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PREFACIO

El tomo dedicado a la Geofísica y a la Geodesia lleva el número 
cho dentro de la Colección Evolución de las Ciencias en la Repúblic 
Argentina 1923-1972.

En la Colección que abarcó el período 1872-1922 ni la geofísica 
la geodesia contaron con un volumen especialmente dedicado a ellas. 
El vertiginoso avance de los conocimientos, y su cantidad, registra 
en los últimos cincuenta años, hizo aconsejable otorgarles uno de 2 
libros en la presente colección, además de desdoblar en otros volúir 
nes, p^ra mantener la homogeneidad con la anterior, tópicos que evi 
dentemente se relacionan con la física de nuestro planeta.

En el presente tomo, al igual de lo anotado en los dedicados a 2 
demás disciplinas, se pone de relieve la intensa e inteligente labe 
de los investigadores argentinos.

Como en los casos anteriores, la ayuda proporcionada por diverso 
organismos, en este caso por la Secretaría de Estado de Ciencia y Q 
nología (y la ex-Comisión Nacional de Estudios Geo-Heliofísicos) ha 
hecho factible editar este libro en beneficio de nuestro pais. Por 
lio la Sociedad Científica Argentina expresa su hondo agradecimient

EMILIO L. DIAZ





PROLOGO

El estudio de la historia y su fruto, la historiografía, han sid 
cuestionados a menudo en el pasado y siguen siéndolo, con mayor ins 
tencia, en nuestros días. No se diferencia mayormente, a ese respec 
la crítica a la historiografía general de la que va dirigida contra 
análisis histórico de la evolución científica. Curiosamente, a much 
de estos críticos, representantes en gran parte de la generación jo 
ven, parecería importarles sólo cómo son las cosas y no cómo llegart 
a serlo. Y a favor de tal actitud, atendible sin duda en ciertos as 
pectos, esgrimen argumentos como éstos: La historiografía es imprec 
sa, incompleta, distorsionada por los intereses manifiestos o laten 
tes de quienes la escriben, estéril en cuanto a sus proyecciones, u 
lidad, aplicabilidad o por lo menos transferibilidad. Lo estéril de 
las compilaciones rutinarias, en particular, fue lo que hace casi e 
xactamente un siglo indujo a F.Nietzsche a iniciar el prólogo de un 
de sus "Reflexiones extemporáneas” con esta cita de Goethe: ”Por ot 
parte me es odioso todo aquello que sólo me reporta información, si 
acrecentar mi actividad y vitalizarla en forma inmediata”. El opuse 
lo nietzscheano, lanzado en desafío a la idolatría historiográfica 
su siglo, se titula: "Bel provecho y perjuicio de la historia para 
vida”. No escapará al observador atento que el desmesurado aprecio 
la erudición histórica, lo mismo que el antihistoricismo que provoc 
son, por supuesto, fases a su vez del proceso histórico.

Confiesa el autor de la parte geofísica de este fascículo que en 
su interés por lo histórico, al igual que en la curiosidad de todo 
vestigador científico por cualquier tema que sea, juega algo de esp 
táneo, intuitivo y prerracional, algo de ese caprichoso "porque sí" 
que motiva y estimula tantas actividades creadoras, fundándose en If 
convicción de que cuanto hay en la naturaleza y en lo humano merece 
ser averiguado e investigado. Sin embargo, es igualmente firme mi c 
vicción de que sólo una pequeña parte de los hallazgos científicos 
todos los tiempos y todos los ambientes fueron y son utilizables., a- 
plicables y transferibles en la "forma inmediata" exigida por Goethe 
La cosa es bastante más sutil y a pesar de que es un lugar común, ii 
sistiremos en que la mayoría de las veces la transferencia que en ú 
tima instancia origina beneficios de orden económico, tecnológico, 
cial o espiritual, es un proceso iterativo, de más de una etapa, ci 
cunstancia que hace extremadamente difícil la tarea de programar o * 
valuar el esfuerzo científico, si se quiere hacerlo con honestidad 2 
sin recurrir a consignas baratas.

Entiéndase bien que a esta altura de nuestras reflexiones nos re
ferimos a la Historia de la Geofísica y de la Geodesia y aún no a es 
tas últimas en sí, aunque una línea de nuestro razonamiento procura 
precisamente señalar que aquí nos hallamos frente a un ejemplo de es 
transferibilidad de segundo o tercer grado. El escarmiento que podr 
brindar la Historia lamentablemente suele ser bastante poco profundo 
pero hay una mayor esperanza de un aprovechamiento más eficaz en a- 
quellos procesos históricos parciales que tratan de actividades más 
claramente circunscriptas, como lo es la Ciencia, y en .mayor grado 
aún cuando es un solo dominio de la ciencia, y además, en el ámbito



B una sola nación* Claro está que esta delimitación priva al histo- 
Lador de una fuente de amenidad; en efecto, la Historia Universal de 
a, Física y las Matemáticas,, por ejemplo, es un viaje fascinador a 
ravés de la evolución de ideas y conceptos fundamentales, privilegio 
le sólo en grado atenuado pueden.compartir la Geofísica y la Geodé
la, al ser disciplinas derivadas en cierta medida de aquellas; y me- 
3r aún es la universalidad si nos limitamos a contemplar el proceso 
sntro de una sola nación. En cambio, nos recompensa el hecho de que 
itisfaremos algo mejor los deseos de aquellos críticos que reclaman 
i alto grado de aplicabilidad. Confiamos en que la compilación aquí 
itentada, con todo lo fragmentaria y desequilibrada que es, pueda 
jrvir como uno de los elementos necesar_os para balance critico 

cómo, cuándo, dónde y por qué se iniciaron, desarrollaron, prospe- 
iron o fracasaron en el país los proyectos en el dominio ce ia Geofi 
.ca y la Geodesia, cor1 o orna ida ■'ara ustipreexur el presente y 
'enramar con acierto el futu.ro .

Algunas otras de las críticas mencionadas al comienzo nos tienen 
.n cuidado. ¿Acaso no son imprecisos, incompletos y provisorios mu
ios de los resultados en cualquier otro dominio del esfuerzo cientí- 
co? ¿No existe también, en cualquiera de ellos, el riesgo de la disi 
'rsión por intereses o inclinaciones particulares?. Las diferencias 
n de grado y no de fondo.

TA ACLARATORIA

Al recibir y aceptar la honrosa invitación de las toridades de 
Sociedad Científica Argentina, de redactar para la obra ‘'Evolución 
las Ciencias en la República Argentina. 1923-1972” el tomo relati- 
a la Geofísica, observé pronto la necesidad de replantear el alean 
de su tema, ya que la Geodesia, dada su importancia teórica y apli 

tiva y el grado de desarrollo alcanzado en e2. nís, debía ser con- 
nplada explícitamente. Con el consentimiento de ms autoridades de 
Sociedad Científica Argentina se ofreció la reducción de la parte 

odesia al Ingeniero Rafael N.Sánchez, profesional que dentro y fue- 
del país goza de un prestigio que hace innecesaria una presenta-

5n detallada. Baste anotar que el Ing.Sánchez se recibió de Agrimen 
o e Ingeniero Civil en la Universidad de Buenos Aires, en 1947 y 
50 respectivamente. Colaboró desde 1947 con el Ing.Eduardo 1.Baglio, 
3 en la Universidad de Buenos Aires, en el Instituto de Geodesia 
pendiente al comienzo de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
júrales, y tras el desdoblamiento de ésta, de la de Ingeniería. Es- 
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da cuenta la lista bibliográfica anexa al tomo presente.
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1. ALCANCE Y ORGANIZACION BE ESTA RESECA
1.1 Délimitación

Los alcances de la reseña histórica que aquí presentamos están de. 
finidos por una triple delimitación, temporal, geográfica y temática.

No obstante el lapso ya trascurrido desde que la benemérita Socie 
dad Científica Argentina celebrara su centenario, ocasión que motivó 
la iniciativa de emprender.la preparación de esta serie histórica, es 
timamos conveniente respetar la extensión del intervalo originariamen 
te fijado, vale decir, el medio siglo comprendido entre los años 1923 
y 1972. En consecuencia, salvo contadísimas excepciones, justifica
bles por razones circunstanciales, los hechos relatados y la biblio
grafía compilada se circunscriben al citado período.

Respecto del alcance en el sentido geográfico, nos pareció oportu 
no considerar no sólo los hechos acaecidos en el territorio nacional, 
sudamericano y antártico, y las personas e instituciones que fueron 
sus protagonistas, sino también en cierta medida la actuación de ar
gentinos en el exterior, ya fuera transitorio su alejamiento o prolor 
gado •

La delimitación temática fue objeto de meditación escrupulosa y e 
veces, penosa. Es bien sabido que respecto de la Geofísica caben dos 
maneras de concebir su alcance: una restringida ("Física Telúrica"), 
circunscribiéndola a la tierra sólida, y otra global, que ve al plañe 
ta como un cuerpo rodeado de esferas fluidas y conectado por múltiple 
interacciones con el resto del cosmos. Fue este segundo concepto que 
hizo suyo la Unión Geodésica y Geofísica Internacional (UGGI) al ado 
tar una estructura orgánica que comprende, como ramas, la Geodesia; 
la Meteorología y Física Atmosférica; las Ciencias Físicas de los 0- 
céanos; la Hidrología Científica; la Sismología y Física del Interio 
de la Tierra; el Geomagnetismo y la Aeronomía; y la Vulcanología con
siderada en sus aspectos geofísico y geoquímico.

De estas siete ramas, el plan trazado por la Sociedad Científica 
Argentina para esta serie "Evolución de las Ciencias en la República 
Argentina 1923-1972" adjudica un tomo aparte a la Meteorología y la 
Oceanografía; también se considera por separado la Radiopropagación, 
tema que implica ciertos aspectos geofísicos. Deseamos dejar aclarad 
que de la delimitación convencional así impuesta al tomo presente, r 
sultán algunas restricciones austeras, que confiamos no serán inter
pretadas como omisiones arbitrarias. Siguiendo esta norma, no siempr 
se hace mención, por ejemplo, de los colegas meteorólogos y oceanógr 
fos cuando se da la nómina de los delegados argentinos a las Asam
bleas multidisciplinarias de la UGGI. Por otra parte, se ha visto, la 
necesidad de precisar el alcance de las exclusiones citadas, decisió 
que se basó en las siguientes consideraciones.

La coherencia .que caracteriza a los fenómenos macroscópicos del 
Universo, la trama a veces indisoluble de causas y efectos, la estre 
cha conexión que vincula a las esferas geofísicas entre sí y con el 
espacio cósmico, hacen que por necesidad sea convencional cualquier



criterio que se pueda adoptar para aislar temáticamente uno o varios 
dominios de entre aquel conjunto, exigencia impuesta a menudo, desde 
luego, por razones de buena organización. En la práctica de la estru£ 
turación científica, ya sea en los organismos internacionales, regio
nales o nacionales, o bien en la programación de la enseñanza, se re
conocen diversos criterios para reunir las disciplinas en unidades 
constituyentes, pudiendo usarse como principio de agrupamiento, con 
mayor o menor grado de racionalidad, a) la vecindad ambiental; b) la 
similitud o identidad de técnicas y operaciones, o bien c) la afini
dad de los conceptos involucrados (Schneider 1965a). En el primer ca
so se encuentra la definición de la esfera de acción de los institu
tos polares; en el segundo, la Investigación Espacial, y un ejemplo 
de la tercera categoría sería la investigación de ondas acústicas e 
infrasónicas, que incumbe a la Física, en Mecánica y Acústica, a la 
Geofísica en todas sus esferas, a la Física Cósmica y a la Tecnología.

Rogamos al lector tenga presente el carácter híbrido de los crite
rios a y b arriba enunciados; una consecuencia directa de esta situa
ción fue que en la compilación del material a incluir hubo que adop
tar un temperamento selectivo para disciplinas tales como la Investi
gación Espacial, (que sugerimos denominar "Espaciología"); ésta sólo 
en pequeña parte puede considerarse como tributaria de la Geofísica, 
y menos aún si tomamos en cuenta que de ella están excluidas aquí, C£ 
mo ya se dijo, la Meteorología y la Oceanografía. Aclaremos, entonces, 
que nuestro informe no dará cuenta de la evolución de la Espaciología 
argentina en su conjunto, sino sólo de aquellos de sus aspectos que 
se refieren a la alta atmósfera cercana y lejana, la magnetosfera, el 
espacio circunterrestre cercano, y las relaciones Sol-Tierra; en cam
bio se dejaron de un lado, por ejemplo, sus importantes implicancias 
en Meteorología, Oceanografía y Astronomía, y por supuesto, la Inge
niería y Biología espaciales.

Menos austero fue el criterio adoptado en la interpretación que di. 
,mos al alcance del dominio de la Oceanografía, excluido, como se ex
plicó, de nuestra jurisdicción. La definición de este concepto, origi. 
diariamente circunscripto al estudio físico y químico del ambiente ma- 
?rino y algunas de sus implicancias biológicas, ha experimentado una 
hotable expansión en las últimas décadas. Testimonio de ella es, en- 
fre otros documentos, la definición que de sus objetivos da en su re
glamento interno el Subcomité Asesor, en materia de "Ciencias Físicas 
Sel Océano", del Comité Nacional de la UGGI (CNUGGI); éste los fija 
isí: "problemas científicos relacionados con el océano y las intera£ 
piones que se producen en sus límites, considerando el aporte de la 
.Geofísica Marina, la Química Marina y la Oceanografía Física y Meteo- 
??ología". No hemos adoptado este criterio "ambientalista" (categoría 
Ji de las arriba señaladas), sino que hemos considerado a los estudios 
le Geofísica Marina como perteneciendo a la Geofísica Telúrica, con
templándola en la presente reseña»

Le un modo similar, se han incluido, del dominio de las ciencias 
atmosféricas, algunas referencias a los estudios de electricidad y ra 
\ioactividad atmosféricas, dada su estrecha relación con la electrici 
iad y radioactividad terrestres. También se precisaba una delimita



ción clara entre los dominios circunscriptos respectivamente por “Fí
sica de la Atmosfera" y "Física de la Alta Atmósfera", tema de agudas 
controversias^. A la luz de una interpretación meramente verbalista, 
la segunda parecería presentarse como un área parcial, o subdominio, 
de la primera. Sin embargo, hay sólidas razones para que aquella sea 
tratada como la rama de la Meteorología que estudia las propiedades 
físicas del aire atmosférico, en tanto que el estudio de los fenóme
nos de la alta atmósfera (no constituida por "aire" en el sentido es
tricto), debe ser reservado a la Aeronomía. Esta última, fue conside
rada como siendo de nuestra incumbencia, aún cuando ello podría dar 
lugar, ocasionalmente, a alguna superposición con el tomo dedicado a 
la Radiopropagación, haciendo que en ambos se hable, con alguna fre
cuencia, de la ionosfera. En efecto, los medios y técnicas de observa 
ción son, en parte, comunes a ambos tipos de estudios; hemos procura
do mantenernos dentro de la temática geofísica, sin incursiones en 
los problemas ingenieriles de la radiopropagación.

Diversos aspectos de la Radiación Cósmica, fenómeno de difícil de
limitación entre la Física, la Geofísica, la Heliofísica y Física Cós. 
mica, pueden considerarse como siendo de incumbencia de la Aeronomía 
y con este criterio los hemos contemplado.

Resultó particularmente difícil, a los fines de esta obra, delimi
tar con justeza el alcance de la Hidrología, y esto por varias razo
nes :

- en primer lugar, esta ciencia se confunde de un modo casi imper
ceptible con otras, como la Geología, la Geoquímica y la Meteorología, 
las que están fuera de nuestra jurisdicción;

- luego, es aquí casi imposible discriminar lo que incumbe al inves. 
tigador geofísico de lo que pertenece a la Ingeniería;

- en tercer lugar, trabajan en este dominio especialistas interesa
dos en aplicaciones tales como el riego, la higiene, la ecología, la 
edafología, que poco tienen en común con la Geofísica, aunque recu
rren a veces a resultados y procedimientos tomados dé la Hidrología 
Geofísica;

- en cuarto lugar, la Hidrología, al igual que la Oceanografía, 
trasciende las fronteras de la Geofísica, ya que abarca aspectos bio
lógicos, químicos, geomorfológicos y geográficos.

Aislar de este conjunto los aspectos que puedan justificarse en u- 
na historia geofísica, es tarea ingrata y, a veces, injusta.

Es ilustrativo también, del carácter multifacético de la Hidrolo
gía, la*apreciación que ella merece de los meteorólogos, actitud que 
se tradujo en reiterados ajustes de criterios y estructuras orgánicas, 
tanto en el país como en el mundo. Síntomas de tal situación se obser 
van, por ejemplo, en las prolongadas discusiones sobre la convenien-

(x) Véase, por ejemplo: Sigmund Fritz (President IAMAP): "On the Con- 
flict over the Atmosphere -The IAMAP-IAGA Rivalry”; Presidential 
Address, IUGG XVI General Assembly, Grenoble 1975*



• cía, o lio, de mantener esta rama en los organismos meteorológicos, 
í tanto públicos como universitarios. También queda reflejada en las de. 
* cisiones de la Organización Meteorológica Mundial, respecto de la pre. 
i sencia en su seno, y denominación, de esta disciplina; la respectiva 

Comisión especializada terminó por llamarse "de Hidrología", tras un
í período en que se la designaba "Comisión de Hidrometeorologia"•

No sintiéndonos autorizados a contemplar la totalidad del ciclo hí. 
i drico, y en particular su tramo atmosférico, comprendiendo la evapora 
í ción y la precipitación, hemos procurado limitarnos a la Hidrología 
J terrestre, con plena conciencia de lo poco satisfactoria que es tal 
J separación. La Hidrología terrestre comprende también la Glaciología 

y Nivología, en cuanto operen con métodos y conceptos analíticos,
¿ cuantitativos y físicos.

J En lo que respecta a la Edafología, no se consideró incluida en¡ la 
Geofísica, en ninguno de sus aspectos, por más que una mirada a algu
nos trabajos sacados al azar podría sugerir otro temperamento. En e- 
fecto, si consideramos estudios como los que en su tiempo realizaron, 

; por ejemplo, los Doctores Robert M.Carlson y Ramón A.Rosell (131), del 
Instituto de Edafología e Hidrología en la Universidad Nacional del 
Sur; el Dr.Marcos Tschapek en el Instituto de Suelos y Agrotecnia del 
INTA (1113), o el Ing.Químico Luis A.Cerana (193/4), de la Facultad 
de Ingeniería Química, de la Universidad Nacional del Litoral, surge 
a las claras que algunos métodos y resultados de la moderna Edafolo
gía la colocan cerca de las Ciencias Físicas de la Tierra. Sin embar
go, muchas consideraciones metodológicas, didácticas y prácticas se o 
ponen a una transgresión de límites.

•( 1.2 Fuentes

Los hechos expuestos en este fascículo se basan en una amplia, 
aunque despareja, información impresa, escrita y verbal, recogida po£ 
medio de estos procedimientos:

.1
j a) un barrido sistemático de los órganos especializados y cientí- 
j¡ ficos en general, principalmente del pais, pero en algunos casos tam- 

bién internacionales, incluyéndose además, en forma excepcional, algu 
ñas fuentes periodísticas;

b) entrevistas y consultas, personales y por correspondencia a un 
gran número de instituciones e investigadores individuales;

c) encuestas directas en diversas instituciones del interior, so- 
.. bre la base de cuestionarios; &
:• d) recorrido de archivos, con el apoyo y asesoramiento de exper- 

tos de las instituciones visitadas;

j e) notas y documentos del propio autor.

Entre las bibliotecas, hemerotecas y colecciones documentales 
consultadas destacamos, en especial, las de las siguientes entidades: 
la Asociación Argentina de Geofísicos y Geodestas (AAGG); la Biblio- 

| teca Nacional; el Centro Argentino de Ingenieros (CAI); la Comisión 
[ Nacional de Energía Atómica (CNEA); la Dirección General de Fabrica-



clones Militares (DGFM); la Dirección Nacional de Vialidad (DNV); la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) de la Universidad dé 
Buenos Aires (UBA); el Instituto Antartico Argentino (IAA); el Insti
tuto Argentino del Petróleo (IAP); el Instituto Geográfico Militar 
(IGM); el Observatorio Astronómico de La Plata (OALP); el Programa Na 
cional de Radiopropagación (PRONARP); el Servicio Meteorológico Nació, 
nal (SMN); la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos GAEA; la So
ciedad Científica Argentina (SCA); y Yacimientos Carboníferos Fisca
les (YCF).

En cuanto a las personas e instituciones que en una u otra de las 
formas antes mencionadas posibilitaron la compilación de los datos, 
remitimos al lector al apartado "Reconocimiento”, inserto a continua
ción del Prólogo, donde se consigna su nómina.

1.3 Disposición y presentación del material

Como se podrá apreciar en el Indice Temático, el temperamento a- 
doptado para la presentación de los hechos no fue el de exponer en 
forma cerrada la evolución integral de cada persona, grupo, escuela o 
entidad en el conjunto de sus aspectos biográfico, personal, institu
cional y conceptual, sino el de fraccionar el material en los grandes 
conceptos señalados por los títulos de los capítulos. Esta presenta
ción, aunque posiblemente menos amena, nos pareció brindar un mayor 
grado de rigor temático.

No se logró que respondieran a las encuestas todas las personas e 
instituciones, y las que aportaron datos lo hicieron con variada am
plitud y profundidad. Sámese a esto el estado notoriamente fragmenta
rio de muchos archivos y bibliotecas y se comprenderá que no se alean 
zó a cumplir sino en mínima parte el anhelo de una presentación com
pleta y pareja. Vale decir que, lamentablemente, ni la extensión ni 
la profundidad de cada uno de los elementos de información aquí ofre
cidos reflejan con alguna precisión la importancia objetiva de lo que 
se relata.

Confiamos, sin embargo, en que el investigador deseoso de ahondar 
la búsqueda de detalles encontrará para ello diversas referencias úti 
les en la bibliografía compilada. Muchos de los títulos no aparecen 
citados o comentados explícitamente en él texto del fascículo* La lis 
ta bibliográfica se divide en una sección geofísica y otra, geodésica. 
A esta segunda parte se adjudicaron también los títulos referentes a 
Gravimetría.

Los títulos consignados en dicha lista comprenden trabajos y docu 
mentos de diversos niveles o jerarquía científica. En homenaje al ca
rácter histortográfico de esta obra no se ha intentado seleccionar
los. También se ha renunciado a presentarla fraccionada por secciones 
que contuvieran por separado los artículos científicos originales, 
las reseñas, los artículos de divulgación, etc. De este modo, la lis
ta comprende, ¿ la par de trabajos originales, estudios especualti- 
vos, puestas al día, manuales, colecciones de datos, textos, apuntes 
de clase, informes de progreso u operacionales, e incluso diversas ci. 
tas que sólo se introdujeron para servir de referencia a notas o co
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mentarlos formulados en el texto» ün número considerable de los títu
los pertenece a trabajos inéditos, particularmente los presentados en 
reuniones científicas, y a informes internos de diversas institucio
nes, accesibles al investigador interesado.

Para el uso de la lista bibliográfica será conveniente advertir 
que las referencias que en el texto se hacen a los títulos o autores 
usan un criterio híbrido, citando ya sea al autor y año, cuando la i- 
lación o fluidez del texto así lo aconseja, o bien el número correla
tivo que afecta a cada itera de la lista, y que es corrido a través de 
sus secciones geofísica y geodésica.

Tanto para el uso de la lista bibliográfica, como la lectura del 
fascículo en general, será útil aproveclxar la lista de siglas agrega
da al final del libro.



2. EL MARCO HISTORICO

2.1 La evolución de la Geofísica Universal en las cinco.décadas de
1923 a 1972.

Antes de considerar la historia de 1a Geofísica y Geodesia argen
tinas en el intervalo que nos ocupa, será oportuno recordar algunos 
de los rasgos sobresalientes de la evolución universal de estas cien
cias durante el mismo lapso, para así contar con un marco de referen
cia que permita justipreciar logros y aciertos, reconocer y diagnosti 
car omisiones, fracasos o fallas en los esfuerzos propios.

Al comienzo del citado intervalo, el concepto mismo de "Geofísi
ca" , a diferencia del de "Geodesia", era relativamente reciente, y 
aún no era del todo preciso su alcance. Pruebas de esta relativa inde 
terminación vemos en la historia de la ya citada UGGI, en cuyo seno 
se discutió reiteradas veces la posibilidad de un divorcio entre sus 
ramas geofísicas y la geodésica. De un modo similar estuvo incierta 
por largo tiempo la posición de la Hidrología, situación a la que ya 
hemos aludido.

La Geofísica es una ciencia "ambiental", y algunas de sus ramas 
lo son por excelencia. En esta condición están, por supuesto, el aire 
y las aguas, pero también la tierra sólida, el suelo, y el ambiente 
lejano. De este carácter "ambiental" se ha venido tomando conciencia 
en forma cada vez más clara.

Durante el período de referencia se registró un sensible acerca
miento de la Física Telúrica a la Geología, y de la Geofísica General 
a la Astronomía, Planetología y Astrofísica, movimientos estos que, 
saludables sin duda en sus efectos integradores, también implican la 
tentación de transgresiones de límites.

Un rasgo saliente de la evolución, en todas las ramas aquí contem 
piadas, fue el uso creciente de modelos matemáticos con los que se co. 
teja la realidad observada.

Fuertes impulsos deben nuestras ciencias al surgimiento de la Geo. 
física de Exploración, desde la década de los años veinte, coincidien 
do sus comienzos, en el mundo, casi exactamente con la iniciación del 
período cuya reseña estamos ofreciendo. Inspirada naturalmente en los 
procedimientos y conceptos de la Geofísica Pura su hermana menor, la 
Aplicada,no ha dejado de contribuir también al desarrollo de la prime 
ra, estimulándola a enfrentar el desafío de problemas antes descuida
dos o rehuidos, tales como, por citar un solo ejemplo, la exploración 
de la corteza terrestre por medio de explosiones.

El medio siglo que nos ocupa vio surgir diversos y poderosos me
dios de operación, observación, experimentación e interpretación, en
tre los que destacamos en primer lugar la Electrónica, cuyo uso cada 
vez más generalizado no sólo revolucionó muchas técnicas de medición 
geofísica y geodésica, sino que amplió en forma insospechada las po
sibilidades de procesamiento de datos y cálculo de modelos numéricos, 
con la ayuda de las computadoras que empezaron a imponerse en los a— 



ños inmediatos a la Segunda Guerra Mundial, aunque sus comienzos se 
pueden trazar hasta la época de la preguerra.

No menos decisiva en sus consecuencias para las ciencias de la 
Tierra fue la introducción de la cohetería, a partir de la conclusión 
de la Segunda Guerra Mundial, y en su secuela los satélites artificia 
les, desde 1957.

La era nuclear también repercutió sensiblemente, al estimular por 
un lado los diversos métodos de prospección en busca de minerales ra
diactivos, y por otro lado plantear nuevos problemas atinentes a la 
comprobación e interpretación de residuos radiactivos en el aire, en 
las aguas superficiales y subterráneas, en la nieve y en los hielos 
(en este orden de cosas también desempeñan un papel igualmente impor
tante los isótopos estables). La Geocronología isotópica es el fruto 
espectacular de estas nuevas posibilidades. Por ultimo, la energía nu 
olear permite ahora inyectar energías suficientes en la atmósfera y 
en la tierra sólida como para inducir oscilaciones que antes no esta
ban al alcance del experimentador humano, con interesantes consecuen
cias para la Ciencia Atmosférica y la exploración del interior de la 
Tierra. La posibilidad de que la Geofísica saliera de este modo de su 
papel pasivo y entrara en una fase de experimentación activa, se podía 
vislumbrar al producirse las primeras explosiones nucleares con fines 
militares (Schneider, 1946).

Las posibilidades, tanto de experimentación como de tratamientos 
teóricos que se vieron así considerablemente ensanchadas, se traduje
ron en notables avances de nuestro conocimiento del planeta y también 
en la creación de un cierto número de subdisciplinas, o la moderniza
ción de otras. Citemos como ejemplos los enormes progresos que se han 
hecho en el diagnóstico de las ondas sísmicas, permitiendo establecer 
modelos cada vez más detallados y más ajustados del interior del pla
neta, gracias, entre otras cosas, a un continuo refinamiento de las 
técnicas de observación y procesado, permitiendo el descubrimiento de 
fases antes imperceptibles en los sismogramas. Incluso se empieza a 
vislumbrar la posibilidad de predecir los terremotos. De un modo simi 
lar, se ha progresado mucho en el esfuerzo por comprender el origen 
del campo geomagnético y de su variación secular, aspiración que en 
la primera mitad del período de referencia parecía poco menos que ilu 
Soria, ya que Ib único que se había logrado era demostrar que las teo. 
rías ofrecidas hasta entonces eran todas insostenibles.

La existencia de la ionosfera, inferida en el siglo pasado sobre 
la base de un análisis armónico esférico de las variaciones geomagné- 
ticas tranquilas, y postulada de nuevo en los primeros anos del nues
tro en vista de los fenómenos de radiopropagación, quedó comprobada 
en forma directa al comienzo del período que nos ocupa, con las clási_ 
cas experiencias que Appleton y Barnett en Gran Bretaña, y Breit y Tu 
ve en los Estados Unidos, llevaron a cabo en 1924; su bautismo lo re
cibió la ionosfera años más tarde, aparentemente por Bienal, en 193±. 
Este descubrimiento, a la par del de la ñadiación Cósmica en 19h., no 
fue sino una faceta dentro del despliegue espectacular de aciivid-aes 
de exploración en torno del espacio circunterrestre y las relacionas 



físicas que vinculan a nuestro planeta con el Sol y el espacio cósmi- 
cc. 11 enfoque de estos problemas, impuesto originariamente a raíz de 
estudios del geomagnetismo y de las auroras,se inició con los traba
jos de Stormer, Harang y Chapman en los primeros decenios del siglo, 
para culminar, ya en la era espacial, con la definición y delimita
ción ¿e la nagnetosfera, así denominada por Gold en 1959, y del vien
to solar, vislumbrado en los años 50 por Biermann (y otros anterior
mente) y bautizado por Parker en 1958.

La década de los años veinte vio las primeras dos ediciones de la 
cuatro veces reeditada monografía monumental "The Earth", de Sir Ha- 
rold Jeffreys, y la cuarta, en 1929, de "La Génesis de los Continen
tes y Océanos" de Alfred Wegener. Con el nombre del primero de los ci, 
tados se vincula el de Keith E.Bullen, co-autor con aquel de las afa
madas tablas dromocrónicas, aparecidas en 1940. Con el segundo, pro
pulsor, aunque no creador exclusivo, de las ideas sobre la deriva de 
los continentes, asociamos el surgimiento de las modernas corrientes 
de pensamiento que pueden resumirse en los conceptos de Tectónica Glo, 
bal y Dinámica de Placas. Este conjunto de conceptos revolucionarios 
se nutrió, en gran parte, en los descubrimientos fundamentales logra
dos por la Geofísica Marina, disciplina en franca expansión a partir 
del Año Geofísico Internacional 1957-58, recibiendo, además, un pode, 
roso apoyo por parte de los estudios paleomagnéticos, y del magnetis
mo le las rocas en general. En las décadas veinte y treinta, Mercan
tón señaló repetidas veces que los resultados de los estudios paleo
magnéticos podían contribuir a esclarecer las hipótesis sobre la "mi
gración" de los polos y la deriva continental. También en la misma d£ 
cada, principalmente gracias a los trabajos de Matuyama, se empezó a 
prestar atención al fenómeno de las inversiones de polaridad que en 
el pasado geológico ha sufrido el campo geomagnético.

Nos hemos de limitar a muy pocos ejemplos más, de jalones que mar 
can la evolución de nuestras ciencias en estas cinco décadas. Las no
ciones que a su comienzo se tenían de la forma de la Tierra y la dis
tribución de la gravedad sobre ella, temas clásicos de la Geodesia Su 
perior, se vieron ajustadas de una manera sensible. En 1930 se adoptó 
la fórmula internacional que vincula la variación de la gravedad con 
la latitud; se redeterminó el valor absoluto de la gravedad, obligan
do a aplicar una corrección considerable a su valor tradicional de 
Potsdam. Una interpretación minuciosa de la información satelitaria, 
tan abundantemente disponible, posibilitó redeterminar también la for 
ma del geoide con una precisión y riqueza de detalles antes inconcebi 
bles •

Un ejemplo típico de la evolución hacia planteos y enfoques cada 
vez más analíticos, nos lo brinda la moderna Glaciología y Ñivo logia, 
ramas de la Hidrología que hoy son encaradas con criterio físico. Es
ta tendencia recibió notables impulsos, entre otras causas, del acre
centado interés que en nuestro siglo se dió a la investigación de las 
regiones polares, y en especial del Antártico.

Esto nos lleva a contemplar un aspecto que consideramos particu
larmente significativo en este breve análisis del panorama histórico. 
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y es el de la coordinación de esfuerzos, la formulación de estrategias 
y la administración de los resultados» El Segundo Año Polar, 1932-33, 
fue en nuestro siglo el precursor de diversas iniciativas internacio
nales análogas, muchas de ellas orientadas en forma preferencial o ex 
elusiva hacia las ciencias de la Tierra» En este orden de cosas debe
mos citar el Año Geofísico Internacional, seguido de un período deno
minado Cooperación Geofísica Internacional.; el Re lavamiento Magnético 
mundial; los Años Internacionales del Sol Quieto, seguidos de diver
sos proyectos afines; el Decenio Hidrológico Internacional; y el Pro
yecto del Manto Superior, seguido del de Geodinámica.

Sirvan estas breves reminiscencias, por cierto fragmentarias, de 
sistema de referencia para cotejar la evolución de la Geodesia y Geo
física en el país.

2.2 Los grandes rasgos de la evolución en el país

En 1923 ya se desarrollaban entre nosotros diversas actividades 
geofísicas, algunas desde principios del siglo, y más larga aún era 
la tradición en materia geodésica. Sin embargo, ninguna de estas dos 
disciplinas aparece con mención explícita en los títulos de las rese
ñas publicadas a partir de 1923 por la Sociedad Científica Argentina 
(1090) en ocasión de cumplir su primer medio siglo. Es ilustrativo e- 
char una mirada a aquellos de los fascículos de dicha colección que 
tratan de las ciencias afines.

En el tomo dedicado a las Matemáticas, escrito por Claro Cornelio 
Dassen (287), hallamos reiteradas referencias a la Geodesia, en rela
ción con diversas actividades académicas e ingenieriles, y ya se ven 
citados dos profesionales que contamos entre los protagonistas de es
ta especialidad durante las décadas subsiguientes, Guillermo Riggi 
O’Dwyer y Guillermo Schulz. De Geofísica no se habla explícitamente 
en el fascículo, pero es curioso encontrar mencionada una determina
ción geomagnética que efectuó en La Plata el físico Teófilo Isnardi 
(1914), ejemplo de las transmigraciones, ocasionales o duraderas, que 
hasta nuestros días observamos en estas disciplinas. Este proceso de 
intercambio de vocaciones, saludable en principio como una manifesta
ción de renovación por osmosis que beneficia a la ciencia, debe verse 
en el país, al menos durante las primeras tres o cuatro décadas del 
siglo, simplemente como una consecuencia del estado incipiente en que 
se encontraban la Geofísica y la Geodesia, especialmente en lo que a- 
tañe a su presencia en las Universidades. Participaron de estas trans. 
ferencias Físicos, Ingenieros, Astrónomos, Geólogos, Geógrafos, Mili
tares y Marinos, e incluso autodidactas en no pocos caeos.

Ramón G. Loyarte (659) escribió el tomo correspondiente a la Físi
ca, de la ya citada serie. En él hallamos la palabra "Geofísica" como 
una de las 24 asignaturas del plan para el doctorado en Física, adop
tado en La Plata por Hermann Bose, en la Escuela Superior de Ciencias 
Físicas, al poco tiempo de hacerse cargo de su dirección (en 1909), 
como antecesor de Ricardo Gans. Dos años después de aparecer este fas. 
cículo, Négri (1926) usa la palabra "Geofísica" como un concepto co
rriente.



En el tomo sobre Mineralogía y Geolo.gía, redactado por Franco Fas 
tore (812), hallamos algunas referencias a la "Hidrología 3coterrá
nea " y a la Glaciología, pero ambas son consideradas geológicamente, 
sin entrar a contemplar los.aspectos geofísicos.

Enrique Chaudet (1371), en el tomo sobre Astronomía, da anteceden 
tes detallados respecto de la creación de la estación de Oncativo 
(Córdoba), establecida para observar las variaciones de la latitud. 
Instalada en 1905 por el Dr.Luigi Carhera, representante de la Asocia 
ción Geodésica Internacional, la estación pasó a depender en 1903 del 
Observatorio Astronómico de La Plata (OALP).

El fascículo dedicado a la Meteorología, escrito por Guillermo 
Hoxmark (525), menciona en su resena sobre el Servicio Meteorológico 
(que no nos incumbe aquí), la existencia de la Sección Hidrométrica 
^n el seno del mismo, desde julio de 1902, y la creación, en 1904. de 
una Sección Magnética. Comenta este autor también la creciente impor
tancia de los estudios relativos a la Electricidad y Radioactividad 
Atmosféricas.

Las primeras actividades geofísicas desarrolladas en el país, des, 
de principios del siglo, obedecieron en su mayoría a planes de obser
vación más bien que de investigación propiamente dicha, satisfaciendo 
así los objetivos propios de las etapas iniciales en esta clase de 
ciencias, cuales son los de familiarizarse con las técnicas y reunir 
la información indispensable para el conocimiento del ambiente, exter 
no e interno. Ya se verá, en el trascurso de nuestra exposición, que 
sólo en pequeña parte se ha aprovechado luego el acervo de informa
ción así acumulado, para elaborar en forma sistemática y analítica el 
régimen de cada uno de los dominios telúrico, de superficie y externo, 
que configuran el conjunto del ambiente geofísico-geodésico.

Ejemplos de actividades de observación y relevamiento con arreglo 
a estrictas normas técnicas, iniciadas con anterioridad al período de 
nuestra incumbencia, hallamos en las primeras estaciones sismométri- 
cas instaladas en Mendoza, Pilar, La Plata y Buenos Aires, poco des
pués de 1910; en las diversas estaciones hidrométricas que en algunos 
de los ríos principales funcionan desde los primeros años del siglo; 
en los observatorios geomagnéticos de la Isla Ario Nuevo, Oreadas del 
Sur y Pilar, instalados también en aquellos años, y en los primeros 
relevamientos geodésicos y geomagnéticos.

En el período que nos interesa, a partir de 1923, se observa un 
desarrollo apreciable de las actividades argentinas en la mayoría de 
las disciplinas parciales, acorde en general con la evolución a esca
la universal antes señalada. Se manifiesta en la extensión y profundi, 
zación de las observaciones; en la iniciación, en la.década de los a- 
ños treinta, de múltiples trabajos de Geofísica Aplicada; en la ins
tauración, a partir de la misma década, de la enseñanza superior de 
la Geodesia, la Geofísica y sus ramas, ya fuera como materias plena- 
rias o de apoyo,* en diversas Universidades y otras Instituciones de 
nivel terciario. Desde esa época empiezan a esbozarse también algunas 



tentativas más ambiciosas, de Investigaciones teóricas y especulati
vas. En 1935, al sancionarse la Ley Cafferata, vemos aparecer el nom
bre de lá ciencia geofísica en la denominación de la Dirección de Me
teorología, Geofísica e Hidrología, privilegio que se borró en la dé
cada siguiente con la reorganización de aquel Servicio.

El país se adhirió temprano (en 1927) a la UGGI, y más tarde a 
las empresas científicas internacionales ya citadas en el acápite an
terior.

En los capítulos siguientes se precisarán con mayor detalle las 
diversas etapas de esta evolución.



3* INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y ENTIBARES

Este capítulo trata.de los aspectos institucionales más que del 
detalle de las actividades específicas que las diversas entidades de
sarrollaron con carácter exclusivo, o parcial, en las disciplinas de 
nuestro interés* Se ha procurado aportar antecedentes administrativos 
o particulares de algunos de los entes, referentes a su creación, evo. 
lución o posterior reestructuración* En lo que respecta a la labor de. 
tallada de observaciones, investigación, docencia y datos biográficos, 
nos remitimos a los capítulos subsiguientes*

3*1 Instituciones oficiales

3*1*1 Institutos, Centros Universitarios y Cátedras

El Observatorio de La Plata

En momentos de iniciarse el período aquí referido, el Observato, 
rio Astronómico de La Plata (OALP), Néstor en cierto sentido de la 
Geofísica argentina, ya llevaba recorrido un largo trecho de su histo. 
ria. En efecto, remontan los comienzos de su trayectoria al año 1882, 
época de la fundación de la capital bonaerense; más tarde, ya entrado 
el siglo veinte y hallándose la institución en plena actividad cientí 
fica, ella constituyó, conjuntamente con el Museo, una de las piedras 
angulares en que Joaquín V. González afirmó la Universidad Nacional cu 
ya creación promovía (Gershanik, en (19)).

La inexplicable unicidad de su denominación, mantenida hasta 
nuestros días, haría suponer que el Observatorio podría haber sido 
concebido, en sus principios, como una institución puramente astronó
mica, a cuya misión se habrían incorporado más tarde diversos dominios 
pertenecientes a las ciencias exactas de la Tierra. Pero no fue así; 
entre las instalaciones erigidas por el primer director de la institu 
ción, Francisco Beuf, ya se encontraba un pabellón previsto para estu 
dios del Geomagnetismo, aunque también es cierto que la iniciación e- 
fectiva de la labor en esta disciplina se vio- postergada todavía por 
años. La ley que gestionó J.V.González y mediante la cual se formali
zó el convenio entre la Nación y la Provincia de Buenos Aires, para 
constituir la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), prevé explíci
tamente la Meteorología, la Sismología y el Magnetismo entre las espe
cialidades a ser cultivadas en el Observatorio, a la par de la Astro
nomía. El mensaje respectivo de González al elevar su proyecto de Ley, 
hace mención de estas ramas de la Geofísica también bajo la denomina
ción genérica de ”ciencias conexas” con la Astronomía, término que hbs 
tarde habría de reaparecer en la designación primitiva de la "Escuela 
Superior de Ciencias Astronómicas y Conexas", creada en 1935 dentro 
del marco del OALP, y a la cual nos referiremos con mayor detalle en 
el inciso 8.1. Entre los primeros instrumentos adquiridos por el ob
servatorio después de constituirse la UNLP, hallamos un sismógrafo 
Vicentini de tres componentes y un juego de péndulos horizontales de 
Hecker.
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Establecido originariamente bajo la denominación de "Observato
rio Astronómico e Instituto de Ciencias Físicas y Matemáticas", la en 
tidad pronto adquirió personalidad propia y específica, con dependen
cia directa del Presidente de la Universidad. Es así como en 1920 la 
vemos figurar, al igual que el Museo, como "Instituto" de la Universi
dad. Desde 1949 se le agrega a este nombre, -aunque no en forma con
sistente-, el epíteto "Superior". En virtud de los Estatutos de la U- 
niversidad sancionados en 1920, el Director, conjuntamente con el Pre, 
sidente, los Decanos y otro representante por cada Facultad, es inte
grante titular del Consejo Superior. ¿Será esta ubicación jerárquica 
”sui generis", fuera del marco de las Facultades, la que favoreció 
ciertas tendencias a sacar el Observatorio en su conjunto de la Uni
versidad? En efecto, bajo la dirección del Capitán v'/allbrecher se vei^ 
tilaban proyectos para la creación de una estructura propia de los ob 
servatorios nacionales, con miras a incluir también el de La Plata.

Durante el período que nos incumbe los directores del OALP fue
ron los consignados en la Tabla I.

TABLA I

Desde Hasta 
(mes y año)

VI-1921...XI-1928

Director

Dr.Juan Hartmann

Notas

IV-1929.•• V-1934

V-1934....IX-1943
IX-1943. • •IH-1944

III-1944..11-1947

Dr.Juan Hartmann

Ing.Félix Aguilar

Ing.Virginio Manganiello

Ing.Virginio Manganiello

Por 2a. vez

Interino

11-1947...V-1952 Cap.de Frag.Guillermo O.Wairbrecñer

VI-1952...VIII-1952 Sr.Silvio Manganiello Interino

IX-1952...X-1955

XI-1955.•.VII1-1957

VIII-1957.XI-1958

XII-1958..111-1959

IV-1959*..111-1964

IV-1964...X-1967
XI-1967...111-1968

III-1968..VII-1969
VII-1969..XII-1972

Cap.de Frag.Guillermo 

Dr.Bernardo H.Dawson 

Dr.Reynaldo P.Ceseo 

Dr.Carlos O.Jaschek 

Dr.Reynaldo P.Ceseo 

Ing.Simón Gershanik 

Dr.Germán Fernández 
Dr.Jorge Sahade 

Dr.Reynaldo P.Ceseo

0.Wallbrecher Por 2a. vez

Por 2a. vez

Interino

Por 2a. vez

Interino

Por 3a. vez

Cap.de
Cap.de


La mayoría de loe directores, aún aquellos que no eran geofísi
cos o geodestas, participaron de una u otra manera en estas discipli
nas o mostraron su interés por ellas. Al respecto merecen citarse las 
siguientes contribuciones, en orden cronológico: J.Hartmann, astróno
mo, emprendió'en 1924 la modernización, del servicio sismológico del 
OALP, a cargo hasta entonces de Galdino Negri. Hartmann da cuenta de 
esta reorganización en (506); también se interesó por los métodos de 
interpretación de sismogramas (507)» F.Aguilar, geodesta y astrónomo 
proficuo, a cuya obra monumental nos referiremos en la sección 12.2, 
promovió las actividades geodésicas en diversas facetas, y muy parti
cularmente la Gravimetría. V.Mangan!ello, geodesta, quien se había de. 
dicado al estudio de las variaciones de latitud, al frente de la esta 
ción de Oncativo (Córdoba), también tomó un interés activo en la Gra
vimetría (1562), al igual que su sucesor, G.0.Wallbrecher (1720). A 
este último le sucedió el Dr.B.H.Dawson, astrónomo, quien presidió du 
rante el Año Geofísico Internacional el Grupo de Trabajo "Cohetes y 
Satélites" de la Comisión Nacional pertinente; dicha especialidad te
nía, en aquel estado incipiente de la Espaciología, un carácter pri
mordialmente geofísico y geodésico, careciendo todavía de implican
cias astronómicas. En cuanto a S.Gershanik, primer Director Geofísico 
propiamente dicho, investigador y administrador de actuación prolonga 
da y fructífera, sus aportes a varios dominios de la Geofísica, que 
son por demás conocidos en el país y en el mundo científico interna
cional, quedarán puestos de relieve en diversos capítulos ,de nuestra 
reseña.

En la estructura interna del OALP, las unidades orgánicas empeza
ron a llamarse "Departamentos" en 1920 (nombramiento de Félix Aguilar 
como Jefe Técnico del Departamento de Astronomía), aunque también se 
usaba el término "Secciones". En 1934, los documentos de la Universi
dad consignan el nombre de un "Departamento de Geofísica" (Boletín de 
la UNDP, XIX(2),96). Con el tiempo, los Departamentos geofísicos, di
rigidos por los respectivos Profesores Titulares, llegaron a ser cua
tro, a saber: de Gravimetría y Mareas; de Sismología; de Magnetismo 
Terrestre y Electricidad Atmosférica; y de Geofísica Aplicada.

De estas dependencias científicas, la parte sismológica estuvo a 
cargo de G.Negri hasta 1924; en la sección 12.2 damos una nota biográ 
fica de este investigador. Le sucedió en 1925 F. Lunkenheimer y a este 
último, en 1935, S.Gershanik, hasta el presente. Al frente de Gravime. 
tría actúa J.Mateo, desde 1935 también, con una interrupción de 1947 
a 1955, intervalo en que se alejó del país (véase la sección 11.1). 
El Departamento de Geofísica Aplicada, instaurado el 9 de noviembre 
1970 pob Resolución N£ 59/70, es dirigido por R.Martin. A su vez, el 
de Ge omagnetismo y Electricidad Atmosférica se inició con la designa
ción de L.Slaucitajs en 1948; al retiro de este, en 1968, le sucedió 
O.Schneider.

Respecto de la dependencia citada en último término, se debe acla
rar que el binomio con que se la designa obedece a un piadoso atavis
mo, el que se remonta a la cátedra de la misma denominación. Cabe su
poner que el nombre fue adoptado siguiendo las ideas y estructuras 
prevalecientes en las primeras décadas del siglo, cuando aún no se fea



tía. iniciado la separación de la Aeronomía como rama independiente» 
De hecho, en el OALP nunca se cultivaron estudios de los fenómenos de 
la electricidad troposférica y terrestre, y en cuanto a la Física de 
la alta atmósfera, sólo podemos consignar sendas tentativas, luego a- 
bandonadas, de iniciar observaciones ionosféricas en el Año Geofísico 
Internacional (AGI), de luminescéncia en los Años Internacionales del 
Sol Quieto (AISQ), y estudios de auroras australes.

Anticipándonos al tratamiento más detallado que los fechos recibi
rán en los capítulos subsiguientes, citaremos aquí sólo algunos even
tos significativos de la evolución del OALP, en lo que atañe a laa 
Ciencias de la Tierra, a partir de 19232

1925: Adquisición de un sismógrafo Wiechert, vertical, de 80 Kg. de 
masa.

1929: Iniciación experimental del servicio de latitudes, con instru
mentos traídos de Oncativo, Córdoba; estas observaciones queda
ron consolidadas en 1934»

1936: Comienzo del programa de observaciones gravimétricas en todo el 
territorio nacional.

1937: Vinculación gravimétrica La Plata-Potsdam; adquisición de una 
balanza magnética Schmidt.

1939: Relevamiento magnético en la puna jujefía.
1947: Adquisición de dos sismógrafos electromagnéticos Sprengnether 

y dos magnetórnetros Ruska.
19^0/1: Primera comisión antártica, para relevamiento geomagnético; 

repetida en 1953/4, 1955/6 y’ 1956/7.
1951: Adquisición de un magnetómetro QHM y una balanza geomagnética 

BMZ.
1957: Establecimiento, con motivo del AGI, de la estación magnética 

de Trelew y la sismográfica de Santiago del Estero.
1958: Adquisición de dos relojes de cuarzo para Gravimetría. 
1959: Conexión gravimétrica La Plata-Washington.
1962: Instalación del equipo sismográfico perteneciente al plan ínter 

nacional VELA. Iniciación de los registros en la estación geo
magnética "Las Acacias", en las cercanías de La Plata.

1965: Adquisición de un magnetómetro de precesión protónica.
1968: Inauguración del tubo cenital fotográfico en Punta Indio, para 

observar variaciones de las coordenadas geográficas.
1972: Incorporación de un juego de péndulos horizontales para regis

tro de mareas terrestres.

Para dar a conocer los resultados de las observaciones regulares, 
la institución estableció series de publicaciones periódicas tanto en 
Sismología (506; 662; 378; 381; 388) como en Geomagnetismo (782 al 85X 
En 1926 se inicia, además, la serie denominada "Contribuciones Geofí
sicas” (más tarde: "Serie Geofísica"), y paralelamente, desde 1936, 
con otra que se denomina "Serie Geodésica". En la lista bibliográfi
ca, al final del volumen, el lector hallará citados, además de los di. 
rect'^"” y jefes ya mencionados, a varios profesionales y técnicos 
del OALP que como autores o coautores dieron a conocer los resultados 
de sus observaciones, interpretaciones y especulaciones, ya sea en 
las referidas series, o en otros órganos o en congresos: vemos, entre 



ellos, los nombres de H.Affol^ter, G.Font de Affolter, C. Gershanik de 
Vacchino, J.C.Gianibelli, B.Gudoias, H.Hartmann de Sidoti, M.Itzig- 
sohn, E.Jaschek, A.Mateo, O.Sidoti y P.J.Sierra. La institución tam
bién prestó las páginas de sus series a la difusión de especulaciones 
de otros investigadores, tales como los ensayos de Loos (1926; 1928) 
sobre determinados eventos sísmicos#

Entre los proyectos de interés mutuo que el OALP desarrolla, o de
sarrolló, con diversas instituciones del país y del exterior, figuran 
los encarados con la Administración de los Servicios de Ciencias Am
bientales (ESSA) de los Estados Unidos, para el plan sismológico VELA; 
con el Servicio de Hidrografía Naval (SEN) para la operación del tubo 
cenital fotográfico en Punta Indio; con la Comisión Nacional de Estu
dios Geo-Heliofísicos (CNEGH) para completar instalaciones de la esta 
ción geomagnética en Trelew; y con Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
(YPF) para la reinterpretación de relevamientos gravimétricos y geo- 
magnéticos realizados por YPF en el pasado, labor esta que se inició 
en 1972 al amparo de un convenio general celebrado entre ambas entida 
des con fecha 30 de noviembre de 1971#

Los resultados de las observaciones sismológicas, gravimétricas y 
geomagnéticas realizadas por la institución, fueron consultados o uti
lizados en varias oportunidades por empresas privadas o estatales. En 
una reseña publicada por Rey (1945a) se emplean, por ejemplo, datos 
gravimétricos del OALP para el trazado de isanómalas (de 5 en 5 mgal) 
en la llanura chaqueña, por YPF.

El presente esbozo de la evolución del OALP se apoya,- entre otras 
fuentes, en los folletos (16) y (19) de la propia institución* y en 
diversas compilaciones históricas de S.Gershanik, en parte ineditas 
(395; 417 al 19).

El Instituto de Geodesia, Facultad de Ingeniería, Universidad de 
Buenos Airea

la cátedra de Geodesia dependiente de la antigua Facultad de Cien
cias Exactas, Físicas y Naturales, de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) fue el núcleo de cristalización alrededor del cual se venía de
sarrollando el conjunto de actividades de campaña y gabinete que en 
1951 dio origen al Instituto de Geodesia. Su creación, que jerarquizó 
a la entidad, no significó por otra parte un cambio fundamental de' o- 
rientación, ya que docentes y alumnos, al igual que antes, continua
ron participando en la labor de reconocimientos, experimentación e in 
terpretación. De hecho, en informes y publicaciones propias, en parti_ 
cular la serie (1304) se hacen figurar, por lo general, el Instituto 
conjuntamente con la Cátedra.

Con el desdoblamiento de la Facultad, en 1952, la Cátedra y el Ins 
tituto pasaron a formar parte de la de Ingeniería, en cuyo ámbito que^ 
dó confirmada la existencia y denominación del Instituto, en 1956, 
por el Decano Interventor (1313). La sede de ambos es, desde los años 



cincuenta, el característico edificio neo-gótico en la esquina de las 
Avenidas Las Heras y Pueyrredón, conocido anteriormente con la desig
nación de '‘Facultad de Derecho", y en el cual se alojan ahora algunas 
dependencias de la de Ingeniería.

Aun cuando la historia de la Cátedra, en cuanto a su función docen 
te, no nos incumbe por el momento, quedando postergada para la sección 
8.1, corresponde anotar aquí que el vigoroso impulso impartido a las 
actividades de observación e interpretación desde los años treinta se 
debe al entonces titular de la Cátedra, el Ing.Eduardo E.Baglietto, 
quien a partir de la creación del Instituto ejerció también la direc
ción del mismo. Después de cesar como Profesor Titular de Geodesia, 
en 1960, y durante su actuación como Profesor Emérito, retuvo el car
go de Director del Instituto hasta 1971» siendo luego designado Dire£ 
tor Honorario. Tras el fallecimiento de Baglietto, las funciones de 
Director del Instituto y Titular de la Cátedra se vuelven a unificar 
en la persona del Ing.Angel A.Cerrato, Profesor Asociado desde los a- 
ños sesenta y Titular a partir de 1970.

Las múltiples inquietudes de Baglietto quedan reflejadas en las ci_ 
tas bibliográficas (1294 al 1315), algunas de las cuales contienen 
también datos relativos a la Cátedra y al Instituto. El incansable y 
exigente director, con el numeroso grupo de colaboradores que supo en 
tusiasmar, tiene en su haber una sucesión de muchísimas campañas de 
relevamiento y entrenamiento geodésico y geofísico en toda la exten
sión del territorio nacional, sus mares y cordilleras; realizó diver
sas vinculaciones gravimétricas internacionales; tomó iniciativas de 
carácter experimental y metodológico, y tuvo destacada actuación en 
organismos nacionales e internacionales. La cantidad de puntos de ob
servación ocupados por las comisiones de campaña es considerable; sin 
contar los puntos relevados con los clásicos aparatos pendulares de 
que se disponía (Llioni y Lennox-Conyngham). En 1945 ya eran cerca de 
1000 las estaciones en que se había determinado la diferencia de ace
leración de la gravedad con gravímetros relativos (1301) y en la ac
tualidad son algunos millares. La realización de tan vastas operacio
nes fue posible gracias a una política paciente de equipamiento y mo
dernización; desde 1942 se contaba con un gravímetro estático Mott- 
Smith, y en los años 50 se agregaron varios instrumentos análogos, de 
diferente diseño, entre ellos, en 1950, un Worden de gran amplitud 
(número 51) y otro similar (el número 497), en 1959, como asimismo 
dos LaCoste-Romberg. También se incorporó un gravímetro North-Ameri- 
can, de telecomando, para uso en el fondo del mar, equipo cuya adqui
sición exigió prolongadas gestiones, iniciadas en 1955.

En la serie "Contribuciones a la Geodesia Aplicada" (1304) se en
cuentran innumerables referencias respecto de la labor desarrollada 
por este grupo, a manera de informes de progreso, entremezclados con 
notas históricas y antecedentes administrativos sobre la marcha de la 
Geodesia en el país.

En la nómina de las personas, colegas, técnicos y alumnos, que a- 
compañaron a Baglietto en sus trabajos de campaña y gabinete, encon
tramos, entre otros, los siguientes:



F.rn.Avendaño; E.Bertoni; R.Blanchetierre; P.Boccaccio; A.Bos; R.P. 
Boulay; A.H.Bruzzoni Tabeada; E.Buzzalino; M.Califano; J.M.Cammarota; 
J.R.Cardoso; N.A.Carosella; A.A.Cerrato; C.A.I.Coccia; C.A.Colacelli; 
R.H.Cornelio; F.H.Corti; F.J.Coscia; E.M.Crovato; F.A.De. Bella; A.De 
Solay; A.E.Diaz; O.A.Ehrlich; H.Esteban; H.P.Etcheverry; A.H.Eernán- 
dez; C.A.Ghisla; N.González Iramain; T.A.Guerra; J.M.Huergo; E.Igle
sias; J.C.Ignazzi; L.U.Jáuregui; J.J.Joannas; J.Kauppert; C.A.Kroll; 
J.Kurtz; J.E.Lapeau; M.Lifszyc; J.L.Kasciotra; J.A.Maza; V.L.Mazzini; 
J.Milanino; O.Mingo; D.Mourelle; H.Oddone; O.Onorati; E.Pallejá; C. 
Papadopoulos; J.A.R.Pardo; L.Pereyra; C.Pfander; A.Regidor; R.N.San- 
chez; A.M.Saralegui; F.Saraniti; H.E.Schiratti; O.H.Secco; P.Skvarca; 
E.T.M.Spiess; R.Stubelj; A.J.Suarez lynch; G.Tetzlaff; 'G.H.Tonina;
A.E.Vázquez; A.F.Vega; A.Zelaschi; J.Zolezzi, conjuntamente con otros 
geofísicos, geodestas y geólogos de diversas instituciones del país y 
del exterior. Participaron también numerosos miembros de las Fuerzas 
Armadas entre Jefes, Oficiales, Suboficiales y Soldados. Los nombres 
de muchos de los citados se destacaron en la evolución posterior de 
la Geodesia y Geofísica del país.

El Instituto de Geodesia y Topografía, Universidad Nacional de Tu- 
cumán

Dependiendo de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, de la 
Universidad Nacional de Tucumán (UNTuc), este Instituto se remonta a 
un antiguo Departamento de Geodesia, el que por Resolución N* 603-125- 
-946, del 27 de setiembre 1946, fue elevado a su actual categoría’y 
denominación. Quedó organizado a partir de 1948, año en que asumió su 
dirección el Dr.Guillermo Schulz, cuya biografía reseñamos en la sec
ción 12.2. Schulz ejerció el cargo hasta el año 1956, sucediéndole en 
1957 el Ing.Rafael N.Sánchez, egresado de la prestigiosa escuela geo
désica porteña, y autor del capítulo "Geodesia" del presente volumen. 
El nuevo Director no era ajeno al instituto tucumano, ya que en el p^ 
ríodo 1951 a 1952 había actuado en él como contratado ejerciendo el 
cargo de Profesor de Geodesia Superior. La gestión del Ing.Sánchez en 
la dirección quedó interrumpida en 1967, a causa de su alejamiento 
temporario para responder a una invitación del Department of Survey- 
ing en la universidad canadiense de New Brunswick, donde se desempeñó 
como Profesor Visitante. En este período la dirección del instituto 
tucumano quedó interinamente en manos del Ing.Hugo M.Posse, hasta el 
regreso de Sánchez en 1969. Este, tras una nueva actuación como direc 
tor, volvió a dejar el cargo en manos de Posse en 1971, al ser desig
nado Decano de la Facultad de Ciencias. Exactas y Tecnología de la 
UNTuc, cargo que ejerció hasta mayo de 1973» Posse, a su vez, dejó la 
dirección del instituto en setiembre de 1972, sucediéndole el Ing.Car 
los Fernández Bravo.

El Instituto de Geodesia y Topografía es activo tanto en la docen
cia (véase el Capítulo 8) como en la investigación. Sus integrantes, 
en particular V.Buriek, J.V.Luna, H.M.Posse, R.N.Sánchez, G.Schulz y 
J.C.Usandivaras realizaron numerosos estudios teóricos y trabajos de 
campaña, ya sea para fines didácticos o aplicativos. El fruto de esta 
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labor, expuesto a menudo en las reuniones científicas de la Asocia
ción Argentina de Geofísicos y Geodestas (AAGG), fue dada a conocer 
también, en parte, por medio.de la serie propia de "Publicaciones” 
que el Instituto empezó a editar en 1944; los detalles se reflejan en 
los Ítems (1337 al 41); (1635 y 36); (1660 al 76); (1682 al 98); 
(1713 y 14) de nuestra bibliografía.

El Instituto es sede de un programa amplio titulado "Estudio geodi. 
námino del norte argentino", dirigido por R.N.Sánchez y apoyado por 
el CoNIQyT. En Horco Molle, situado en las afueras de la capital pro
vincial, mantiene una estación geofísica construida en 1966, para el 
funcionamiento de un sismógrafo de alta sensibilidad y como estación 
pendular de la red de calibración de gravímetros• Se vinculo gravime— 
tricamente con Buenos Aires por el instituto de Geodesia de la UBA. 
En 1969 se instaló, como primera estación de su naturaleza en el He
misferio Sur, un equipo de mareas terrestres, contando con dos péndu
los horizontales y un gravímetro registrador.

En 1960, el Instituto fue anfitrión de la primera reunión científi 
ca de la AAGG.

El Laboratorio de Paléomagnetismo y Magnetismo de las Rocas, Uni
versidad de Buenos Aires

Si queremos trazar la historia del mundialmente renombrado Labora
torio de Paleomagnetismo y Magnetismo de las Rocas que funciona en la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, de la UBA, es justo hacer 
mención de dos investigadores cuyas inquietudes contribuyeron a crear 
el ambiente favorable para que su fundador y actual director, el Ing» 
Daniel A.Valencio, pudiera llevar a cabo esta iniciativa: el Ing. 
Eduardo E.Baglietto y el Dr.Félix González Bonoriño.

En ocasión de sus trabajos de intercomparación gravimétrica entre 
Buenos Aires y Cambridge, desarrollados en 1946 y 1947, y otras acti
vidades geodésicas conjuntas cumplidas posteriormente. Baglietto se 
hallaba vinculado con el Instituto de Geodesia y Geofísica de la Uni
versidad de Cambridge, cuyo Jefe, el Dr.B.C.Browne, ejercía también, 
en los años 50, la presidencia de la Sección Gravimetría, en el seno 
de la Asociación Internacional de Geodesia, con la cual Baglietto es
taba en comunicación corriente. En aquellos años comenzaron a intensi. 
ficarse en Gran Bretaña los estudios del magnetismo adquirido por las 
rocas en el pasado geológico, y uno de los investigadores de la espe
cialidad, A.E.M.Nairn, pertenecía precisamente al citado Instituto de 
Cambridge. Dado el carácter global de los problemas paléomagnéticos y 
de sus implicancias planetarias. Nairn buscaba contactos en todos los 
continentes para asegurar ese alcance universal, particularmente en 
lo que se refería a los relevamientos de campo. Por recomendación de 
Browne, en setiembre de 1955 se dirigió a Baglietto solicitando lo o- 
rientara para hallar las facilidades necesarias. Las notas aclarato
rias sobre el principio y la finalidad de las investigaciones paleo- 
magnéticas que Nairn agregó a su presentación bastaban para que Ba
glietto, sin ser especialista en esta rama, se diera cuenta de las
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grandes posibilidades que ofrecían, por lo cual se empeñó en ennami— 
nar la gestión por las vías más convenientes* Recomendó a su propia 
Facultad, la de Ingeniería, explorar las posibilidades de una partici 
pación argentina en consulta con la de Ciencias Exactas y Naturales; 
con las Universidades de La Plata, del Litoral, de Córdoba, de Cuyo y 
de Tucumán'; como así también el Servicio Meteorológico Nacional y la 
Dirección Nacional de Minería*

La gestión halló eco favorable en la Facultad citada en primer tér 
mino, cuyo Departamento de Ciencias Geológicas hizo efectuar un mues- 
treo según las instrucciones recibidas, por una comisión que realizó 
un viaje de estudios en la Patagonia durante el verano de 1955/56, y 
tomó contacto directo con los estudiosos británicos*

Entretanto, en el seno de este último grupo empezó a destacarse K. 
M.Creer, doctorado en Cambridge en 1955; a fines del mismo año el gru 
po desplazó sus actividades a Newcastle-upon-Tyne. La respuesta favo
rable que el proyecto había hallado en la Facultad de Ciencias Exac
tas y Naturales de la UBA, alentó a Nairn a sugerir, en Febrero de 
1956, la posibilidad de que uno de sus integrantes viniera a la Argén 
tina con miras a encarar campañas y estudios conjuntos*

Los preparativos de tal proyecto recibieron en la Facultad el apo
yo decidido del Dr.Félix González Bonorino, geólogo compenetrado de 
la necesidad de un acercamiento entre las Ciencias de la Tierra; así 
lo manifestó en los ocasionales cambios de ideas mantenidos sobre és
tos problemas con el autor, vinculado en aquel entonces con la misma 
Facultad como Profesor de Geofísica, en la carrera del Doctorado en 
Ciencias Meteorológicas*

En octubre de 1956 se concretó la primera visita del Dr.K.M.Creer. 
De sus actividades y resultados nos ocuparemos en otras secciones; 
baste anotar aquí, que con este contacto personal quedó iniciada una 
relación de intercambio que contribuyó en gran parte a estimular la 
posterior creación del Laboratorio de Paleomagnetismo*

En vista de estos antecedentes y la reputación de la escuela paleo 
magnética británica, fue lógico que D.A.Valencio, ya experto en Geo
física de Exploración, eligiera a la Universidad de Newcastle cuando 
en 1964 el CoNICyT le brindó la posibilidad de especializarse en esta 
nueva rama, geofísica, con miras a establecer un laboratorio propio en 
el país. De inmediato se puso a la tarea de iniciar la labor de campo 
y de ir equipando el nuevo laboratorio, dentro de las modestas comodi^ 
dades que ofrecían las antiguas instalaciones del histórico edificio 
de la calle Perú, con los primeros magnetórnetros rotativos. Al mismo 
tiempo y con miras al inminente traslado de la Facultad a la Ciudad U 
niversitaria de Nuñez, Valencio con el apoyo de esta y el CoNIQyT fue 
gestionando un equipamiento mas completo y moderno, comprendiendo los 
aparatos necesarios para el tratamiento y lavado, tanto térmico como 
electromagnético, de las probetas, con el objeto de hallar su magneti. 
zación remanente; estos incluyen también grandes sistemas de bobinas 
compensadoras para eliminar los campos externos, y una variedad de



nuevos magnetórnetros» Todo ello pudo ser instalado con las facilida
des y la comodidad que ofrecen los nuevos edificios de Núñez, donde 
en el Pabellón 2 el Laboratorio empezó a desarrollar sus actividades 
con un ritmo renovado después de su traslado en 1971*

Además de D»A.Valencio, director desde la fundación y hasta el pre. 
sente, actúa en el Laboratorio Juan F.Vilas; Licenciado en Física con 
la tesis (1193) realizada, en este laboratorio, Vilas se incorporó en 
agosto de 1965 como Investigador Asociado» En Mayo de 1970 entró al 
grupo también José E.Mendía, Licenciado en Geología» Todos los nombra 
dos, comenzando por D. A. Valencio quien fuera designado el Ia de agos
to 1962, ejercen a la vez- cargos docentes en la Cátedra de Geofísica 
a la que se halla asociado el Laboratorio (véase la sección 8.1)» A- 
lumnos y egresados han participado, durante intervalos de duración va 
riable, en las actividades de campaña y de laboratorio»

La Cátedra y el Laboratorio pertenecen orgánicamente al Departamen 
to de Ciencias Geológicas» Fiel a esta dependencia y a los anteceden
tes de su creación, Valencio ha cultivado con especial cuidado, apar
te de la faz aplicativa de la Geofísica, los aspectos interdisciplina 
rios entre las dos ciencias hermanas, poniendo énfasis en la moderna 
temática de la Tectónica de Placas y la Deriva Continental» Testimonio 
elocuente de esta estrecha vinculación es la asistencia frecuente de 
los miembros del grupo a los congresos geológicos dentro y fuera del 
país, como así también el hecho de que una parte apreciable de los nu 
merosos artículos en que comunican el fruto de sus investigaciones 
(272 al 278; 318/9; 730; 799; 1123 al 1156; 1193 al 1200), aparecen 
en órganos geológicos.

El Laboratorio mantiene un intenso intercambio activo y pasivo con 
investigadores e instituciones dentro y fuera del país, mereciendo 
destacarse los convenios con YPF y con el Instituto Antártico Argenti 
no, como así también los diversos trabajos compartidos con investiga
dores del Instituto de Geología Isotópica» En cuanto a las visitas r^ 
cibidas y la actuación en el exterior, nos remitimos a las secciones 
9.2; 9.3; 11.1 y 11.2.

El Instituto Sismológico Zonda

Tras un desempeño de 6 años como geofísico de YPF, actividad que 
ya lo vinculó con la problemática sanjuanina (1208), el Ingeniero Fer. 
nando Volponi fue designado el 6 de agosto 1947 por la Universidad Na 
cional de Cuyo para desempeñarse como Profesor de "Geofísica Aplicada^ 
y de "Geofísica" en la Facultad de Ingeniería, Ciencias .Exactas, FÍsi. 
cas y Naturales, con sede en San Juan» Si bien esta designación no 
significaba explícitamente la creación del Instituto Sismológico Zon
da, de hecho Volponi interpretó su misión desde el comienzo en un sen 
tido amplio, iniciando de inmediato diversos proyectos de geofísica 
pura y aplicada, comprendiendo actividades de campaña, observatorios, 
estudios teóricos de gabinete y desarrollo de instrumental» La menciós 
de la "Estación Sismológica" y luego el nombre actual del Instituto 
no aparecen en los documentos sino unos diez años más tarde.



los observatorios permanentes del Instituto se encuentran en las 
proximidades de la capital, siendo ellos la Estación Sismológica Zon
da y la de Cerro Negro. A ellas se sumaron, en el período de 1963 a 
1968, estaciones secundarias ijistaladas en: El Leoncito, Manantiales, 
Caucete, Rinconada, Pie de Palo y Gualilán (coordenadas, véase la se£ 
ción 4.1.1). Como se puede apreciar, el énfasis del Instituto estuvo 
decididamente en el dominio de la Sismología, acorde con su misión de 
proporcionar datos de apoyo para el cálculo de estructuras resisten
tes a los sismos. Sin embargo, también se emprendieron en 1972 algu
nas observaciones geomagnéticas, como complemento de aquellas. En e- 
fecto, una de las finalidades que se perseguían con la creación de es 
ta red regional sanjuanina fue la de extender a mayores latitudes aus 
trales los estudios que desde la década de los años 50 desarrollaba 
en el Perú y en Bolivia la Carnegie Institution of Washington (CIW), 
por intermedio de su Departamento de Magnetismo Terrestre (DTM). Bajo 
la dirección del Dr.Merle A.Tuve, y tras la entrega del Observatorio 
Geofísico de Huancayo al Gobierno peruano, dicho Departamento había 
empezado a incursionar, en forma cada vez más intensa, en otros domi
nios de la Física Terrestre y Cósmica, siendo protagonistas de los 
nuevos enfoques sismológicos el propio Tuve y H.E.Tatel.

Volponi integró las actividades del grupo por él dirigido, con los 
citados estudios del DTM, orientados todos ellos hacia el esclareci
miento de la estructura andina; la CIW también facilitó diversos ins
trumentos para estos trabajos conjuntos. De los contactos que así se 
desarrollaron nació una vinculación fructífera y duradera, en virtud 
de la cual Volponi participó en un seminario de Sismología realizado 
en el DTM en 1963 y en la publicación conjunta de algunas de las con
clusiones, por el DTM (1224). El mismo proyecto abarcó también los 
países andinos cercanos (1220), lo que dio origen a un intercambio de 
visitas realizadas en, o recibidas de, Perú, Bolivia y Chile; en oca
sión de estas visitas, Volponi dictó sendos cursos intensivos organi
zados por el CERESIS , en lima (1968) y Concepción (1969).

Aparte de estas investigaciones experimentales y teóricas sobre 
problemas de Geodinámica, las actividades del Instituto abarcan, por 
un lado, estudios sobre la sismicidad del territorio nacional y su re 
tíonalizacián X micro-regionalización (1212. 1216, 1222. 1223, 1227, 
1228, 1229), explotando para ello observaciones propias y ajenas y, 
por otro lado, una serie de estudios de exploración geofísica, orien
tados hacia aplicaciones específicas tales como la fundación de di
ques de embalse (1209), delimitación de cuencas sedimentarias, aseso- 
ramiento urbanístico y diversos otros problemas de Geofísica Aplica
da. Estos trabajos, a los que nos referimos con mayor detalle en^la 
sección 7.1, abarcaron una gran extensión de la República, empleándo
se en ellos, con preferencia, las técnicas de la sísmica de refraq- 
ción y, excepcionalmente, de reflexión.

En el elenco de colaboradores que el Instituto Sismológico Zonda 
reunió en forma transitoria o permanente (Juan Carlos Castaño, Evan 
Ciner, Abel Fabiani, Sixto González, Héctor Marconi, Carlos Me done, 
Jorge A. Mendigaren, Enrique Peralta, Héctor Po lime ni, Milton Quiroga,



Elíseo Rodríguez, Rodolfo Torres Molí y Miguel A.Macante) hallamos 
los nombres de profesionales que, como Castaño y Medone, se orienta
ron más tarde hacia la Ingeniería Asísmica; Mendigaren se alejó del 
país, destacándose en los Estados Unidos y el Brasil, Otros, Ciner y 
Polimeni, vincularon en su trayectoria profesional dos ramas de la 
Geofísica, bien distantes entre sí, el primero proveniendo de la Aere 
nomía, y el segundo, especializándose en ella más tarde, ejemplo de 
trasmigración poco común en el país» (Existe una curiosa analogía con 
el aeronomista norteamericano Fierre Saint Amand, quien había actuado 
como sismólogo en Chile durante varios años).

Varios de los trabajos realizados por Volponi y sus colaboradores 
se dieron a conocer en las reuniones de la Asociación Argentina de 
Geofísicos y Geodestas (AAGG); algunos se publicaron en la serie "Ac
ta Cuyana de Ingeniería”, otros se expusieron y publicaron en la So
ciedad Científica Argentina y otros órganos nacionales e intemaciona 
les; se cultivan también los vínculos con los Centros Mundiales de Ba 
tos.

La amplia gama de actividades del Ing. Volponi abarca, además de la 
docencia, su participación en diversos organismos nacionales y priva
dos, como el Subcomité Asesor de Sismología y Física del Interior de 
la Tierra, del CNUGGI; la Comisión Regional del CoNICyT; la AAGG y la 
Sociedad Argentina de Sismología e Ingeniería Antisísmica.

El Instituto de Investigaciones Antisísmicas “Ingeniero Aldo Brus- 
chi”

El creador del Instituto que hoy lleva su nombre, Aldo Bruschi, e- 
ra oriundo de Verona, Italia, y se había graduado de Ingeniero Civil 
en 1920, en el Instituto Técnico Superior de Milán. Su trayectoria 
antes de llegar al país, acusa una brillante actividad profesional, 
con incursiones ocasionales en temas de nuestro interés; en efecto, 
nombrado Ingeniero Geógrafo del Instituto Geográfico Militar de Flo
rencia en 1927, empezó a efectuar estudios gravimétricos• Llegó a la 
Argentina pocos años después del catastrófico terremoto sanjuanino de 
1944, y su primer cargo lo ejerció precisamente en el Ministerio de 
Reconstrucción de aquella provincia.

Incorporado a la Universidad Nacional de Cuyo como Profesor Con
tratado desde el 1-^ de agosto 1947, comenzó pronto a señalar la im
portancia de encarar, en el ámbito de la misma, los estudios y la en
señanza de la Ingeniería Antisísmica, cuya finalidad es la de fijar 
los medios para la protección de la vida y de los bienes de los habi
tantes en las regiones castigadas por los sismos. Muestra de estas in 
quietudes fue una bóveda de hierro—cerámica que Bruschi construyó en 
los patios de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo, con sede en San Juan, 
para efectuar ensayos con cargas dinámicas.

Pasaron varios años hasta que, en 1957, el Rectorado de la Univei> 
sidad creó, en la jurisdicción de la ya citada Facultad sanjuaninaf 



el Instituto de Investigaciones Antisísmicas, cuya dirección ejerció 
Bruschi hasta el 5 de setiembre 1967, fecha en que pasó a revistar en 
la categoría de Profesor Emérito, continuando a la vez. como Asesor 
Técnico—Científico• Su sucesor en la dirección del Instituto es el 
Ing.Juan S.Carmona, a quien ya aludimos en la sección anterior; la de 
signación de Carmona se hizo efectiva el 20 de octubre 1967. A partir 
de 1970 el Instituto, instalado en un edificio construido por la Pro
vincia de San Juan y equipado con modernos aparatos, lleva en su deno 
minación el nombre de su fundador.

Las investigaciones, tanto de orden teórico como tecnológico, que 
el Instituto viene desarrollando en forma progresivamente más diversi 
ficada, tienen por objeto determinar el estado de solicitación que 
los sismos generan en las construcciones y obras ingénieriles. Con 
tal finalidad se iniciaron, desde 1961, numerosas observaciones de 
campo, las que comprendieron 5 puntos en San Juan,» 30 en Mendoza y o- 
tras en Jujuy, Salta y Tucumán. A estos trabajos se agregaron comisio 
nes especiales, dotadas con equipos portátiles, y las que se destacan 
"ad hoc" a lugares de terremotos intensos; también se recurre a la ex 
plotación de observaciones ajenas cuando ello es conveniente. Desde 
el comienzo figura entre los temas principales de trabajo la tecnolo
gía de instrumentos de la especialidad.

Desde 1963, miembros del Instituto comenzaron a realizar releva- 
mientos de Ingeniería Antisísmica en edificios de San Juan, Mendoza, 
Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca. En 1964 principian los ensayos pro. 
pios de laboratorio. En una nueva etapa, iniciada en 1965, las activi. 
dades se extienden al área de la Sismología General, tanto en su faz 
teórica como instrumental, con la finalidad de determinar los -riesgos 
sísmicos.

Los temas que abarcan las investigaciones del Instituto y de los 
cuales algunos quedan reflejados en nuestra lista bibliográfica (105; 
132 al 145; 159 al 165; 519/20; 729a/b; 833;,1257; 1737/8; 1742/54; 
1773/6; 1800) pueden resumirse así: Características cinemáticas de 
los sismos destructivos; parámetros dinámicos de estructuras y propie, 
dades de materiales, sometidos a cargas dinámicas intensas; dinámica 
del movimiento de las construcciones durante los sismos y comporta
miento estructural. Con todo ello se propende a formar esquemas bási
cos simplificados para posibilitar la aplicación profesional de las 
conclusiones.

Varias de las investigaciones que el Instituto lleva a cabo son d£ 
sarrolladas por encargo o invitación de otras entidades, tanto nacio
nales (como AyEE), provinciales, municipales, como profesionales (en 
particular el Centro de Ingenieros de Mendoza y los Consejos Profesio 
nales de Ingeniería de Salta y de Jujuy).

El elenco profesional comprende los siguientes investigadores, con 
el año de incorporación indicado en cada caso: Juan S.Carmona (1960); 
Hugo Giuliani (1961); José Herrera Cano (1963); Juan C.Castaño (1969); 
Carlos A.Medone (1969); José L.Zamarbide (1969); Víctor Espinosa, 
(1972); Felipe Dueñas (1968), todos ellos Ingenieros con excepción de



Medone, quien es Licenciado en Física, uno de los ejemplos de transmi 
gración profesional que consideramos saludable. Los nombrados conti
nuaban integrando el grupo en 1972, salvo F.Dueñas, quien se retiró 
del mismo en 1969*

Los miembrps del Instituto demostraron un interés activo en la faz 
legal y administrativa del problema de la Ingeniería Antisísmica, a 
través de su participación en diversos cuerpos de asesoramiento sobre 
la materia. En particular, el primer director y el actual elaboraron 
juntos un proyecto de reglamentación, en escala nacional, para las 
construcciones antisísmicas (Bruschi y Carmena, 1966)• Carmena tam
bién fue miembro activo de la comisión designada en 1968 por el Go
bierno de Mendoza para redactar el código provincial respectivo (544).

La cátedra mendocina de Geofísica

La labor del grupo geofísico universitario de Mendoza, íntimamente 
vinculado en su evolución y enfoque con las actividades geofísicas 
que en la región desarrollan entes nacionales, provinciales y priva
dos, se cristalizó alrededor de la cátedra actualmente denominada 
"Prospección Geofísica del Petróleo”. Esta se remonta al año 1944, é- 
poca en que dependía del Departamento de Combustibles de la Facultad 
de Ingeniería y Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universi
dad Nacional de Cuyo (UNCuy); dicho Departamento era, a su vez, suce
sor del "Instituto del Petróleo” creado en la Universidad el 3 de a- 
bril de 1940 por Resolución NA 200 de su Rector, el Dr.Edmundo Co
rreas.

La cátedra que nos ocupa llevaba al comienzo, y hasta 1958, el 
nombre de "Geofísica Aplicada al Petróleo”, o en otra versión, simple 
mente el de "Geofísica”. Al crearse la Escuela Superior de Ingeniería 
de Petróleos, la cátedra quedó integrada en ésta, con la denominación 
de "Geofísica del Petróleo y Corrientes Débiles", la que llevó entre 
1959 y 1966. A principios del año siguiente, en virtud del Decreto NA 
232 del Ministerio de Educación y Justicia, dicha Escuela Superior, 
con vigencia desde el 15 de marzo 1967, se transformó en la Facultad 
de Ingeniería de Petróleos. La cátedra que nos ocupa, siempre en la 
jurisdicción ya indicada, fue rebautizada en ese afio con su nombre ac 
tual.

Funcionando en una provincia en cuyos límites se desarrolla el ci
clo completo de la actividad petrolera, desde la exploración y explo
tación de los yacimientos hasta la refinación, la Facultad ha sido do. 
tada de una flamante sede propia dentro del parque universitario sito 
en las afueras de la ciudad; en sus modernos edificios se cuenta tam
bién con facilidades de laboratorio. Sobre los antecedentes, estructu 
ra y actividades de la Facultad infoma detalladamente su Decano, en 
declaraciones fomiuladas, con el concurso del Dr.H.Windhausen, a la 
revista "Petrotecnia" (Real 1971).



El primer titular de la cátedra geofísica fue el Ing.Ignacio Gonzá 
lez Arroyo, el que renunció al cargo en 1957, siendo sucedido por el 
Ing.Héctor Manuel Nuñez, quien continúa como titular en 1972. En el e 
lenco científico se destacan, además, el Ing.Edgardo Cebrelli y el 
Ing.Jorge Lázaro González Lemoli; ambos registran en sus antecedentes 
profesionales diversas actividades ingenieriles y administrativas. El 
Ing.Cebrelli asesoró a empresas privadas en problemas hídricos (Carbo 
metal S.A.; Villavicencio S.A.); el Ing.González, actuó, a su vez, de 
1960 a 61, en la Compañía de Investigaciones Geofísicas Schlumberger, 
estando en ese intervalo a cargo del mantenimiento de sus equipos en 
Mendoza. En 1969, el mismo profesional fue designado Director de Mine 
ría e Industrias Extractivas de la Provincia de Mendoza.

En el período comprendido.entre 1953 y 1957 los profesionales de 
la cátedra efectuaron en el ámbito de su provincia relevan!entos con 
métodos eléctricos, los que abarcaron diversas áreas en los Departa
mentos General Las rieras, Capital, San Rafael, y Malargüe. Las mismas 
regiones fueron objeto de nuevas exploraciones, ahora con métodos sis. 
micos de refracción, a partir de 1967.

Las tareas de campaña, ejecutadas en parte por encargo de reparti
ciones provinciales y en parte, de la Empresa Nacional AyEE, se rela
cionan con problemas de Ingeniería Civil y de Ingeniería Hidráulica, 
tales como el espesor de cubierta aluvional para fundación de diques, 
el tope de la formación rocosa que importa en la construcción de un 
canal de descarga para diques, el relieve de la formación rocosa sub
yacente en lechos de ríos, las posibilidades de explotación de aguas 
subterráneas, y el estudio de la base y el techo del manto salino.

Hacia fines de la década 60 fue creándose, y equipándose, un Labo
ratorio de Exploración y Museo, anexo a la cátedra, en el cual tam
bién se llevan a cabo, desde 1967, estudios atinentes a la tecnología 
del instrumental geofísico, en particular un proyecto de equipo para 
la prospección eléctrica con corriente continua.

Ejemplos de las actividades de este grupo los hallamos, entre o- 
tros, en una interesante reseña sobre métodos para el procesado de in 
formación, de la naturaleza como la que se da en registros geofísicos 
(Nuñe-z 1969); en un informe sobre la exploración petrolera y forma
ción de reservas (Nuñez y González 1971); y en otro informe que da 
cuenta de uno de los trabajos de relevamiento ya mencionados (Cebre
lli y González 1970). Una reseña- general de las diversas actividades 
de la cátedra se halla en el informe (178), (Cebrelli y González 
1971).

El Departamento Rosarino de Geotopocartografía

El Departamento de Geotopocartografía, dependiente de la Facultad 
de Ciencias Exactas e Ingeniería, fue creado el 15 de octubre 1960 
por Resolución 239/60 del Honorable Consejo Directivo. En ese enton
ces la rama rosarina aún no se había independizado de la UNLit y la 



citada Facultad todavía se denominaba salomónicamente "de Ciencias 
Matemáticas, Físico-Químicas y Naturales aplicadas a la Industria". 
Por la Resolución ya mencionada se designó también al primer Director 
del Departamento, el Ing.Jorge A.Loureiro*, quien ejerció el cargo 
hasta el 8 de febrero 1967- Le sucedió el Ing.Oscar A.Parachú, perma
neciendo en la función hasta el 29 de mayo 1969* El actual Director 
(1972), Ing.Hugo O.Rohn, fue designado el 31 de diciembre 1969, por 
Resolución N£ 5532/69*

A la par de sus responsabilidades docentes, los miembros del Depar 
tamento desarrollan amplias actividades de campaña y gabinete, en par 
ticular en los dominios de la Geodesia General, la Gravimetría, tanto 
aplicada como general, la Magnetometría y la Exploración geoeléctri- 
ca. Contamos con un buen número de comunicaciones técnicas sobre méto 
dos de observación geofísica y geodésica, tratamiento de observacio
nes, problemas de precisión y optimización en Geodesia y Cartografía, 
como también con diversos manuales y apuntes (547 al 54; 1537 al 40; 
1555 y 56; 1620 al 25; y 1655). Estos trabajos aparecieron en parte 
como publicaciones propias de la Facultad a que pertenece el Departa
mento, especialmente de su Departamento de Graduados, y en parte fue
ron expuestos en las periódicas reuniones científicas de la Asocia
ción Argentina de Geofísicos y Geodestas. Entre los autores se desta
ca, además de los Directores antes citados, el Ing.Antonio Introcaso, 
geodesta-geofísico egresado de la escuela porteña. Algunos de sus tra 
bajos los comparte con estos colaboradores: Enrique del Gesso, Eduar
do Huerta y Pedro Moloeznik. En la Cátedra de Geofísica se dispone de 
equipos sísmicos, gravimétricos y magnetométricos. También se constru 
yo en la propia Cátedra un equipo de geoelectricidad y un sismógrafo 
mecánico de componente horizontal.

El Departamento estuvo, y está, presente en los trabajos argenti
nos contribuyentes a los proyectos internacionales del Manto Superior 
y de Geodinámica.

El LIARA

La necesidad da encarar en el país las investigaciones ionosféri
cas comenzó a ser reconocida al poco tiempo de haber finalizado la 
Segunda Guerra Mundial. Entre los que señalaban la conveniencia de em 
prender estudios de esta naturaleza se destaca al entonces Capitán de 
Corbeta José M.Oñativia; de tales inquietudes y las de otros pioneros 
surgirían, sucesivamente, la creación de las primeras estaciones io
nosféricas en Vicente López (año 1950) e Isla Decepción (verano 1950/ 
51), el establecimiento formal del "Laboratorio Ionosférico de la Ar
mada" (LIARA), la organización de una red nacional de observatorios 
ionosféricos, y la constitución de (o participación en) varios entes 
de coordinación y promoción destinados a dar impulso y profundidad a 
los estudios de la alta atmósfera y del espacio cercano.

No obstante responder originariamente a una finalidad operacional 
en el área de las telecomunicaciones navales, el LIARA no pudo menos

x Nacido en Rosario el 12 de febrero 1899, Loureiro se recibió como
Ingeniero Geógrafo en la Universidad Nacional de Córdoba.



que 'abordar múltiples tareas de investigación y desarrollo, directa o 
indirectamente derivadas de .aquella, pero transcendiendo un enfoque 
meramente ingenieril» issta evolución que fue también la de institucio 
nes analogas en otras partes del mundo y que hizo que muchas estacio
nes ionosféricas adquirieran características de observatorios geofísi 
eos, es una ilustración elocuente de la imposibilidad de separar sien 
pre con rigor la investigación pura de la aplicada; en vista de los ~ 
grandes aportes a la Física del espacio cercano que debemos a tales 
transgresiones fructíferas de un mandato original, vale la pena que 
los responsables reflexionen sobre los beneficios que, para el flore
cimiento de. las ciencias en el país, puede reportar una interpreta
ción generosa de los limites de incumbencia fijados a un grupo* de in
vestigadores •

En consideración de las notables realizaciones logradas por el 
LIARA en el dominio de la Aeronomía consideramos oportuno incluirlo 
en esta reseña de centros de investigación geofísica; en cuanto a su 
misión operacional, ella ya se halla debidamente contemplada en el re. 
lato que I.Mesterman y V.Padula Pintos dieron en el artículo “Radio- 
propagación’1 que escribieron para el fascículo “Meteorología, Oceano
grafía y Radiopropagación” de la presente serie.

Hasta 1959 el LIARA formó parte del Departamento Electrónica de la 
Dirección General del Material de Comunicaciones Navales, del Ministe 
rio (luego Secretaría) de Marina. Posteriormente, tras la creación de 
la Dirección de Electrónica Naval, quedó como dependencia de esta.

En los años de la iniciación de las observaciones colaboró en su 
programación e interpretación el físico italiano Ivo Ranzi, a quien 
debemos algunos informes sobre el establecimiento de las primeras es
taciones y notas analíticas respecto de los resultados (876 al 80); 
uno de los primeros jefes de la estación de Vicente López fue el en
tonces Teniente de Navio Augusto M.Andreu, quien más tarde habría de 
desempeñarse en cargos de gran responsabilidad. No podemos hacer jus
ticia a todos los jefes subsiguientes del LIARA, destacando sólo los 
múltiples aportes tecnológicos y aeronómicos que sobre métodos de ob
servación, particularidades de la ionosfera antartica, fenómenos de 
absorción, efectos de un eclipse solar, e índices de actividad, fue
ron produciendo los investigadores A.L.Améstica, E.Bennardi, G.A.Gu- 
dano, I.Mesterman, S.R.Ozu, V.Padula Pintos, J.A.Rodríguez y J.L.Ver- 
dile (75, 619/20, 632/33, 736 al 40, 800/01, 898, 1161, 1722). La ins 
titución también publica datos e instrucciones (619/20, 632/33).

El LIARA, punto de origen de las actividades argentinas en materia 
de sondeos verticales, mediciones de difusión, absorción, silbidos y 
otros problemas ionosféricos, está vinculado mediante convenios con 
diversas entidades nacionales que actúan en dominios similares, tales 
como el Instituto Antártico Argentino, la Comisión Nacional de Inves
tigaciones Espaciales, la Comisión Nacional de Estudios Geo-Iíeliofísi. 
eos y el Programa Nacional de Radiopropagación. Cumplió funciones im
portantes en el Año Geofísico Internacional y en los Años Internacio
nales del Sol Calmo.



El Grupo Cosmicista Porteño
Los estudios de la Radiación Cósmica en el país se remontan a los 

años inmediatos subsiguientes a la Segunda Guerra Mundial. Fueron fí
sicos sus iniciadores y la evolución de estas investigaciones está 
contemplada con- amplitud de detalles en el tomo "Física" de la presen 
te serie, redactado por J.Westerkamp. Sin embargo, esta disciplina ex 
perimentó, tanto en el entorno de la Ciencia Universal como en el 
país, un enriquecimiento progresivo en cuyo trascurso se fue perfilan 
do, durante las décadas treinta y cuarenta, la trascendental signifi
cación geofísica y cosmofísica del fenómeno. El proceso tuvo intere
santes implicancias metodológicas; recuerda el autor un comentario re. 
signado que todavía en 1954 le hiciera el célebre magnetólogo Julios 
Bartels, decano a la sazón de Ciencias Exactas y Naturales en la Uni
versidad de Gbttingen; relató que en sus conversaciones con W.Heisen- 
berg no logró-vencer la reticencia de su colega por reconocer la im
portancia primordial de las observaciones cronológicas del fenómeno 
cosmicista. Al físico le interesaba la faz nuclear del mismo; en cuan 
to a sus variaciones temporales, ccmo las registran los telescopios de 
mesones y monitores de neutrones, le deben haber parecido complicado 
nes molestas, impurezas mal definidas y poco controlables. Esta acti
tud del matemático o del físico puro frente a los problemas metodoló
gicos de la Geofísica, menos pura, se observa con alguna frecuencia. 
Al respecto son ilustrativos, por ejemplo, los comentarios de discu
sión, un tanto exigentes y casi impacientes, formulados en una reu
nión de la Asociación Física Argentina (AFA) por eminentes matemáti
cos y físicos como son los Doctores E. Gavióla y A.González Domínguez, 
en ocasión de una exposición de Gershanik (1947o)»

Por otra parte, en honor a la precisión histórica hemos de recono
cer que Heisenberg, conjuntamente con K.Wirtz, dirigió en aquellos 
mismos años 50, estudios de un becario argentino que tenían implica
ciones netamente geofísicas (Roederer, 1954a). Y es justo recordar 
también que aún antes, en 1946, Cicchini había tratado efectos geomag 
néticos sobre la radiación cósmica en sendos seminarios desarrollados 
en Buenos Aires y Córdoba, respectivamente.

Fueron precisamente Adulio A.Cicchini y Estrella Mazzolli (más tar 
de, de Mathov) quienes entre 1945 y 1946 iniciaron el estudio de al
gunos problemas de la radiación cósmica en el Instituto de Física de 
la Universidad de Buenos Aires (UBA), alentados y guiados por la ge
neración de los Guido Beck, Ernesto Galloni, Enrique Gavióla y Teófi
lo Isnardi. En 1946 se consolidó en el Laboratorio de Radiación Cós
mica, del citado Instituto, un grupo de trabajo, integrado también, 
ademas de los dos investigadores ya mencionados, por V.Kowalewsky» 
Los primeros dos, en 1948, presentan en el mismo Instituto sus tesis 
doctorales. (Un resumen de la de E.Mazzolli, sobre un tema dado por 
Teófilo Isnardi, se encuentra en (721)).

Tras un alejamiento temporario a San Pablo, Brasil, de E.Mazzolli 
y V.Kowalewsky en los primeros meses de 1947, y de A.Cicchini en 1949, 
en busca de una información más amplia sobre el mismo tópico, el gru
po porteño fue incorporando a nuevos integrantes. En 1949 se juntaron 



con él algunos jóvenes investigadores que acababan de iniciarse en la 
carrera del Doctorado en Ciencias Físico—Matemáticas, entre ellos 
Juan G. Roederer, Pedro Waloschek, Beatriz Cougnet (más tarde, de Roe- 
derer), Hans Kobrak, Alberto Sirling y Daniel Amati, los que sin em
bargo, con excepción de Roederer, no participaron de la evolución pos 
terior,de esta disciplina en el sentido de los planteos geofísicos y” 
cosmofísicos.

A partir de 1951 las actividades de este grupo, siguiendo a Teófi
lo Isnardi, se trasladaron a la Comisión Nacional de Energía Atómica 
(Crí^A), de la cual se tratara en la sección 3*1»2; sus integrantes, 
sin embargo, retuvieron en parte una vinculación con la UBA, o volVie 
ron a ella, como Cicchini en 1958; éste formó allí, con Juan Chagalj, 
Aúberto Jech y el técnico Pedro Waibel, un nuevo grupo, el que tuvo a 
su cargo, durante varios años, las observaciones de Radiación Cósmica 
a bordo del rompehielos A.R.A. '‘General San Martín", en cumplimiento 
de un convenio con el Instituto Antártico Argentino, celebrado por i- 
niciativa de Estrella IJ.de Mathov. Con posterioridad, a partir de 
1963 Cicchini dirigió también estudios cosmicistas en la Escuela Su
perior Técnica del Ejército y en la Universidad Tecnológica Nacional 
(véase la sección 3»1*2).

Entre tanto, el laboratorio establecido en el seno de la CNEA se 
consolidó en la primera mitad de la década cincuenta, sumándose a sus 
integrantes J.Anderson, J.M.Cardoso, E.P.Ferreyra, H.S. Ghielmetti, J. 
Dandoni, H.D.Manifestó, J.R.Manzano y O.Santochi; más tarde se inte
graron al grupo, además, N.E.Becerra, A.M.Godel, H.F.Heredia y L.C. 
Marzulli.

Algunos de los miembros se alejaron temporariamente, otros en for
ma definitiva. En 1952, becado por la CNEA, Roederer se traslada a 
Gottingen, donde prepara y presenta su tesis doctoral (899)• Con una 
interrupción durante la mayor parte del año siguiente, vuelve a ac
tuar en aquella ciudad, para regresar al país a mediados de 1955, don 
de pronto habría de asumir la dirección del laboratorio cosmicista en 
la CNEA. En 1953» becada por el Centro Brasileiro de Pesquisas Físi
cas, se aleja Estrella M.de Mathov, para permanecer en Rio de Janeiro 
hasta 1955. En 1961, Manzano y Santochi empezaron a establecer un nue 
vo centro cosmicista en la Universidad Nacional de Tucumán, con el 
rescaldo inicial de la CNEA. Simultáneamente, el orimero de los nom- 
brados preparó en Buenos Aires su tesis doctoral, sobre un tema de Ra 
diación Cósmica, la que fue presentada poco después (Manzano 1963)* 
A su vez, Heredia, tras su participación transitoria en las activida
des del grupo porteño, inició en Córdoba investigaciones análogas, en 
la sede del INA?.

La duplicación orgánica que significaba la presencia simultánea de 
los investigadores en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales por 
un lado y la Comisión Nacional de1 Energía Atómica, por otro, quedó 
superada en 1964 al crearse el Centro Nacional de Radiación Cósmica 
(CNRC), con J.G.Roederer como director, ca?go que desempeñó hasta su 
alejamiento del país a raíz de los sucesos universitarios del año 
1966, ya que continuaba ejerciendo la docencia en la UBA. Le sucedió
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H.S•Ghielmetti, quien ejerció la dirección hasta la fusión del CNRC 
con el flamante Instituto de Astronomía y Física del Espacio (IAFÍ), 
en 1971*

A la par de ramificarse en nuevas unidades de investigación que se 
fueron estableciendo en diversas instituciones del país y de la Capi
tal, la comunidad cosmicista argentina encaró actividades cada vez 
más sistematizadas en forma de observaciones en puntos fijos al nivel 
del suelo, con globos, cohetes, y a bordo de aviones y embarcaciones, 
abarcando todo el territorio nacional, incluyendo su sector antarti
co, y los mares vecinos. En los capítulos correspondientes nos refe
riremos con más detalle a estos esfuerzos y sus frutos.

El Centro Nacional de Radiación Cósmica

En la década de los años 60, el CoNICyT empezó a considerar la con 
veniencia de albergar bajo su jurisdicción determinadas unidades cien 
tíficas que, por su carácter multidisciplinar!o en algunos casos o mo 
tivos de orden orgánico en otros, se beneficiarían con una ubicación 
equidistante respecto de las grandes reparticiones ministeriales o 
dependencias universitarias. Tal fue el caso del Centro Nacional de 
Radiación Cósmica, entidad tripartita constituida en abril de 1964 ba 
jo la égida del CoNICyT y con el concurso, además, de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y de la CNEA, las que tuvie
ron ambas, como se expuso en la sección precedente, una participación 
decisiva en el desarrollo de esta rama de la Física Cósmica y Terres
tre en el país. Tras la creación formal del CNRC, la CNEA siguió apor 
tando recursos a la empresa conjunta en forma de cargos mantenidos en 
su presupuesto, en tanto que la Facultad continuó brindando, como an
tes, los espacios de laboratorio, gabinete y taller, así como los ser 
vicios generales de apoyo, todo ello ya en el Pabellón 1 de la inci
piente Ciudad Universitaria de Nuñez.

La situación institucional del CNRC no sufrió alteraciones por los 
eventos universitarios de 1966, aunque estos motivaron el alejamiento 
de su primer Director, Juan G.Roederer, vinculado a la Universidad de 
Buenos Aires como Profesor de Física; más tarde, Roederer se hizo pre_ 
sente de nuevo en diversas ocasiones, participando en jornadas o dic
tando conferencias. En el CNRC le sucedió, primero en forma interina, 
su principal colaborador, el Lie.Horacio S. Ghielmetti, el que pronto 
quedó confirmado en forma efectiva, ejerciendo el cargo hasta la Pos
terior integración del grupo en el IAFE. Durante es^os a.^os , el elen
co se amplió con la incorporación o participación, transitoria o per
manente, de G.Aragón, C.Falcón, E.m.Fernández, E.A.GandoIfi, J.Gands- 
man, A.Kogan, R.J.Otero, y J.R.Riveror de la Vega.

Las actividades se encararon al principio siguiendo los lincamien
tos previos del grupo cosmicista porteño, pero introduciendo poco a 
poco modificaciones sustanciales, tanto de orden cualitativo como 
cuantitativo. Esto se tradujo en la construcción de superrnonitores 
de neutrones (luego instalados en Buenos Aires y en la base antártica 
General Belgrano), el desarrollo de equipos miniaturizados para detec 
tar neutrones y radiación X, como así también para telemetría, y la 



intensificación de técnicas de exploración con grandes globos y con 
cohetes.

Conbinando sabiamente sus esfuerzos con diversas instituciones y 
comisiones nacionales, tales como el IAA, el IIAyE, la CNIE, la 
CNAISQ y la CI\EGH, el Oentro conquistó merecida reputación como partí 
cipe activo de diversas empresas científicas universales, entre ellas 
los Anos Internacionales del Sol Tranquilo, el proyecto de Física So
lar-Terrestre y la "Organización para el Patrullado de Partículas y 
Radiaciones Solares" (SPARXO).

De las múltiples actividades de observación e interpretación teóri. 
ca, desarrollo de equipos y participación en proyecto^ nacionales e 
internacionales, el grupo informó, entre otras, en las publicaciones 
siguientes, algunas de ellas aparecidas en la serie propia del CNRC: 
(57/60; 135/6; 361/3; 366; 429/32; 434; 438/41; 443; 458/9; 615; 
796/8; 923).

El Instituto de Astronomía y Física del Espacio

La progresiva familiar!zación que el grupo cosmicista adquirió en 
la metodología de los rayos X hizo que surgiera naturalmente la con
vicción de que se abrían importantes y prometedoras posibilidades de 
su aplicación en el campo de la Física Espacial y Astronomía. Fue así 
que se planteó al CoNIQyT la conveniencia de reunir ambos tipos de in 
vestigaciones bajo un mismo techo, iniciativa que coincidió con in
quietudes que venía abrigando el ex-Director del Observatorio Astronó. 
mico de La Plata, Dr.Jorge Sahade. De resultas de estas gestiones, el 
Directorio del CoNIQyT aprobó a fines de 1969 la creación del IAFE, 
al cual quedó incorporado el CNRC; a la especialidad de este último 
se sumaron ahora una serie de otras, que sólo en pequeña parte son de 
incumbencia de la presente reseña.

Los temas de nuestro interés se refieren a cuestiones de la Física 
Solar-Terrestre y a aquellos aspectos de la Espaciología que podría
mos calificar como "Aeronomía Lejana", incluyendo tópicos tales como: 
eventos solares de repercusión geofísica; radiación gama en la alta 
atmósfera durante fulguraciones solares; variaciones en la intensidad 
de la componente nucleónica de la Radiación Cósmica secundaria al ni
vel del suelo; y distribución cenital de la misma a distintas alturas 
en la atmósfera (Véase también Ghielmetti 1971a).

El IAFE, que depende del CoNICyT, comenzó a funcionar oficialmente 
en abril de 1971, bajo la dirección del Dr.Jorge Sahade. Participan 
en su funcionamiento la UBA (en cuya Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales tiene su sede), y la Comisión Nacional de Estudios Geo-He- 
liofísicos. Algunos de sus integrantes continúan revistando en el es
calafón de la CNEA, situación que se remonta a los orígenes de los es 
tudios de la Radiación Cósmica en la década de los años 50.

La relativa juventud de este ente, que ya empezó a dar a conocer
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algunos de sus resultados en forma de "Publicaciones Internas" (por e 
¿emolo: Hernández, 1972) y "Publicaciones de Registros” (540; 541), 
no nos permite todavía hacer Justicia a su desenvolvimiento* (Véase 
también las notas de Ghielmetti (1971a, b, c)).

Los Grupos Tucumanos de Aeronomía

En la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la UNTuc vienen 
realizando estudios aeroñómicos dos grupos activos de investigadores, 
con el respaldo tecnológico de un- tercer elenco especializado en Elec 
trónica.

El primero de los conjuntos citados, nucleado alrededor de la Esta 
ción Ionosférica tucumana, se remonta a las observaciones por sondeo 
vertical iniciadas por el LIÁR^ con motivo del AGI y luego transferi
das a la Universidad, en cuyo ámbito se produjo una ampliación progre, 
siva de los planes de investigación; nos referiremos a éste conjunto 
con la denominación de "Grupo Ionosférico"*

El segando grupo, que llamaremos "cosmicista", radicado en el Ins
tituto de Física de la misma Facultad, entronca con el grupo homónimo 
portero, empezando a tener vida propia en Tucumán al comienzo del año 
1961.

Ambos grupos se beneficiaron con la participación activa del Grupo 
Electrónico, conjunto que se llegó a conocer con la denominación de 
"Laboratorio de Desarrollos Espaciales". Los tres grupos citados evo
lucionaron en estrecha vinculación tanto con la CNIE como con la 
CNEGlí (el Grupo Cosmicista, al principio, también con la CREA), las 
que respaldaron su labor de Investigación y Desarrollo con múltiples 
subsidios otorgados bajo convenio o contrato, y mediante apoyo logís- 
tico, factor decisivo en varios de los planes encarados* Estos se in
tegraron, en su mayoría, en las grandes empresas científicas naciona
les e internacionales tales como el AGI, los AISQ, eJ programa desa
rrollado en ocasión del eclipse de 1966 (309) y el PRONARP (31)*

El Grupo Ionosférico se inició sobre la base de un convenio entre 
la Harina, -responsable principal, hasta entonces, de los estudios 
ionosféricos-, y la UNTuc, comprometiéndose esta última a realizar 
los sondeos de incidencia vertical y su interpretación, en tanto que 
a la Armada le correspondió entrenar al personal y proporcionar los 
equipos, los que en 1963 pasaron al patrimonio de la Universidad. En 
este núcleo se destacaron, durante los primeros años, la Lie.Argelia 
Cosío de Ragone, el Ing.Roque J.López de Zavalía y el Lie*Sandro M* 
Radicella; este último se apartó del grupo a mediados de la década 
60. El área de actividades empezó pronto a trascender el marco estric. 
to de la mera observación por sondeo, y con un elenco progresivamente 
ampliado se abordaron observaciones en muy baja frecuencia (VLF), y 
estudios más diversificados, comprendiendo problemas de morfología dq 
la ionosfera, sus características físicas, correlaciones, geofísicas y 
solares, eventos y absorción (267; 309; 622; 684; 841/2; 848; 850/5; 
872) y muy particularmente investigaciones acerca de la densidad elec, 
trónica integrada sobre la base de observaciones de satélites (839/ 
/40; 849) y detalles estructurales deducidos del centelleo de señales



(856; 871). Partidparon en estos estudios, que luego se integraron 
en el PRONARP, ademas de los ya citados, los siguientes investigado
res: la Señora A.F.de Manzana; R.L'I.Descarso; J.V. Das cano e I.E.Nestie 
rra.

Del mismo modo que la rama ionosférica, el ”Grupo Cosmicista”, es
tablecido por J.R.Manzano conjuntamente con O.R.Santochi, también ex
tendió al poco tiempo su temática más .allá de sus actividades inicia
les, que se derivaban del patrullado, en una red nacional, de las va
riaciones temporales de la Radiación Cósmica; el grupo tucumano, en 
particular, se hizo cargo del monitor de neutrones de Mina Aguilar 
construido e instalado originariamente por el grupo porteño con moti
vo del AGI» Fue así que estudios sobre la Radiación Cósmica primaria 
se complementaron con otros de radiación atrapada y radiación X galác 
tica (difusa y de fuentes puntifoimes), mediante sondeos con globos y 
cohetes. Los primeros se lanzaron desde Tucumán, en tanto que para 
los cohetes ARCAS y ORION, utilizados en los experimentos espaciales, 
se contó con la base de Chamical y para los DRAGON, con la de Llar Chi. 
quita, Provincia de Buenos Aires. La expansión de actividades se con
cretó con la intervención de estudiosos y técnicos reclutados en el 
ámbito local, entre los cuales podemos citar (temiendo no hacer justi. 
cia a todos) a los siguientes, además de los investigadores principa
les ya mencionados: J.G.Baca; J.C.Ceballos; A.m.del Valle Sauvage; E. 
Gómez Pasqualini (presuntivamente idéntica con E. Gómez de Bullaude); 
O.M.Grimolizzi; F.C.Iglesias; G.E.Iglesias; E.S.Moro; N.Ortiz de A- 
dler; M.Puparelli; S.M.Ragout; V.H.Rios; N.O.Simerman; A.Viollanz, y 
B.A.Volta, autores o co-aútores de los trabajos: (40; 467; 534; 685; 
687/9; 746/7; 873; 894; 941; 1756; 1782; 1791/4; 1808; 1846). la an- 
plitud de este elenco y la variedad de los temas abarcados, refleja 
también el hecho de que J.R.Manzano asumió en 1970 la conducción del 
Laboratorio Ionosférico perteneciente al mismo Instituto de Física.

En el Grupo Electrónico, dirigido por el Ing.Carlos Boquete, se 
constituyó en 1963; se ocupó fundamentalmente del desarrollo de equi
pos para cohetes a ser utilizados en la investigación aeronómica y es 
pacial, con el respaldo, entre otras, de la CNIE. Entre los integran
tes de este elenco citaremos, además del Jefe, a L.R.Alcaide, N.E.A- 
rias, J.E.Navarro y J.E.Salcedo (34; 89).

Varias de las publicaciones que hemos citado en esta sección perte
necen a series propias de la UNTuc o son ediciones internas de los la 
boratorios; por otra parte, el lector hallará en nuestra lista biblio. 
gráfica diversos trabajos de los investigadores aquí mencionados que 
se dieron a publicidad fuera del ámbito tucumano, algunos de ellos en 
órganos de la ciencia universal.

Aparte de la Primera Reunión de la Asociación Argentina de Geofísi 
eos y Geodestas, organizada por los geodestas-geofísicos tucumanos, 
esta Universidad fue sede también de reuniones nacionales e interna
cionales de carácter aeronómico, en particular las Jomadas de Aero no 
mía de 1963 y la Escuela Latino-Americana de Física de 1964, orienta
da esta última hacia problemas del Espacio y la Alta Atmosfera.
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El Observatorio Astronómico "Félix Aguilar" de San Juan

Ya nos hemos referido al hecho de que las "transgresiones de fron
tera", que en im mismo instituto pueden darse entre una disciplina 
científica y otra, llegan a veces a ser extremadamente fructíferas, 
¡¿otivada originariamente por requerimientos de la metodología astro
física, para la cual la luminiscencia del cielo nocturno es una conta 
miración, tal transgresión ocurrió varias veces en la evolución uni
versal de la Aeronomía, y esta especialidad geofísica se benefició 
con las incursiones que en ella hicieron diversos astrofísicos; algo 
similar se repetió en escala nacional con la iniciación y el rápido 
desarrollo de las actividades aeronómicas que realiza un grupo de in
vestigadores radicados en la rama sanjuanina, luego independizada, de 
la Universidad Nacional de Cuyo.

A principios de los a^os cincuenta algunos astrónomos platenses, 
movidos por les enredos propios de la época -de esa época; otras cono, 
cieron los suyos- hallaron refugio académico en el observatorio san- 
juanino, el que por resolución 785, de 1953, del Rectorado de la 
UNCuy, tomó el nombre de o~ro ilustre platense, Félix Aguilar. Los di, 
rectores de este renombrado instituto dependiente de la Facultad de 
Ingeniería y Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, fueron sucesiva
mente el Astrónomo Juan José Nissen, el Dr.Carlos Ulrico Cesco, el Dr. 
Bernhard Dawson y el Ing.José Augusto López. Tanto Cesco como Dawson 
y López intervinieron personalmente en estudios vinculados de una u 
otra manera con las Ciencias de la Tierra. Aquel (citado a veces por 
el segundo de sus nombres de pila) lo hizo preparando en ocasión de! 
Año Geofísico Internacional las primeras medidas, en el país, de la 
luminiscencia del cielo nocturno y crepuscular, aunque sin alcanzar 
a integrarlas en el plan nacional (744); Dav/son, en igual ocasión, es, 
tardo aún radicado en La Plata, fue el organizador de las observacio
nes ópticas de precisión, de satélites artificiales desde Villa Dolo
res; López, a su vez, promovió, en cooperación con la CNIE, varias de 
las más importantes' experiencias aeronómicas con cohetes, comenzando 
por las realizadas con nubes de sodio (653; 654); bajo este último di 
rector, el observatorio fue dando pasos sistemáticos hacia la integra 
c_on de o adversas ramas de estudios aeroñómicos y espaciales.

la iniciación definitiva de observaciones ionosféricas y medicic^ 
nes continuas de luminiscencia precedió un período preparatorio en el 
cual la institución realizó sondeos ionosféricos esporádicos en El 
Chamical, La Rio ja (entre 1962 y 1967) y registros de luminiscencia 
en la sede del observatorio mismo. A partir de 1967 comienzan a encau 
zarse en forma sistemática los sondeos ionosféricos permanentes en el 
propio observatorio y las observaciones corrientes de luminiscencia 
en El Leoncito (San Juan), Abra Pampa (Jujuy) y San Carlos de Barilo- 
che (Neuquén), estas últimas suspendidas en 1970. En El Chamical se 
reanudaron las observaciones ionosféricas en 1972.

Paralelamente con las observaciones de rutina, el grupo de investí 
gadores vinculados a la institución, cuyo número se fue incrementando 
con los años, encaró enseguida diversos estudios teóricos, interpreta 
ción de las observaciones corrientes y desarrollos tecnológicos. Como 



fecaas aproximadas para la iniciación de "trabajos de interpretación 
en el dominio,de la luminiscencia se puede indicar el año 1967; en es 
tudios ionosféricos, el año 1970, y para trabajos referentes ^al desa
rrollo de instrumentos nuevos, el año 1971. A este elenco técnico 
científico pertenecieron, ademas de los directivos ya nombrados, el 
Sr.Rogelio Cejas, el Ing.Evan Ciner, el Lic.Jorge Girardi, el Ing.Al— 
fredo Huusmann, el Ing.Rodolfo Perelló, el Ing. Gustavo Polimeni y el 
Ing.Aldo Zaragoza. En nuestra lista bibliográfica y en los capítulos 
siguientes de nuestra reseña, se refleja la fructífera labor de estos 
estudiosos.

El Observatorio Astronómico Félix Aguilar realizó párte de sus ac
tividades a través de convenios con la CNIE y la CNEGH, contribuyendo 
en el marco de esta última, al Programa Nacional de Radiopropagación; 
integro, en las personas de C.U.Cesco y J.A.López, la Comisión Nacio
nal del Año Internacional del Sol Quieto, precursora de la Comisión 
nombrada en último término; recibió también apoyo de ESSA (Environmen 
tal Science Services Administra!ion) de los Estados Unidos, y de la 
Fuerza Aérea del mismo país, la que se concretó, entre otras cosas, 
en una cooperación de la empresa Geo—Science, productora de instrumen 
tal científico.

Durante la primera etapa del Programa Nacional de Ionosfera, rebau 
tizado más tarde con el nombre de Programa Nacional de Radiopropaga— 
ción, el .Observatorio ofició de sede de las Primeras Jornadas Técni
cas del mismo, celebradas del 18 al 22 de octubre 1971.

El Instituto de Matemática, Astronomía y Física, de Córdoba

La iniciativa de establecer en el seno de la Universidad Nacional 
de Córdoba un instituto académico dedicado a las ciencias del epígra
fe y que funcionara paralelamente con el tradicional Observatorio As
tronómico de la misma Universidad, se debe en gran parte al Dr.Enri- 
que Gavióla. El IMAF fue creado en 1956 y comenzó a funcionar en 1957, 
integrando su cuerpo científico originariamente con personal que se 
desempeñaba en el Observatorio Astronómico. Ocupaba al principio edi
ficios y locales en la sede de aquel y en sus inmediaciones, agregán
dose paulatinamente edificios propios, y más tarde, dependencias en 
la Ciudad Universitaria.

Si bien su esfera de acción se circumscribe a ciencias que en gene 
ral son ajenas al tema de la presente reseña, se halla vinculado con 
las ciencias geofísicas en algunos aspectos. En efecto, durante siete 
años y medio tuvo en funcionamiento un monitor de neutrones para re
gistrar la componente nucleónica de la Radiación Cósmica, montado en 
1962 con el asesoramiento de J.R.Manzano; más tarde se desarrolló en 
sus laboratorios un magnetómetro de precesión nuclear (679)» útil pa
ra otras instituciones activas en el dominio del Geomagnetismo y la 
Física Espacial; otros estudiosos de la institución se interesaron 
por resucitar, medíante enfoques nuevos (127) la tradición cordobesa 
en materia de Electricidad Atmosférica, radicada por muchos años en 
el Observatorio Geofísico de Pilar.

Las inquietudes geofísicas de los investigadores cordobeses se pu
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sieron de manifiesto por la participación, de varios de ellos, en se
minarios y cursos de postgrado realizados en el país y en el exterior, 
sobre temas referentes a la alta atmósfera y partículas y campos te
rrestres, como así también por su concurrencia a las reuniones perió
dicas de la Asociación Argentina de Geofísicos y Geodestas. La insti
tución también fue sede de varios cursos de especialización sobre Ra
diación Cósmica, Física Espacial y Geomagnetismo, cuyo detalle consi^ 
namos en la sección 8.2.

Durante la mayor parte del período aquí reseñado, el ILíAF se halló 
bajo la dirección del físico Dr.Alberto Maiztegui, quien en su paso 
anterior (durante los años 40) por la entonces Dirección de L'eteorolo. 
gía, Geofísica e Hidrología había tenido ocasión de apreciar el sabor 
de los problemas que plantea la Física Cósmica y Terrestre. En el e- 
lenco científico y técnico, o como co-autores de trabajos realizados 
en la institución, consignamos a J.Caranti, E.Diaz de Guijarro, E.Gan 
dolfi, H.F.Heredia, E.Horrocks, R.Iúainardi, H.Manifestó, C.Marqués, 
J.A.Riveros de la Vega, y O.A.Villagra, este último asociado más tar
de con el Departamento Aeronáutico de la UNLP. H.F.Heredia, cuya par
ticipación previa en los trabajos del grupo cosmicista porteño (59; 
60; 438/40) ya se señaló en la sección respectiva, se doctoró en Cór
doba con una tesis (512) sobre la variación diaria de la Radiación 
Cósmica, estudio basado en mediciones direccionales de mesones.

Los trabajos originales se publicaron en parte como Informes de la 
CNEA (tal el 682), y en parte por la CNIE (362; 363; 679); en cuanto 
a los datos del monitor de neutrones, fueron difundidos directamente 
por boletines, de tirada limitada. Alguna información sobre una etapa 
de la labor científica realizada se encuentra en (542).

El Grupo Platense de Aeronomía

Fueron varias las iniciativas -truncas en los primeros casos- de 
desarrollar estudios en alguna rama de la Aeronomía, dentro del ámbi
to de la UNLP. El Plan Nacional para el AGI (247) preveía medidas de 
absorción ionosférica no desviativa en el OALP, pero el informe final 
(744) no consigna su realización. Una suerte similar corrió un plan 
radicado en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, de efectuar 
mediciones de deriva ("drift”) ionosférica durante la segunda mitad 
de los Años Internacionales del Sol Calmo, mediante la comparación 
del desvanecimiento relativo de señales en tres antenas receptoras, 
proyecto que en el informe final (249) figura como habiendo debido 
ser dejado sin efecto. Felizmente, ello no significó el abandono defi 
nitivo de tales proyectos; en efecto, hacia fines del período aquí re_ 
señado, Comelli (1972) pudo informar sobre la continuación de estos 
esfuerzos•

Para los Años. Internacionales del Sol Calmo también se consideró 
temporariamente realizar, bajo la égida del sector astrofísico del 
OALP, observaciones de luminiscencia, proyecto que, a su vez, se dejó 
sin efecto en vista de que el programa andino trazado para la misma 
especialidad en San Juan, cubría en forma adecuada lo que convenía ha 
cer en el marco de un Plan Nacional racional. Algo más tarde, se in
tentó en el mismo observatorio platense introducir estudios de morfo-



logia auroral, solpre la "base de un prometedor convenio con el Instila 
to Antartico Argentino, iniciativa que también quedó trunca.

Si después de todo la Aeronomía adquirió derechos permanentes en 
el seno de la UNDP, fue gracias a las inquietudes del Ing.Gerardo Ven 
tura, el Ing.Humberto Ricciardi y el Lic.Sandro Radicella. Ventura, 
Jefe por muchos «años del Departamento de Aeronáutica en la citada Uni 
versidad, y vinculado por múltiples nexos con la Comisión Nacional de 
Investigación Espacial y el Instituto de Investigaciones Aeronáuticas 
Y Espaciales (de la Fuerza Aérea) reconoció pronto las proyecciones 
geofísicas de las incipientes actividades espaciales en el país y pro, 
curó radicar la Aeronomía, en forma permanente, dentro del ámbito de 
su Departamento. El 1£ de marzo 1967 fue contratado como Investigador 
Principal con categoría de Profesor Adjunto, el Lic.Sandro M.Radice
lla, el que había actuado previamente en Tucumán y en diversas insti
tuciones del exterior, actividades que consignamos en la sección 11.1 
Este logró atraer un número de investigadores jóvenes, de modo que a 
partir del 1^ de enero 1969 se le encomendó la Jefatura del grupo de 
Aeronomía. Radicella, cuyo interés se concentró principalmente en la 
ionosfera inferior, organizó diversos cursos de especialización y man 
tuvo un intenso intercambio con investigadores e instituciones afines 
en otras naciones, inquietud que se tbadujo en visitas de diversos es, 
tudiosos y conferenciantes, a los que nos referimos en la Sección 
11.2. Nuestra lista bibliográfica, inserta al final del volumen, con
signa los principales trabajos de este activo investigador y organiza 
dor, publicados en el país y fuera de él.

El Ing.Humberto Ricciardi, quien temporariamente se desempeñó en 
actividades ingenieriles dentro de la Fuerza Aérea (a la que pertene
ce con el grado de Comodoro), y en la industria, además de ejercer un 
cargo de responsabilidad en las Naciones Unidas, permaneció vinculado 
como Profesor con el Departamento de Aeronáutica platense, y por lar
gos años con la CNIE; en este último carácter intervino en diversas 
actividades del programa-nacional para los Años Internacionales del 
Sol Calmo. Publicó una extensa reseña (1820) sobre sensores remotos. 
Su interés por las implicaciones geofísicas de la Espaciología queda 
puesto de manifiesto en los trabajo (889/91; 1821), que demuestran su 
éxito como organizador y coordinador de las observaciones y. estudios, 
en escala nacional, en ocasión del eclipse del sol de 1966. De este 
evento se tratarán algunos detalles en 4.4.2.

El Instituto Antártico Argentino
Creado originariamente con el nombre de "Instituto Antártico Argén 

tino Coronel Hernán Pujato", por Decreto N^ 7338 del 17 de abril 1951j 
dependía al comienzo del Ministerio de Asuntos Técnicos, materializan 
dose con esto la primera etapa de una exploración científica sistemá
tica de la región antártica, tras la constitución, en 1940, de la Co
misión Nacional del Antártico. El primer Director’fue el propio Coro
nel Pujato.

Por Decreto N^ 634 del 21 de octubre 1955, fue designado titular 
el Capitán de Navio Rodolfo N.Panzarini, tomando el organismo el nom



bre de Instituto- Antartico Argentino (I.A.A.), con dependencia de la 
entonces Secretaría de Defensa Nacional; al disolverse ésta, pasó a 
depender del Estado Mayor de Coordinación. Un nuevo pase se produjo 
el 26 de enero 1956, ai incorporarse, el Instituto a la jurisdicción 
del Ministerio de Marina, con patrimonio propio. El instrumento legal 
correspondiente fue el Decreto-Ley 1311, que fijó al mismo tiempo las 
funciones de la institución, asignándole como misión la de estudiar 
la naturaleza del Antartico (Panzarini, 1959c)* Este carácter genéri
co de su esfera de acción hizo que entraran en sus actividades, multi 
pies temas pertinentes a las ciencias de nuestro interés, tales como 
la Radiación Cósmica, la Aeronomía (en especial el estudio de las Au
roras y la Ionosfera), el Geomagnetismo, la Glaciología, Nivología y 
Limnología, la Geodesia, la Vulcanologia Risica y otras. Esta orienta 
ción se mantuvo, también á partir de 1970, tras la creación de la Di
rección Nacional del Antártico, mediante el Decreto N£ 18513, del 31 
de diciembre 1969, el cual respetó- la existencia del I.A.A. incorpo
rándolo a la estructura de la. nueva Dirección Nacional.

Promovido a Cohtralmirante a fines de 1955, Panzarini ejerció la 
dirección del I.A.A. hasta mediados dé 1968, período en el cual con
tribuyó también a enriquecer la bibliografía glaciológica (807/9). La 
sucedió por algunos meses el Cap.de Navio Carlos A.Perticarari, el 
que a su vez tuvo por suceéor' al Cap-de Navio Guillermo W.B.Mackinlay. 
La jefatura del Departamento Científico fue ejercida desde diciembre 
de 1956 hasta fines de 1969 por el autor de la presente obra y luego 
por el Geólogo Pené- E<Dalinger, especializado en Glaciología*, Inte
gran e integraron el ele-neo estable de la institución los siguientes 
científicos y técnicos, en las materias de nuestro interés: R.n.Dalin 
ger, C.A.Lisignoli, C.O.LIejías y H.Smit, en Glaciología; E.Levín, en 
Geofísica General; H.Pallardó y S.Kaplun’ de Snhauer, en Geografía y 
Cartografía; N.H.Fourcade y N.L.Bienati, en Vulcanología y Geotermia 
(habiendo producido este último, también, trabajos en Limnología an
tartica); J.Araujo, A.Arbia, A.Benavides, ri.A.Cazeneuve, T.Dawson, E. 
0. García Benvenuti, J. G. Gómez ,- 'E-. González Poda, A.E.Pedroni, J.Rimon- 
di y el autor del presente tomo, en Física de la Alta Atmósfera.

Además, intervinieron un número de científicos y técnicos en forma 
accidental, ya sea como participantes de las campabas o colaboradores 
ocasionales, en cumplimiento de, una política abierta de cooperación 
con centros .científicos dentro y .fuera del país, concertada en forma 
de diversos convenios.

El I.A.zt. cultiva un intenso iñteroa.:.oio c-entífico con el exte
rior; fruto del mismo son numerosas visitas de estudio efectuadas 
recibidas; de ellas se dará cuenta en ^as secciones 11.1 y 11.2.

En el orden .cultural, la institución viene organizando ciclos re
gulares de conferencias, de ^as cuales varias trataron teñas geofís^ 
eos. Pura dar a conocer los resultados de investigación antartica que 
efectúa o apoya, el IAA cuentea con sendas series de "Publicaciones” 
y "Contribuciones", respectivamente; en la primera se han palf 
los trabados (509, 1071 y 1835) y en la segunda, los siguientes: (55, 
üO/l, 171, 173, 344, 368/9, 464/5, 643, 645, 805, 807/5, 893, 898,

Cap.de


970 , 981/2/3/4, 994, 996, 1009, 1073, U22, 1144, 1677 y 1679), amén 
dé muchos otros, desde luego, atinentes a otras especialidades.

El Instituto participó en las grandes empresas geofísicas y geodé
sicas, tanto nacionales como internacionales, y está representado en 
los organismos internacionales pertinentes, especialmente el SCAR; 
fue organizador y sede del Simposio Antartico celebrado en 1959 y al 
cual nos referimos en 10.1.

La Geofísica en la Universidad Tecnológica Nacional

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) creó en 1965 el Centro 
de Investigaciones Tecnológicas, bajo la Dirección de Adulio A.Cicchi 
ni, cuya trayectoria como estudioso de la Radiación Cósmica ya hemos 
seguido, en parte, en la sección referente a los cosmicistas porte
ños. Entre los diversos grupos de trabajo que este Centro estableció 
en las Facultades Regionales de la UTN hubo, desde 1970, tres dedica
dos a temas relacionados con la Geofísica. Son ellos:

a) el llamado Grupo de Enlace y Radiación (integrado con el Labora 
torio de Radiación Cósmica de la Escuela Superior Técnica del Ejérci
to), bajo la dirección del propio Dr. Cicchini y del cual surgieron va 
rios de los trabajos que con mayor detalle enumeraremos en las se ocio, 
nes 5*7, 6.1.1, 6.1.2 y 6.2; intervino en estas tareas, como princi
pal colaboradora, la Prof.N.A.Simionati de Fritz;

b) el Grupo de Geofísica en La Plata, a cargo del Lic.Héctor A.0- 
laiz, quien trabajó en temas vinculados a las actividades de Y.P.F.;

c) el Grupo de Construcciones Antisísmicas, radicado en Mendoza, a 
cargo del Ing.Rufino Michelini, con la supervisión del Ing.Sentinelli. 
"¿ichelini, formado bajo la dirección de J.S.Carmona, del ya menciona
do Instituto de Investigaciones Antisísmicas "Ing.Aldo Byuschi", de 
San Juan, había trabajado también en Italia, con una beca de perfec
cionamiento •

El referido Centro de Investigaciones Tecnológicas tuvo a su cargo 
la organización de las "Sesiones Científicas y Técnicas" de las que 
informamos en 10.2.

Grupos de Estudios hidrológicos en el Litoral

En la Universidad Nacional del Litoral funciona, con sede en Santa 
Fe, el Departamento de Hidrología General y Aplicada creado el 13 de 
mayo 1970. Entre sus funciones, aparte de la enseñanza universitaria 
(ver 8.1) se cuentan las de realizar investigaciones básicas y aplica 
das en materia de tecnología hidrológica e hidráulica, apoyar los pía 
nes y prioridades nacionales y regionales en la especialidad, reali-' 
zar estudios de Hidrología pura, tanto en lo referente a las aguas 
subterráneas como superficiales, y asesorar en temas relacionados con 
la materia. Los proyectos de investigación tienen preferentemente ca
rácter regional y abarcan cuestiones tales cono la evaluación de la 
información hidrometeorológica o el análisis estadístico de los pará
metros pertinentes.

Independientemente, funciona en la Universidad Nacional de Rosario 
un Departamento de Hidráulica que también actúa en problemas de Hidro 



logia General# Su Director, el Ing.Jorge Mosconi, expuso en el Con 
greso Nacional del Agua una resena del modelo matemático para la Cuen 
ca del Plata (749)*

El Instituto Argentino de Nivología y Glaciología
La iniciativa de crear el IANIGLA se remonta a las Primeras Jorna

das de Nivología y Glaciología, celebradas en Mendoza en el ano 1969 
(véase la sección 10.2). Su planteo, organización y desarrollo pusie
ron de manifiesto la necesidad de profundizar en la región andina los 
estudios de la nieve y los hielos. Una reunión de las instituciones 
potencialmente interesadas en tal proyecto fue convocada por el 
CoNICyT en Mendoza, el 13 de mayo 1972. De resultas de estas delibera 
clones, el citado Consejo concretó la constitución de la nueva enti
dad, designándose Director en ejercicio al Dr.Arturo E.Corte, especia 
lista en Geocriología, con larga actuación en el país, Suecia y Esta
dos Unidos; simultáneamente se resolvió recurrir al asesoramiento del 
renombrado glaciólogo Dr.Henri Bader.

Con estos pasos empezó a cumplirse un antiguo anhelo de los inves
tigadores e institutos cuyas actividades reclaman un conocimiento más 
profundo del régimen ñivo—glaciológico del país, tanto en su parte 
continental sudamericana como antártica, y de las leyes físicas que 
lo gobiernan. En atención a estas necesidades, se le ha fijado .1 nue. 
vo centro la misión de realizar estudios sobre Glaciometeorología, ?£ 
sica y Química de la nieve y de los cuerpos glaciares, Nivología, gla 
ciarización, balance hidrológico, accidentes ñivoglaciológicos, y fac. 
tores físicos, físico-atmosféricos, biológicos, ecológicos y geológi
cos que puedan afectar el rendimiento de las cuencas.

El Instituto funciona con el apoyo del CoNICyT y la participación 
de las Universidades Nacionales de Cuyo y del Sur, las provincias de 
Mendoza y San Juan, la Subsecretaría de Recursos Hídricos, el Institu 
to Nacional de Economía, Legislación y Administración del Agua, el 
Servicio Meteorológico Nacional, y las Empresas Agua y Energía Eléc
trica e Hidronor. El convenio respectivo fue formalizado el día 22 de 
setiembre 1972 en el Rectorado de la UnCuy, actuando en representa
ción del CoNI QyT el Ing.Juan J.Burgos, Consejero en Ciencias de la 
Tierra.

El Instituto de Geocronología y Geología Isotópica

Si bien el INGEIS, en rigor, no se encuentra comprendido dentro de 
la delimitación temática de este volumen, estimamos oportuno dedicar
le una breve mención, por una doble razón: ya que, en el ámbito geoló_ 
gico, representa una de las instituciones más claramente orientadas 
hacia una metodología física y química -son ilustrativos de esta o- 
rientación y metodología los trabajos publicados por sus integrantes, 
de los cuales citamos algunos pocos, a título ilustrativo (497/8; 
639/42)- mantiene, además, desde su creación, una fructífera conexión 
con el Laboratorio de Paleomagnetismo, su vecino en el Pabellón 2 de 
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA. Algunos de los re
sultados que surgieron de estos contactos se hallan expuestos en 
(1148), (1149) y (1150).



A principios de 1967 9 época de los primeros pasos para la creación 
del INGEIS, existían en el país algunas iniciativas previas en el do
minio de la datacion por métodos radimétricos. Uno de estos laborato
rios, el de Carbono 14 radicado en la Facultad de Ciencias Naturales* 
y Museo de la UNLP, ya estaba fuera de operación; otro, que trabajaba 
con el método Rubidio—Estroncio y dependía de la Comisión de Investi
gaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, funcionaba en 
forma precaria. Alguna información sobre estos laboratorios platenses 
y su labor se halla en Cazeneuve (1965)> Cortelezzi y Cazeneuve (1967) 
y Cazeneuve (1968). En la CNEA, a su vez, funcionaba un laboratorio 
geocronológico que aplicaba el método del Plomo-alfa.

En este estado de cosas, el Departamento de Ciencias Geológicas de 
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA, formuló un proyecto 
de crear un instituto moderno de geocronología por métodos radimétri- 
cos, iniciativa que fue sometida al CoNIQyT. Este encaró la constitu 
ción del instituto sobre la base del concurso de un número de entida
des interesadas en la materia, las que soportarían el nuevo laborato
rio en sus tareas de investigación y se beneficiarían de sus resulta
dos en casos de requerimientos específicos de datacion. Sobre estos 
lincamientos, el CoNIQyT creó dentro de su jurisdicción el INGEIS con 
fecha 23 de mayo 1969, y las instituciones participantes firmaron el 
respectivo convenio de organización y funcionamiento, el 4 de diciem
bre del mismo año. Son éstas, en carácter de entidades responsables, 
además del propio CoNIQyT, la CNEA; la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de Buenos Aires y la7 de Ciencias Naturales y Museo de La 
Plata. Con carácter de organismos cooperantes se adhirieron Yacimien
tos Petrolíferos Fiscales y la Dirección de Geolo¿;ía y Minería, reem
plazada esta última en 1972 por la Secretaría de Minería, como enti
dad responsable. Ya en 1971 había ingresado, en igual condición, la 
Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Ai
res, transfiriendo al INGEIS sus equipos de Rubidio-Estroncio, y por 
último, también como ente responsable, el Instituto Nacional de Cien
cias y Técnicas Hídricas. Las entidades responsables integran, median 
te delegados, un Comité, de Supervisión, eslabón orgánico entre el 
CoNIQyT y la dirección del INGEIS.

En su faz técnica, el instituto cuenta con séndos laboratorios de 
Potasio-Argón, de Rubidio-Estroncio, de trazas de fisión, de isótopos 
estables, de Tritio, de Carbono-14, y de separación. Hay, ademas, una 
División de Desarrollo e Instrumental. La dirección del elenco, com
puesto de más de 20 científicos y técnicos, es ejercida por el Dr.En
rique Linares, actuando como Subdirector el Dr.Carlos O.Latorre.

3.1 .2 Grandes Organismos

El Instituto Geográfico Militar

Las tareas de cartografía militar, terminada la Campaña del De
sierto, quedaron encomendadas, a partir del 2 de enero 1634, a la I/a. 
Sección del Estado Mayor General del Ejército. fines del siglo, la
Repartición se denominaba lera División Técnica, convirtiéndose desde 
1904 en la ”3era División del Es-üado Mayor General del Ejército, Ins
tituto Geográfico Militar”. La transformación definitiva en "Gran Re.



partición del Ejército" se concretó mediante Decreto del 22 de diciem 
bre 1919, ai’endo Director él General Ladislao M.Fernández¿

En los capítulos siguientes de este volumen hallará el lector repe 
tidas referencias a la extensa labor del IGM en materia de Cartogra
fía, Relevamientos, Geodesia Superior (puntos astronómicos fundamenta 
les, puntos trigonométricos, bases geodésicas), Triangulación y Nive
lación, Gravimetría (y ocasionalmente algunas medidas geofísicas), 
Servicio Metrológico y Servicio de la Hora; en particular nos remiti
mos al CapítulQ del Ing.Rafael N.Sánchez. Bástenos aquí reseñar los 
aspectos fundamentales de la institución y su trayectoria. Una des
cripción detallada, actualizada al año 1951, fue publicada bajo la di. 
rección del entonces Coronel C.A.Levene. (1386; 1504). Esta importan
te reseña, en su faz técnica fue preparada por el personal superior 
militar y civil, en tanto que su parte histórica se debe totalmente 
al Mayor Honorario W.von Stecher. Incluye también algunos datos bio
gráficos. Otras reseñas, algunas de ellas un poco más recientes, e in 
formes de actividades se hallan en (1264), (I36O), (1382), (1612), 
(1617) y (1716).

La Tabla II contiene la nómina de los Directores tal como se pudo 
reconstruir sobre la base de la publicación (1386) y la "Galería de 
Directores", constituida por los retratos de los titulares exhibidos 
en la antesala de la Dirección.

TABLA II

Director Grado NotasAños

1879-84 Olascoaga, Manuel Cne _.
1895-1904 Dellepiane, Luis J. Mayor Ing. Decreto del 4-IX- 

-95(Bol.xZil.N£239)< 
Véase nota biográ
fica en 12.2.

1905-07 Fernández, Ladislao Cne _ • Primera actuación.
1908-10 Kiret, Carlos
1910-16 Garc i a Apar icio, Ben jam.m Gra j. •
1917-26 Fernández, Ladislao Gruí 3 e ¿ ;u n d a a c t uac i ón. 

Decretos del 13-
-Al0-16 y del 12- 
-IX-18. Asumió el 
car ,0 en abril de 
1917.

1926-28 Toranzo, Severo Gra...de Brig Decreto de fec.ia
6- VI í 1 -2 6 (Bo 1.Mi 1. 
N£7506).Ejerció el 
car "o rusta el 10- 
-1-29,y ■ • as eendido 
a General de Divi
sión •

1929-30 Smith, Carlos Cne 1 •
1930-31 Ruzo, Benedicto Gral.
1931 Fe mánde z Ve Ide z , Eduar‘do Gru_.de Brig.

Gru_.de


¿ños Director

1932-36 Martínez Pita, Rodolfo

1936 Verdaguer, Armando
1936-37 Espíndola, Ramón R.
1938-39 Costa, Julio C.

1939-45 de Biedma, Balaomero J.

1945-49 Helbling, Otto H.

1950-54 Levene, Carlos A.

1954-55 Renauld, Félix M.F.
1955-56 Arandía, Ricardo J.
1956-59 Hosking, Víctor H.J.
1959-61 Nano, Juan J.
1961-62 Torrado, Rafael A.
1962-65 Monferini Zapiola, Juan E.
1965-66 Gómez, Gonzalo
1966-67 Wyngaard, Antonio R.H.
1967-68 Roccatagliata, Alberto N.
1968-70 Colombo, Oscar J.H.
1970... Miró, Luis M.J.

Grado Notas

Gral.de Brig. Decreto del 3-X-32 
(Bpl.Mil.NS9183). 
Ascendió a Gral.de 
Div.mientras esta
ba en el cargo.

Gral.de Brig.
Gral.de Brig.
Gral.de Div. Decreto del 7-III- 

-38(Bol.Mil.N* 
10.761).

Gral.de Brig- Decreto del 4-1-35 
(Bol.Mil.NRllOll). 
Había actuado pre- 
viame nte,e n form a 
interina,siendo Co. 
roñe1,durante algu 
nos meses de 1937/ 
/8;publicó el 
(1330).

Gral•de Brig. Decreto del l-II- 
-45(Bol.Mil.N¿ 
2283).Luego ascen
dido a Gral.de Div.

Cnel.Ing. Decreto del 17-11-
-50.Ascendió duran 
te su actuación.

Gral•de Brig»
Gral.de Brig.
Gral.de Brig.
Gral.de Brig.
Gral.de
Cnel.

Brig.

Gral.de Brig.
Gral•de Brig.
Gral.de Brig.
Gral•de 
Cnel.

Brig.

Cabe aclarar que la información respecto del grado de cada director 
podría no ser•coherente; en efecto, en algunos casos (por ej.Dellepia 
né) el grado consignado es el que correspondía al momento de la desi£ 
nación y, en otros, un grado que resultó de una promoción posterior* 
Las fechas precisas de actuación tampoco se pudieron consignar en la 
mayoría de los casos; los Decretos de designación no siempre llevan 
fecha próxima a un fin de año, y algunas veces el cargo fue asumido 
con atraso, o ejercido todhvía después del fin de año.

El General Ladislao M.Fernández fue el primer representante del 
país en una Asamblea General de la UGGI; en tal carácter concurrió en 
1927 a Praga, acompañado por el Ing.Félix Aguilar. De la presencia ar 
gentina en aquel organismo internacional trataremos en el Capítulo 9*

Gral.de
Gral.de
Gral.de
Gral.de
Gral.de
Gral.de
Gral.de
Gral.de
Gral.de
Gral.de
Gral.de
Gral.de
Gral.de
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Por otra parte parece existir cierta contradicción de orden cronológi. 
co, ya que el Decreto de adhesión a la UGGI, que lleva fecha 30 de ju 
lio 1927, (Boletín Militar NA 7707), designa Presidente del Comité Ar 
gentino al Director del IGM, cargo que el General Fernández ya no e- 
jercía en 1927*

Algunos otros puntos destacables son los siguientes.

General Martínez Pita: Durante su dirección se construyeron las 
instalaciones del Comparador de Medidas Lineales, y Base Geodésica de 
Contrastes, de 240 metros.

General Costa: En el período de su actuación en el IGM, la Repartí 
ción prestó amplia colaboración a la Comisión para la Medición de un 
Arco de Meridiano, establecida por Ley 12.334.

General de Biedma: Presidió la Comisión antes citada y dió impulso 
a las actividades técnicas y científicas del IGM en todos los órdenes.

General Helbling: Gestión pródiga en iniciativas de todo orden. In 
corporó al patrimonio del IGM relojes de cristal de cuarzo, un graví
metro Western, y muchos instrumentos de campaña. Destacada actuación 
en el Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) al igual 
que varios de sus sucesores; véase al respecto el capítulo 9.

General Levene: Dió estructura orgánica a la Sección Nacional del 
IPGH; actuó en la UGGI; véase Cap.9*

General Colombo: Ejerció mas tarde el cargo de Ministro de Obras y 
Servicios Públicos de la Nación.

La Repartición contó entre su personal civil con algunos destaca
dos especialistas y asesores, de los cuales merecen citarse a: F.Agui_ 
lar; N.Beliaiev; H.Negri; G.Riggi O’Dwyer y G.Schulz; en la sección 
12.2 figuran notas biográficas de la mayoría de ellos. En la actuali
dad continúa desempeñándose con notable fecundidad el Ing.E.Horvat., 
como lo revela la extensa lista de sus publicaciones incluidas en 
nuestra Bibliografía. El Agrimensor P.Dragan, experto en las múlti
ples relaciones con organismos nacionales e internacionales, asegura 
desde hace varios años la necesaria continuidad en el cumplimiento de 
tan complejas funciones.

Le tocó al IG8VI un papel importante, a veces decisivo, en la organi 
zación de congresos nacionales e internacionales, y en la tarea de or 
ganizar la adhesión del país a los grandes organismos internacionales 
de Geodesia y Geofísica, de todo lo cual se trata en los Capítulos 9 
y 10. Sus directores, jefes y técnicos tuvieron actuación en varios 
de dichos organismos.

Las labores corrientes absorben, por cierto, una gran parte del po_ 
tencial creativo de la institución, pero no.por ello dejó de intere
sarse en iniciativas de carácter teórico, especialmente las .concer
nientes a los métodos de observación y procesamiento de los resulta
dos, por ej.: (1494/6; 1526; 1529). Lamentablemente quedó trunca la 
tentativa de apoyar una nueva determinación absoluta de la gravedad, 
a la cual nos referiremos en 4.1.1 y 5.1.



31 IGn. no monopoliza la cartografía argentina; incluso existió, 
por algunos arlos, un Servicio Geográfico Civil, con sede en el Minis
terio de Asuntos Técnicos, abolido a principios de la década de los a 
ios 50. *”

La extensa lista de publicaciones (1458 al 1533) —que por otra par 
te no agota la totalidad de lo producido por los miembros de la Repar 
tición- comprende los Anuarios (publicados entre 1912 y 1962), la se
rie de "Publicaciones” (pronto desdoblada en diversas sub-series), 
Instrucciones, Tablas, Informes de Progreso, Monografías y Folletos 
de divulgación (con o sin este último agregado aclaratorio). Algunos 
tracajos puolicados por los miembros de la institución fuera ‘de estas 
series son los consignados en: (316; 717; 1324/7; 1358/9; 1360; 1364/ 
6; 1377; 1381; 1383/5; 1573; 1575; 1601/10; 1618/9; 1628/32; 1641/52; 
1654; 1680/1; 1822).

El Servicio Meteorológico Nacional

Hablaremos aquí sólo de los grandes rasgos de la trayectoria que 
el SMN recorrió como institución, no entrando en pormenores de sus 
funciones en materia de Meteorología. Pero, si adoptamos como un posi, 
ble principio de clasificación de las ciencias geofísicas el cuadro 
orgánico de la UGGI, nos encontramos con que hay otras tres ramas, en 
tre las que constituyen dicho esquema, que el SMN cultiva a la par de 
la Meteorología, sin que la denominación del Organismo así lo expre
se; son ellas la Hidrología, el Geomagnetismo (temporariamente asocia 
do con la Electricidad Atmosférica”) y la Sismología. Es oportuno, 
pues, recordar algunas etapas de la evolución que experimentó la ins
titución en estas últimas actividades.

Los comienzos de la "Oficina Meteorológica Argentina” (OMA), funda 
da por Sarmiento en 1872 con sede en Córdoba, son bien conocidos; la 
iniciativa es admirada hasta nuestros días, por muchos, como expre
sión de temprana madurez cultural y conciencia científica. La Fuerza 
Aérea Argentina, de la cual el Organismo depende en estas últimas dé
cadas, conmemorando el centenario del mismo publicó una reseña histó
rica (348) que consigna algunas importantes etapas. Una información 
parcial, abarcando aspectos de sus funciones, estructura y evolución 
hasta determinadas épocas, se encuentra también en (14), (120), (123), 
(354) y (1160)-

En 1901 se dispuso trasladar la sede de la institución a la Capi
tal Federal, con dependencia del Ministerio de Agricultura, quedando 
ella instalada finalmente, tras una ubicación provisoria, sobre terre. 
nos de la Facultad de Agronomía en Villa Ortúzar. Entretanto, la pau
latina ampliación de responsabilidades hizo que a principios de la d£ 
cada de los años 30 las facilidades que brindaba esta sede, de dimen
siones modestas- al comienzo, ya no satisficieran los requerimientos 
de servicio en su conjunto. Desde entonces la Repartición, reteniendo 
sus dependencias en Villa Ortúzar como Observatorio Central y sede de 
una buena parte de sus actividades geofísicas, se halla instalada en 
oficinas ubicadas en el radio céntrico de la Capital.

En 1902 se estableció una Sección Hidrometría, como primera amplia 



ción de las funciones del organismo; poco después, en 1904, la OLIA ¿a 
otros importantes pasos hacia las actividades geofísicas con la incor 
poración de la estación magnética de las Oreadas del Sur, y ia crea
ción del Observatorio de Pilar (Córdoba), A estos dos se les agregó 
en 1923» como tercera estación magnética, la ubicada en La Quiaca (Ju 
juy).

Manteniendo con pocas variantes su estructura interna hasta media
dos de la década de los años 30, la institución sufrió', en el Ínterin’, 
algunos cambios de denominación. El nombre de "Oficina Meteorológica 
Argentina", reemplazado en ocasiones por’el de "Oficina Meteorológica 
Nacional", quedó sustituido desde julio 1924 por el de "Dirección Me
teorológica", hasta setiembre de 1927, y a continuación por "Direc
ción de Meteorología", nombre al cual Martín Gil quiso agregar en 
1928 las palabras " ...e Hidrometría"; no hay constancia clara, sin em 
bargo, de que esta última denominación haya quedado oficializada.

Mientras tanto, a partir de 1913 (en rilar y Mendoza, respectiva
mente) y de 1916 (en Buenos Aires), se había producido una nueva am
pliación del alcance geofísico de las actividades que desarrollaba el 
SMN, al hacerse cargo el organismo, de servicios sismológicos ya exis
tentes e instalando equipos nuevos; de ello se tratará en 4.1.1.

Un jalón decisivo en la historia de la institución lo representa 
la Ley 12.252, conocida con la denominación de "Ley Cafferata", en re
cuerdo del Senador Cordobés que la presentó, con asiduo asesoramiento 
por parte de Alfredo G.Galmarini. Fue sancionada por el Congreso Na
cional el 28 de setiembre de 1935 y promulgada por el Presidente Jus
to el 5 de octubre del mismo año. Una innovación importante, por lo 
pronto, la vemos en el bautismo del organismo así reorganizado, el 
que se denominaría, en adelante, Dirección de Meteorología, Geofísica 
e Hidrología (DMGH), nombre que, si bien pesado, halagaba a geofísi
cos e hidrólogos por la mención explícita de sus respectivas especia
lidades. La citada ley estableció entre otras cosas, que la flamante 
DMGH debía organizar y mantener "un servicio de observatorios, así 
"como su plan respectivo de investigaciones especiales de orden cien- 
"tífico y de aplicación práctica, de índole meteorológica, geofísica 
"e hidrológica..." etc. También estipuló que debía "coordinar planes 
"de acción y normas con las reparticiones públicas que realicen estu- 
"dios geofísicos e hidrológicos..."; "promover estudios y toda clase 
"de investigaciones científicas, referentes a la Meteorología, Geofí- 
"sica e Hidrología, y publicar sus resultados..."; "organizar y mante 
"ner el Archivo Nacional de Observaciones Meteorológicas, Geofísicas 
"e Hidrológicas, a cuyo fin las distintas reparticiones del Estado de_ 
"berán enviarle copias de sus observaciones". Es de imaginar que esta 
última disposición, en particular, estaba condenada a ser cumplida s^ 
lo en forma precaria.

Otras disposiciones se referían a la mecánica de la coordinación 
con otros organismos. En particular, por el Artículo 6£ se crearon 
con este objeto Comisiones especializadas, entre ellas una de Geofísi
ca y otra de Hidrología. El Artículo 9^ estableció la formación de un 
Consejo Nacional de Meteorología, Geofísica e Hidrología (el que más 



tarde, ya derogada esta Ley, sobrevivió algún tiempo, en forma algo 
modificada, como "Consejo Técnico”). Una disposición sabia, recaída 
en el Artículo 12, estipuló franquicias aduaneras para la importación 
de instrumental, y otra proveyó un fondo especial para la adquisición 
del mismo. La vigencia de la Ley Cafferata marcó una etapa de expan
sión y modernización, tanto de enfoques y medios materiales como de 
perfeccionamiento del elenco humano, preocupación ésta, en particu
lar, de Alfredo G.Galmarini.

Los años 1945 a 1950 significaron para la DMGH un período de pro
funda transformación. El 5 de mayo de 1945 se dicta el Decreto-Ley 
10.131, creando el Servicio Meteorológico Nacional en reemplazo de a- 
quella, separándolo de su tradicional dependencia del. Ministerio de 
Agricultura y disponiendo su pase a la flamante Secretaría de Aeronáu 
tica. Los cambios de nombre y dependencia hacían prever una .sensible 
"neteorologización”. Esta intención quedó puesta en evidencia por la 
posterior Ley 12.945, aún vigente, que fuera sancionada en fecha 29 
de enero 1947, confirmando el Decreto-Ley antes citado y derogando ex 
presamente la Ley Cafferata. Su espíritu, claramente "aéreo" y no te
rrestre, queda patentizado por la escasa mención de las funciones geo 
físicas e hidrológicas, salvo én las "Disposiciones Finales", donde 
se establece que la Dirección General -que esta era ahora su jerar
quía- debía proponer en 60 días el destino a dar á la parte de Hidro
logía y Geofísica "de la disuelta Dirección de Meteorología, Geofísi
ca e Hidrología”. Galmarini procuró por algún tiempo mantener una es
pecie de "statu quo”, pero tuvo que alejarse del cargo a fines de 
1948 al haberse decretado la intervención del Organismo. Una de las 
consignas dadas al Interventor era, precisamente, la de aconsejar eso 
destino de las ramas geofísica e .hidrológica que había quedado sin r^ 
solver.

Manifestaron estar interesados en hacerse cargo de las actividades 
geornagnéticas y sismológicas el IGM y el Observatorio de La Plata, 
respectivamente. Tras escuchar las opiniones de sus representantes y 
recabar la del Jefe de Geofísica del'propio SMN, el Comodoro Civati 
Bernasconi aconsejó a las autoridades no innovar; también estimo o— 
portuno que se tomara una decisión análoga respecto de la parte hidr^ 
lógica. Esta solución puede no haber entusiasmado a los inspiradores 
de la Ley 12.945, pero resultó más fácilmente aceptable en vista del 
hecho de que, simultáneamente, se propusiera el pase de todo el Orga
nismo al Ministerio de Asuntos Técnicos, en cuya jurisdicción perma
neció hasta la disolución del mismo, para luego volver a depender de 
nuevo, por un período breve, del Ministerio de Agricultura (1953-’56), 
y finalmente reintegrarse a la Fuerza Aerea.

En la Tabla III damos la lista de los titulares de la institución 
desde sus comienzos.



TABLA III

DIRECTORES O JEFES DEL SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL Y DE 
SUS INSTITUCIONES PRECURSORAS*

& Fuentes: (1160) y Galería de Directores existente en el Organismo.

Años Nombre Título o 
Grado

Notas

1872—84 Gould, Benjamín A. Dr.
1885-1915 Davis, Gualterio G. Prof.
1915-1924 Wiggin-, Jorge 0. Prof.
1924-1926 Burmeister, Federico A. Titulado "Jefe” en los 

"Boletines Mensuales" de 
la Institución, del año 
1926. Hijo del célebre 
naturalista Carlos G.Bur 
meister. Naturalista a 
su vez, y Profesor del 
Colegio Militar.

1926-29 Píate, Enrique G. Cap • de 
Navio

1929-30 Mossman, Roberto C. Meteorólogo de la Expedí 
ción Escocesa de Bruce a 
las Oreadas. Legó una im 
portante colección cien
tífica a la Biblioteca 
del SO.

1930-32 Gil, Martín ——— Autodidacta y publicista 
ameno.

1932-48 Galmarini, Alfredo G. Ing. Ingeniero Civil especia
lizado en Hidrología.
Véase su nota biográfica 
en 12.2

1949-50 Civati Bernasconi, Hu Viceco Grado en que revistaba
go E. modoro al ser designado Inter

ventor.
1950-56 Nuñez Monasterio, Carlos Cap.Frag, Aviador Naval.
1956-58 García, Rolando V. Dr. Luego Decano en la Fac. 

de C.Exactas y Nat.,UBA.
1958-66 Fernández, Francisco L. Lie. Egresado de la Fac.de C. 

Exactas y Nat.,UBA, Ca
rrera de Meteorología.

1966-67 de Alvear, Carlos T. Comodoro Interventor.
1967-70 Andrada, Benigno H. Brigadier
1971-72 Grasaelli, Carlos A. Comodoro

La Hidrología argentina tomó un curso de acción decidido a partir 
de la actuación de Cipolletti, a fines del siglo pasado. Como conse
cuencia de su labor se amplió, en la localidad rionegrina que hoy lie 
va su nombre» la eetación meteorológica, incorporándosele una oficina 

Fac.de


hidrométrica. La rama hidrométrica de la OMA, Sección de la División 
Hidrología, estuvo en las primeras décadas del siglo a cargo del Ing. 
Gunardo Lange y del Ing.Enrique Wolff, a quien le sucedió, a su vez, 
el Ing.Niels Flotten. Noruego al igual que su antecesor, Flotten ha
bía cursado la Escuela Superior Politécnica de Berlin-Charlottenburg 
y entró a la .OLÍA en 1912; por un tiempo ejerció también la función de 
2^ Jefe de la División (luego Departamento) Hidrología. El Jefe de Hi 
drología de la DMGH fue el Ing.Héctor Ceppi (187/92; nota biográfica 
en 12.2), con el Ing.Adolfo A.Marchetti como Segundo (675; 691/2).

En 1944, al retirarse Flotten, fue designado Jefe de Hidrometría 
el Agrimensor José K.Raffo del Campo, de destacada actuación en la Re. 
partición. Un año después, Raffo asume también la 2a.Jefatura del De
partamento de Hidrología, acompañando a Marchetti quien había sido 
nombrado Jefe como sucesor de Ceppi. Con posterioridad a 1950, Raffo 
ejerció las funciones de 2^ Jefe y Jefe (desde 1963) del Departamento 
(luego Instituto) de Hidrometeorologia, hasta el presente (87; 861 al 
70; 1816/7). Es digna de destacar, además de la labor de los hidrólo
gos ya citados, la actuación de Roberto M.Quíntela (837; 870), O.J.Bo 
net (87), M.E.Madejski (230; 869) y Benito S.Colqui (220 al 30; 869; 
1759/63), estos dos últimos, especialistas en Glaciología y Nivología. 
Un climatólogo del SMN, F.Prohaska, trató ocasionalmente problemas de 
Glaciología Marina (83O).

El Ing.Enrique Wolff, cuya actuación en Hidrología ya mencionamos, 
dirigió entre los años 1922 y 1927 el Observatorio Magnético de Pilar, 
siendo así uno de los primeros jefes geofísicos de la OMA; le sucedió, 
en Pilar, O.Liitzow-Holm, también noruego, quien había llegado al país 
en 1911» (Más-detalles sobre Pilar, en 4*1.0). Entre 1924 y 1929, fue 
Jefe de Geofísica el Dr.Galdino Negri (véase nota biográfica en 12.2), 
antes asociado con el OALP (772/5); en la OLIA fue secundado por la 
Sra.Rosa Lauberer de Kern. En 1925 regresó de Alemania, donde había 
cursado estudios de especialización como becario, Martín S.Cappelle- 
tti, y a partir de 1925 comenzó a colaborar con Negri, cuya sucesión 
asumió en 1929. Formalizada la creación de la División Sismología en 
1932, Cappelletti es designado Jefe de la misma y poco después, Jefe 
del Departamento de Geofísica. Ejerce este último cargo hasta 1948, 
año en que es llamado a desempeñarse en la Subdirección del SMN. En 
la Sección 12.2 figura una nota biográfica de Cappelletti; sus artícu 
los se hallan en la lista bibliográfica con los números (118 al 125)*

Entre 1948 y 1950 actuó como Jefe de Geofísica el autor del presen 
te tomo^^-ie sucedió el Dr.Raimundo G. Celeste, hasta 1954. En este pe
ríodo, la rama geofísica del SMN fue rebautizada con el nombre de 
"Instituto de Geofísica", que conserva hasta el presente. Geólogo de 
formación, Celeste se había doctorado bajo P.Groeber en la UNLP(1758)« 
Luego, en 1945, ya incorporado al SMN, se había interiorizado, con el 
apoyo de Cappelletti, de los fundamentos de la Sismología, publicando 
algunos trabajos sobre Sismotectónica (181/4), los que le valieron la 
designación como Jefe de Sismología en 1948. Celeste falleció el 9 de 
setiembre de 1968.

Tras el alejamiento de Celeste asumió la Jefatura de Geofísica el



58

Sr.Olaf Lützow-Holm, sin dejar de dirigir el Observatorio de Pilar, 
su lugar de-residencia; desde 1933 había sido Jefe de la Sección (lúe. 
go: División) Electricidad Atmosférica y Magnetismo Terrestre (670/2)* 
Se jubiló Dutznw-Holm en 1961; en la Sección 12.2 damos una breve no-* 
ta biográfica suya»

El Jefe siguiente del Instituto de Geofísica fhe el Profesor Rober 
to P.J.Hernández (514/8), quien había sido Segundo Jefe durante los 
períodos de Celeste y Lützow-Holm. Permaneció en la Jefatura hasta 
1970, con una interrupción causada por su nombramiento como Rector del 
Colegio Nacional dependiente de la UBA. En tal ocasión lo reemplazó 
en la jefatura del Instituto la Profesora Mercedes Barrionuevo de 
O’Neill, la .que pertenece al SMN desde 1957; fue Jefa de la Sección 
Estudios de la División Ge©magnetismo desde 1962; Jefa de la citada 
División desde 1966, y finalmente, Jefa del Instituto de Geofísica a 
partir'de 1970, tras el alejamiento de Hernández, el que se dedicó 
por completo a la actividad docente*

Es digna de destacar, en el ámbito del Instituto de Geofísica, la 
actuación, por muchos años, del Sr.Bruno Collasius, a quien dedicamos 
una breve nota biográfica en 12.2.

El Servicio Meteorológico Nacional está presente en forma permanen 
te en los principales organismos geofísicos e hidrológicos intemacio, 
nales; participó activamente en el Segundo Año Polar Internacional, 
el AGIj los AISQ y la Década Hidrológica Internacional. La OMA publi
caba un Boletín Mensual, con datos (1803); 3a DMGH inició, a su vez, 
los "Anales" (310), continuados por el SMN en las diferentes especia
lidades geofísicas (1025; 1027/9; 1035)* los relevamientos geomagnéti 
eos del territorio nacional se comunican en forma de cartas magnéti- 
caéi (311/2; 1022/4; 1026; 1030/1; 1034; 1036/8); hay, además, diver
sos folletos con instrucciones (1032/3; 1039), y temporariamente se 
publicó una "Selección de reseñas bibliográficas" (1837). La serie de 
la revista "Meteoros" quedó truncada, inexplicablemente, en 1956.

El Servicio de Hidrografía Naval
En 1860 se fundó un observatorio marino, hoy el Observatorio Naval 

dependiente del SHN, para satisfacer las necesidades de Astronomía 
náutica y Geodesia al servicio de la navegación y de las tareas hidro 
gráficas (1571)* Desde hace unos 50 años este benemérito observatorio 
ha venido suministrando la hora oficial utilizando técnicas avanzadas 
(1640), y a partir de 1955 agregó la trasmisión de frecuencias patro
nes y la hora, en 5, 10 y 15 .megaciclos por segundo, a través de su e. 
misora LOL. Recientemente entró también en servicio un reloj atómico 
de alta precisión, en relación con las observaciones que se realizan 
en Punta Indio con el tubo cenital fotográfico para estudios de varia 
clones de la latitud, sobre los que volveremos en 4.1.1.

Al frente del Observatorio Naval se destacó en años recientes el 
Sr.Julio Marpegán. Había iniciado su actuación en la dependencia en 
1930, y permaneció en ella hasta su jubilación, a principios de 1969* 
Desempeñó el cargo de 2^ Jefe entre 1932 y 1958, siendo luego designa 
da Dárector* función que ejerció hasta 1967; a continuación siguió c¿



laborando por dos años como Asesor Científico* La progresiva moderni
zación de los métodos cronometro lógicos que- se llevó a cabo en el Ob
servatorio Naval, desde el uso del péndulo hasta el cristal de cuarzo 
y luego el reloj atómico, coincide principalmente con la época en que 
actuó el Sr.Marpegán* Algunos de sus escritos se hallan en (1570), 
(1571) y (1854)*

La Hidrografía es una ciencia que, al incluir planteos y procedi
mientos de carácter geodésico, reclama un lugar en nuestra reseña. En 
efecto., la larga lista de labores abordadas por el SHN.comprende, en
tre otras cosas, estudios sobre nivelación (1586),, triangulación 
(1456), fotogrametría (1346/8), telurometría (1639), y desde,luego, 
una muy extensa actividad en materia de cartografía.

No es menos importante, por otra parte, el papel que la Institu
ción desempeña en varias especialidades geofísicas, incluyendo la Gla 
ciología Marina y la Nivología (1721; 1765/7; 1779/80; 1784; 1801/2; 
1806), las diversas ramas de la Geofísica Marina (293; 472) y algunos 
problemas de Geofísica General y de instrumentación (638; 1457). Cuen 
ta el SHN para estas tareas, dentro de su estructura orgánica, con 
una División Geofísica Marina, la que es responsable de Un número a- 
preciable de campañas, a las que nos referiremos en el Capítulo 4. La 
institución emplea métodos gravimétricos (474; 1591) como también ae-* 
romagnéticos (473; 794), sin limitar su área de operaciones estricta
mente a las regiones marítimas. En conexión con los trabajos de Geof£ 
sica Marina se vio la conveniencia lógica de contemplar también algu
nos temas geofísicos de carácter general, cuyo conocimiento es necesa 
rio para la reducción de las observaciones de campaña, tales como las 
variaciones diarias del campo geomagnético (715), o su variación secu 
lar (714), esencial esta última en problemas de cartografía geomagné- 
tica (1018/19/20).

Si bien para sus campañas de relevamiento geomagnético, como por e 
jemplo las señaladas en (794) y (1882) el SHN contó con el apoyo de 
los observatorios fijos dependientes del SMN y el OALP, la densidad 
de esa red de estaciones no puede considerarse satisfactoria en mu
chos casos. Es por ello que en el ámbito de la institución se ventila 
ron repetidas veces ideas acerca de la conveniencia de establecer un 
observatorio magnético propio, para lo cual ya se dispone, desde los 
años 60, de instrumentos registradores, entre ellos diversos varióme
tros de observatorio sistema Ruska, de componente vertical y horizon
tal, con salida por célula- fotoeléctrica.

Las inquietudes por una estación magnética en la jurisdicción del 
tienden a reanudar una tradición ya establecida a principios del 

siglo, cuando entre 1902 y 1917 funcionó el Observatorio de Isla Año 
Nuevo, como dependencia de la Marina. Obedece también a esta línea de 
pensamiento el interés activo puesto de manifiesto por el SHN en la 
creación del Centro Austral de Investigaciones Científicas en las cer 
canias de Ushuaia (1189; I836), iniciativa en la cual no estuvo ajeno 
ei deseo de contar con registros continuos de las variaciones geomag- 
néticas en una latitud donde la suspensión del Observatorio de Isla 
Año Nuevo en 1917 había dejado un claro sensible. En este mismo orden 



de cosas también podría haberse pensado —y efectivamente se pensó- en 
aspirar a una transferencia del observatorio magnético de las Oreadas 
del Sur, ya que desde la década de los años 50 el destacamento se ha
lla en jurisdicción de la Marina.

Para informar de novedades y proyectos y dar a conocer los resulta 
dos de su labor de campañas y estudios, la institución usa como órga
no el Boletín del SHN, contando además con una serie independiente de 
folletos y monografías con la denominación genérica de "Publicacio
nes”. Entre los autores que contribuyeron con trabajos de nuestras e^ 
pecialidades a estas dos series hallamos los siguientes investigado
res y técnicos, los que en su gran mayoría se desempeñaron también en 
la institución, por un período más o menos prolongado: J.A.Alvarez; E< 
Cerboni; L.M.de la Canal; A.C.Delneri; N.C.Granelli; G.Heinsheimer 
(del cual insertamos una nota biográfica en 12.2); J.M.Huergo; E.Igle 
sias; L.Lah; H.Linardi; J.E.Marpegán; A.Martin!; F.Mayer; V.L.Mazzini 
R.Nawratil; R.N.Panzarini; E.Ramón y F.Vila. A los extensos trabajos 
de este ultimo, quien actuó en el SHN durante el Año Geofísico Inter- 
fnacional y luego nuevamente de 1962 a 1971, nos referiremos en el Ca
pítulo 4.

El SHN está o estuvo vinculado, mediante convenios o arreglos aná
logos, con un número de otras instituciones nacionales (y algunas del 
exterior) que se desempeñan en los dominios geodésicos y geofísicos a 
quí considerados, entre ellos el Instituto Antártico Argentino, el 
Servicio Meteorológico Nacional, Yacimientos Petrolíferos Fiscales y 
el Observatorio Astronómico de La Plata, en el país, y el Lamont-Do- 
herty Geological Observatory, de la Columbia University, en el exte
rior. Participó en las diversas empresas conjuntas, de alcance nacio
nal y mundial, que le incumben, tales como el Año Geofísico Interna
cional, los Años Internacionales del Sol Calmo, y las observaciones 
especiales organizadas con motivo del eclipse solar de 1966 (véase al 
respecto la sección 4.4.2).

Una reseña histórica de la institución, la que cambió de nombre re
petidas veces como la mayoría de sus similares (denominándose por al
gún tiempo "Dirección General de Navegación e Hidrografía"), se en
cuentra en (1729), e informes periódicos de progreso, en (1728).

Yacimientos Petrolíferos Fiscales

La introducción, en YPF, de métodos geofísicos para la exploración 
petrolera, como así también la formación de los profesionales capaci
tados para hacer frente a esas tareas, constituyen una contribución 
significativa al desarrollo de la Geofísica en el país. Ya antes de 
concretarse en el seno de la Empresa la implantación de la Geofísica 
hubo hombres de visión que prepararon el camino, dando a conocer en 
los órganos especializados del país, mediante exposiciones descripti
vas, los fundamentos y aplicaciones de esta ciencia en la búsqueda de 
los depósitos petrolíferos (Catinari, 1928). En igual sentido brega
ron por la exploración geofísica, la que en aquel entonces se hallaba 
en franca expansión entre las empresas petroleras del mundo, los Inge
nieros Andrés Rozlosnik y Enrique P.Cánepa. Este último, si bien no e 
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jerció la especialidad, fue durante muchos años un decidido propulsor 
de la Geofísica de Exploración, de cuyos fundamentos estaba compene
trado (114/6). Tras revalidar su título de Ingeniero*Mecánico obteni
do en el renombrado Politécnico de Zürich, ingresó en 1915 a la enton 
ces Dirección de Minas, Geología e Hidrología. Tuvo a su cargo los es; 
tudios relacionados con las primeras perforaciones exitosas de Plaza 
Huincul, Al hacerse cargo YPF, en 1922, del citado yacimiento, Cánepa 
entró a formar parte de su personal iniciando una trayectoria destaca 
da que lo llevó a ocupar, desde 1935» la Gerencia Técnica.

Otro ilustre precursor y promotor de la Geofísica al servicio de 
la exploración petrolera fue E.Fossa Mancini, el que entró a la empre^ 
sa en 1927 para dirigir una Comisión Geológica en la zona del Golfo 
de San Jorge* Si bien no practicó la Geofísica profesional-mente, era 
sensible a las proyecciones de esta ciencia sobre la Geología y la 
búsqueda de yacimientos, como lo muestra uno de sus trabajos posterio. 
res (342). Ya en 1929 bregó por la implantación de estos nuevos méto
dos (339), y concretado ese paso, volvió a insistir en el tema poco 
después (341). Entretanto había sido relator de «los primerísimos re
sultados logrados en YPF (340). Fossa Mancini actuó en YPF hasta 1939* 
En la sección 12.2 damos una nota biográfica.

Un especialista norteamericano contratado, M.C.Malamphy, inició en 
1930 la exploración geofísica en el seno de YPF, usando al comienzo a 
paratos de Mintrop para los estudios sísmicos. Al año presentó en la 
Primera Reunión Nacional de Geografía, organizada por la Sociedad 
GAEA, algunos resultados de las exploraciones efectuadas por "la" Co
misión Geofísica de la institución (680); el lector familiarizado con 
la posterior proliferación de comisiones geofísicas en YPF, interpre
tará el sentido nostálgico que encierran las comillas. El informe de 
Malamphy también consideró resultados obtenidos con la balanza de tor. 
sión, método gravimétrico clásico en la época, cuya introducción en 
YPF se debió a un distinguido geofísico italiano, A.Bonomi, quien se 
desempeñó al lado de Malamphy en la misma década, junto con Belluigi, 
compatriota suyo, igualmente contratado. Bonomi no sólo trabajó en 
gravimetría (83) sino que fue también un promotor de la sísmica de re. 
fracción.

Al lado de Malamphy, quien habría de ausentarse para el Brasil a 
mediados de la década, vemos actuar también, desde el comienzo, a D. 
Ramacioni (874); este geólogo italiano había entrado en 1928, y ni 
bien se iniciaron en Comodoro Rivadavia las exploraciones geofísicas 
dirigidas por Malamphy, se integró en el grupo de trabajo, para pron
to quedar, él solo, a cargo de la labor geofísica de campaña. Su pró
ximo destino fue Neuquén, donde lo reemplazó temporariamente, en oca
sión de un viaje suyo a Italia, su colega, el Ingeniero Vicente Fran- 
ceschi. La antigüedad de este último en la empresa tamoien se remonta 
al año 1928; actuó en la zona de Neuquén durante los años,1932 y 33* 
En 1946, tanto él como Ramacioni pasaron a Combustibles Solidos. Una 
nota biográfica de Ramacioni se encuentra en 12.2.

Ya tomada la decisión de que la Geofísica habría de ser uno de los 
pilares en que se basaría la exploración, la empresa comenzó a reclu



tar profesionales, -principalmente ingenieros y geólogos-, dispuestos 
a interiorizarse de su metodología, aplicarla y desarrollarla. Uno de 
los instrumentos puestos al servicio de la forjación de especialistas, 
entre ellos los dedicados a la Exploración Geofísica, fue el Institu
to del Petróleo, creado en vísperas del comienzo de la década a que 
nos estamos refiriendo; volveremos sobre él en la sección 8.1. Respon 
diendo a un aviso periodístico que con el fin señalado publicó la em
presa en 1932, ingresó a la misma, entre otros, el Ing.Pedro Rey (883- 
888). En reemplazo del Dr.Xlohn, contratado alemán, Rey se hizo cargo 
de la Comisión Sismográfica en Neuquén; su posterior trayectoria lo 
llevó a altas responsabilidades en YPF, donde ejerció 61 cargo de Je
fe de la División Geofísica y más tarde, de Gerente de Exploración.

Pero volvamos por un momento a los años 30. En ese período actuó 
como Supervisor de Geofísica F.P.de Lúea Muro, cuyas publicaciones, a 
parte de algunos trabajos de carácter informativo referentes a la Geo. 
física de Exploración (298; 301), versaron sobre perfilaje eléctrico 
(299) y cronometraje (300), y más tarde sobre la utilización de recur 
sos radiactivos (302/3)* De mediciones eléctricas en sondeos también 
se ocupó Ripamonte (895), cuya actuación, al igual que la de los ya 
citados, se inicia en J.a década de los años 30, llevándolo pronto a o 
cupar la jefatura del Laboratorio de Geofísica. A la misma época per
tenece un especialista húngaro, el Ing.Zoltan Mandi, geofísico que go 
zaba de renombre por su seriedad profesional; su área de acción fue 
todavía la gravimetría diferencial, con balanza de torsión (681).

Con poca diferencia de tiempo se inician ^.Oks, F. Vi la y R. A. Her
nández. Oks (736/7) se especializó en sísmica y desarrolló un método 
de cálculo para el caso de capas múltiples, con un sistema de "deseas 
caramiento” (stripping); algunos de sus trabajos los compartió con 
De,y (788; 887/8). Permaneció en YPF hasta 1945, para luego dedicarse, 
con éxito, a actividades en el sector privado. Vila, quien ingresó en 
abril de 1939, tiene en su haber una larga lista de trabajos (1164- 
1192; 1718; 1844) elaborados en el transcurso de una carrera profesio 
nal que lo vinculó con YPF .por más de 30 años, interrumpidos por di
versos períodos de postgrado en el exterior y una prolongada adscrip
ción al Servicio de Hidrografía Naval. Su especialización en la teo
ría y el desarrol_o de instrumentos lo llevaron a ocupar los cargos 
de Jefe de Estudios de Problemas (en 1947) y 2^ Jefe del Laboratorio 
de Geofísica (del Laboratorio de Florencio Varela, al cual nos referí, 
remos más adelante), para desempeñarse, por último, a partir de 1971, 
como Supervisor Mayor de Geofísica en la sede central. Paralelamente 
desarrolló una amplia actividad docente, la que aparece reflejada en 
varios de los incisos del Capítulo 8.

El Ingeniero Rodolfo A.Hernández, en los primeros años de su actúa 
ción en YPF, fue Jefe de Comisiones de Exploración en Comodoro Rivada 
via y en las Provincias de Mendoza, Neuquén, Buenos Aires y Santa 
Cruz. A partir de 1947 se desempeñó en la Central como Supervisor de 
Sísmica, lúepo Jefe de Geofísica y Geofísico Inspector hasta 1951; 
ausente del país durante algunos años, se reincorporó como Supervisor 
de Sísmica .en Mendoza, en 1956, y fue nuevamente Jefe de Geofísica 
desde 1957 hasta su fallecimiento en 1965. Hay una nota biográfica de 

F.P.de


él en la sección 12.2.

Durante un período posterior a 1960 fue asistente de Hernández el 
Ing» Arnaldo C» Delneri (290/7); este profesional, tras algunos años 
de actuación en el SHN, volvió al seno de YPF en 1967, donde nonti mía 
desempeñándose actualmente, aunque no en dependencias g^nfí sinaar

Pero debemos echar otra mirada a las décadas anteriores» En 1946 
se destaca R» Hansen (499) con un extenso estudio teórico sobre la me_ 
todo logia de la exploración sísmica» A la misma época pertenece la ac 
tuación del Ing» Rodolfo Martin (695 a 703) > egresado como becario 
del Instituto del Petróleo y más tarde Profesor en el mismo» Recorde
mos también que este profesional ejerció por muchos años la docencia, 
en la asignatura Geofísica de Exploración, en el OALP (véase la sec
ción 8»1)» En YPF, Martin fue Jefe de Geofísica a mediados de la dé
cada de referencia, pasando luego a desempeñarse en compañías de ex
ploración del exterior; de ello daremos algunos detalles en la sec
ción U»l» Durante esta segunda fase de su trayectoria profesional» 
Martín continuó publicando diversos informes de su especialidad (704 
a 710)» entre ellos un estudio sobre la relación teórica de los máxi
mos de gravedad y las cuencas sedimentarias (705)» Fue gracias a una 
inquietud de Martin que se logró interesar a un matemático en proble
mas relacionados con el procesamiento de re 1 e vamientoa gravimétricos, 
con resultados que quedaron incorporados en la bibliografía universal 
(Trejo, 1954)»

En la Jefatura de Geofísica le sucedió a Martin el Ing. V.Binetti, 
el que venía desempeñándose en la institución desde más de una década, 
habiendo presentado, en 1942, un informe sobre trabajos sísmicos en 
Neuquén (82). También pertenece a la misma década la presencia, en 
YPF, del Ing.Fernando Volponi (de 1941 a 1947); -ya nos hemos ocupado 
de su trayectoria posterior al tratar del Instituto Sismológico Zonda, 
de San Juan, en 3»1»1.

Con posterioridad vemos en la Jefatura de Geofísica, como sucesor 
de Hernández, al Ing.Salvador A.Alvarez Berros (12); al ser llamado 
éste a ocupar la Gerencia de Exploración, en 1971» le sucedió a su 
vea el Ing.Aldo Murut. Este último se había desempeñado antes en comí 
siones del interior, teniendo temporariamente a su lado, en Neuquén, 
al Ing.Victor H.Spedaletti, futuro Gerente de Exploración.

Es imposible hacer justicia a todos los geofísicos que por sus es
fuerzos en campaña o labor de gabinete han contribuido a los releva- 
mientos y al desarrollo de equipos y métodos. Además de los ya nombra 
dos en los párrafos precedentes, consignamos a los siguientes profe
sionales de la especialidad que temporariamente o hasta el final del 
período abarcado por esta reseña se desempeñaron en YPF: H.Bain (42), 
más tarde en YCF; Abel Burna (495); Bernardino E.Buttini, del cual da 
mos una breve nota biográfica en 12.2; Edgardo L.Cebrelli (de 1951-52, 
Asistente de Jefe de Comisión Sismográfica; 1952-58, Jefe de Comisio
nes Sismográficas 31 y 32; 1958-62, Asistente del Supervisor Geofísi
co de las cuencas del Golfo San Jorge y Austral) (177/8; 1757); Méte
lo Cesanelli (195); Alberto H.Comínguez (496); Rubén A.Gutiérrez



(495/6), activo vínculo de enlace de la empresa, y de la Geofísica Na 
cional en general, con el Instituto Panamericano de Geografía e Kisto, 
ria; J.C.Harriague (500/2); Eduardo Held (1146/7); Carlos Landoni; Ju 
venal Llordén Ramírez (673); -Luis Martin (696); Lorenzo Martínez; Er
nesto Milsztain; Francisco Montiel; Julio Nardini (769), en el Labora 
torio Geofísico, de Florencio Varela; Héctor Manuel Nuñez, de larga 
actuación en Mendoza (780); Eufrasio I.Orellana (791/4); Ramón A.Por
tugal; José Sánchez (Jefe del Distrito Geofísico de la Zona Norte; 
hay una nota biográfica en 12.2); Víctor H.Spedaletti (actuó como Ad
ministrador del Yacimiento Norte, Vespucio-Saltá, y luego en la cen
tral); Rodolfo Stubelj; Daniel A.Valencio y J.E.Woodburn (1245). La 
proficua labor de Valencio como investigador, reflejada en los traba
jos (272 al 78; 1123-56; 1198-1200; 1715) pertenece en su mayor parte 
a las etapas posteriores de su carrera profesional. En YPF le tocó de. 
sempeharse en Comisiones Sismográficas y Gravimagnetornétrieas en San
ta Cruz, Neuquén, Rio Negro y La Pampa, entre los años 1952 y 60.

En 1939 anunció el Ing.Enrique P.Cánepa (114): ”........YPF iniciará
en breve la construcción e instalación de sus grandes laboratorios de 
investigación en un terreno de 6 hectáreas situado al borde del cami- 
no entre La Plata y esta Capital .....Una de sus divisiones estara de. 
dicada al desarrollo del instrumental requerido en los distintos meto, 
dos de prospección geofísica y allí podrá trabajar, entre otros, el 
grupo de ingenieros a que me refería más arriba” -que debían desarro
llar un gravímetro argentino- ‘'después de haber seguido los cursos de 
1 año de la especialidad "Geofísica del Petróleo" que se dicta en el 
Instituto del Petróleo..........”.

La piedra fundamental de los Laboratorios de Florencio Varela, si
tio a que se refería Cánepa, fue colocada el 13 de diciembre 1940, y 
en menos de dos años la nueva dependencia fue inaugurada solemnemente 
el 25 de noviembre 1942 por el Ministro ¿e Agricultura de la Nación, 
Dr.Daniel Amadeo y Videla, en representación del Presidente de la Na
ción y con la concurrencia de altas autoridades nacionales y provin
ciales. Tal como lo había anunciado Cánepa, este Laboratorio fue sede 
de interesantes desarrollos de instrumental geofísico, de lo que se 
tratará en el Capítulo 6. En 1967, al celebrar su 4a.Reunión la Aso
ciación Argentina de Geofísicos y Geodestas, parte de las sesiones y 
actos se llevaron a cabo en el ámbito de dicha dependencia.

La empresa recurre, mediante convenios, a la colaboración de otras 
instituciones especializadas. Si bien cuenta, dentro de sug propias 
dependencias, con amplias facilidades modernas para el procesado y la 
interpretación de los registros geofísicos de campaña, ocasionalmente 
encomienda tareas análogas a otros centros. En tal sentido, celebró 
un convenio con la Universidad Nacional de La Plata para la realiza
ción de trabajos geofísicos, y en virtud del mismo, el Departamento 
de Geofísica Aplicada del OALP comenzó en 1972 la reinterpretación de 
diversos datos de campaña registrados por YPF.

x Véase también; Bol.Inf.Petroleras (1941), NA 197, 5-14; y (1942), 
NA 220, 9-25.



En el mismo orden de cosas se estableció, a partir de 1957, una co 
operación con el Servicio de Hidrografía Naval, tendiente a aprove
char a fondo los frutos de las numerosas campañas geofísicas marinas 
que desarrolla esta dependencia naval. Fue en virtud de tal convenio 
que se concretó la colaboración, por varios años, del Ing.F.Vila en 
el SHN, a la cual ya aludimos.

En los últimos años se ha registrado un saludable acercamiento de 
los geofísicos de exploración, y en particular de los que trabajan en 
YPF, a la comunidad geofísica y geodésica de otros sectores del país. 
Uno de los frutos de este proceso se ve en la presencia de geofísicos 
de YPF, en lugar destacado, dentro de la representación nacional ante 
el Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Volveremos sobre 
este aspecto en el Capítulo 9*

Mucnos de los trabajos técnicos que produjeron los especialistas 
de la institución se publicaron en la revista "La Ingeniería”, pero 
muy especialmente se aprovecharon para ello del órgano propio de la 
empresa, el ”Boletín de Informaciones Petroleras"; la mayoría de los 
artículos citados en nuestra lista bibliográfica pertenecen a una u o 
tra de estas revistas. ~

El lector que desee informarse con mayor detalle hallará un panora 
ma de la estructura orgánica de YPF, actualizada al año 1967 en (20), 
reseña amplia que contempla también la faz geofísica. Un relato histn 
rico anterior, con énfasis en la Geofísica, le debemos a Martin (700)" 
y, en muchos aspectos, a Cánepa (114). Abundante información de inte
rés se encuentra, además, en las Memorias Anuales de YPF (1768).

Dirección General de Fabricaciones Militares

Su propulsor fue el General'Manuel Nicolás Savio, cuyos esfuerzos 
culminaron con la promulgación, el 9-^-4!, de la Ley 12.709, por la 
cual se crea la DGFM. Este instrumento legal es ampliado, más tarde, 
por la Ley 12.987 y diversas posteriores. Desde la creación del Orga
nismo estaba presente en las intenciones de sus propulsores y del le
gislador, la de asegurar la base minera adecuada para las ambiciosas 
empresas encaradas, adjudicándose a la DGFM la responsabilidad de rea 
lizar las exploraciones pertinentes (30). Con este fin, se cuenta en 
la empresa con una División de Minas y Geología. En ella se emplean, 
a la par de 'la exploración geológica, diversos métodos geofísicos; un 
ejemplo (317) se detalla en la Sección 7*0.

A partir de 1959 se gestionó con las Naciones Unidas un convenio 
de asistencia técnica en el desarrollo minero, tratativas que se ma
terializaron en un primer acuerdo suscrito el 4-XII-59* Del mismo na
ció más tarde el Plan Cordillerano, y empalmado con éste, el Plan Ñor 
oeste Argentino (NOA). Los primeros relevamientos correspondientes al 
Plan Cordillerano se emprendieron en 1963 y esa etapa se concluyó a 
fines de 1966; la segunda ,se extendió hasta mediados de 1968. En lo 
que respecta a la faz minera del Plan NOA (que es sólo uno de los di
versos proyectos de desarrollo en él comprendidos), la responsabili
dad fue dividida entre la DGFM, por una parte, y la Subsecretaría de 
Estado de Minería, por otra, quedando la primera a .cargo de su eje cu 



ción en Salta y Jujuy, en tanto que la segunda operó en Tucumán, Cata 
marca y Santiago del Estero (766).

f
El plan NOA está amparado por un segundo convenio áe asistencia 

técnica con la Organización de las Naciones Unidas, que se fimo el 6 
de abril 1970; lo apoya el Fondo Especial del Programa de las Nacio
nes unidas para el Desarrollo y su cumplimiento se encuentra aun en 
desarrollo al término de nuestra reseña. Del lado argentino, el conve. 
nio citado quedó respaldado por la Ley 18.762, del 26-VIII-70, la que 
originó una intensa actividad de la DGFM en las provincias del nor
oeste, donde este Organismo ya había puesto un hito con la instala
ción de los altos hornos de Zapla (Jujuy) y la explotación de los ya
cimientos azufreros de La Casualidad (Salta). Ahora le tocó a la Pros, 
prección Geofísica un papel importante en la exploración ulterior de 
la región.

También empalma con el Plan Cordillerano otro proyecto de desarro
llo, el llamado "Plan Centro Geológico Minero", orientado a la explo
ración de un área de 44.000 km^ en el norte de San Luis. En este pro
yecto, que emplea parte de los recursos humanos y materiales del Plan 
Cordillerano, colabora el "Grupo Asesor Minero Alemán" (GAMAL), sin 
perjuicio de su participación, también, en el Plan NOA. La coopera
ción argentino-germana en el orden técnico-económico fue acordada me
diante un convenio genérico del 1¿ de marzo 1966; sobre la base de és. 
te, se firmaron cartas reversales referentes específicamente a la ex
ploración y explotación de minerales no ferrosos, de fecha 3-11-70 y 
19-1V-72, respectivamente. En virtud de ellas, el grupo visitante de
signó a 5 expertos permanentes por 3 años y algunos temporarios, apor 
tando, además, equipos geofísicos para Electromagnetometría, Magneto- 
metría, Resistividad Eléctrica y Autopotencial, los que luego pasaron 
al patrimonio de la DGFM; en.,las segundas cartas• reversales, se am
plió el alcance del primer acuerdo, en lo humano y material.

En un esfuerzo por valerse de toda la experiencia y el potencial 
humano existentes en la Geofísica Argentina, se recurrió para el de
sarrollo de los dos planes citados, a la colaboración de varias cáte
dras universitarias, mediante convenios; tal es el caso de los estu
dios realizados por las Cátedras de Geofísica de la Universidad Nació, 
nal de Cuyo y la de Córdoba. En el Capítulo 7 se mencionarán algunos 
ejemplos, como en general, de la participación de terceros, en parti
cular diversas empresas geofísicas.

Los proyectos de desarrollo regional están íntimamente vinculados 
con el problema del censo y uso racional de las reservas hídricas. Es 
por ello que la DGFM prestó también atención, y dió apoyo, a los estu 
dios tendientes a evaluar esas reservas, como por ejemplo los realiza 
dos en el plan Conlara-CAAAS, al cual nos referiremos en 7.3.

Entidades que actúan en Hidrología
En vista de la vital importancia del recurso agua no es de extra

ñar que exista más de un ente nacional que desarrolla alguna activi
dad en esta rama geofísica; felizmente los esfuerzos por coordinar 
&US trabajos fueron, en general, positivos; en ellos se incluyeron



también las numerosas instituciones provinciales que actúan en el do
minio de la Hidrología»

Ya aludimos, en la sección relativa al Servicio Meteorológico Na
cional, a las actividades hidrológicas que realiza ese organismo. Tas 
denominaciones, dependencias, estructuras orgánicas, y jurisdicción 
de las entidades con alguna inferencia en los trabajos hidrológicos 
han cambiado varias veces en lo que va de nuestro siglo. Consignemos, 
por lo pronto, algunos nombres: la División de Minas, Geología e Hi
drología, del Ministerio de Agricultura (y sus diversos organismos su 
cesores); Obras Sanitarias de la Nación (OSN); la Dirección General ~ 
de Irrigación y la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y 
Vías Navegables; la Administración Nacional del Agua (ANDA); Agua y E 
nergía Eléctrica (AyEE); el Laboratorio Nacional de Hidráulica; la Se. 
cretaría de Estado de Recursos Hídricos; ,1a Comisión Nacional de la 
Cuenca del Plata (245); la Comisión Técnica Interprovincial del Río 
Colorado; el Grupo de Trabajo del Rio Alto Paraná, y el Comando de In 
genieros del Ejército. Para cumplir funciones de asesoramiento y coor 
dinación se crearon, además, el Consejo Nacional Asesor del Agua y el 
Grupo de Trabajo Gubernamental sobre Información Hídrica (GTGIH).

La provisión de agua potable o de otro uso doméstico e industrial, 
como así también la eliminación de aguas servidas, que juntas- consti
tuyen la esencia de la misión que cumple la Empresa OSN, lejos de ser 
un mero problema hidráulico y sanitario, implica una serie de cuestio. 
nes hidrológicas, -o al menos supone el acceso a la información hidro 
lógica y su uso racional. Pertenecen a este complejo, por citar tan 
sólo algunos problemas, los de la extensión, ubicación y fluctuacio
nes temporales de las reservas hídricas subterráneas y de superficie; 
el dimensionamiento de los grandes conductos urbanos de desagüe, en 
consideración del importante factor, no antropógeno, de la incidencia 
del escurrimiento natural, a veces catastrófico, —problema netamente 
geofísico. Es lógico, entonces, que la empresa OSN haya cultivado, 
desde hace varias décadas, estudios de exploración geofísico—hidroló
gicas en diversas regiones del país; tal es el caso de exploraciones 
efectuadas desde 1937, bajo contrato, por el Ing. Alberto De Vita en 
Santa Cruz y el Chubut, relevamientos en los cuales acompañó a este 
profesional el Dr. R. Jemma, sobre cuya actuación posterior, en la 
CNEA, volveremos en oportunidad de tratar de ella.

En 1940, el autor de este fascículo, a cargo entonces de la Sec
ción Instrumental de la Dirección de Meteorología, Geofísica e Hidro
logía (más tarde el SMN), recibió la orden de hacer construir en el 
Taller de la Repartición, por encargue de OSN, una serie de veinte 
pluviógrafos del modelo argentino desarrollado por la entidad meteo
rológica, destinados precisamente al estudio de la distribución, en 
meso-escala, de lluvias muy intensas, problema de interés vital en el 
planeamiento de los desagües urbanos.

Un intento de unificar en un solo organismo una gran parte de las 
actividades estatales en materia hídrica se hizo en 1945, creándose 
<La Administración Nacional del Agua (ANDA), de efímera existencia. 
Su base era, desde luego, la antigua empresa OSN, agregándose además. 



la Dirección General de Irrigación, prestigiosa institución dirigida 
durante muchos años por el Ing.Rodolfo Ballester. También hubo un a- 
porte patrimonial por parte de la Dirección General de Minas y Geolo
gía; ésta transfirió al nuevo organismo un conjunto de maquinarias de 
perforación que poseía en virtud de las Leyes 12.401/2/3, del año 1933 
relativas a estudios de búsqueda de agua en San Luis, Catamarca y La 
Rioja.

Al poco tiempo, Obras Sanitarias recuperó su personalidad al esta
blecerse, el 14 de febrero de 1947, un nuevo organismo denominado al 
comienzo '‘Dirección General de Agua y Energía Eléctrica” (AyEE), .den
tro del ámbito de la Dirección Nacional de Energía, dependiente del 
Ministerio de Industria y Comercio, y más tarde el de la Secretaría 
de Energía y Combustibles, del Ministerio de Economía. Una idea de la, 
amplitud de miras con que la empresa AyEE encara la investigación hi
drológica, la da la compilación de datos en los Anuarios Hidrológicos 
(6; 313) que se empezaron a publicar .pocos años después de la crea
ción del organismo. Los estudios de nuestro interés se llevan a cabo,, 
entre otros, en los Departamentos de Recursos Hídricos, de Hidrología, 
de Nivología, la Sección Hidrometría y el Laboratorio de Sedimento lo
gia. Entre los profesionales que se destacaron en estos trabajos son 
dignos de citarse Hugo 0.Benito, Mario A.Boffano, Jorge Heinsheimer, 
Federico Madril, Guillermo Scartascini, y Rubén M.Vallejos (73/4; 
508/11; 945/6; 1788; 1842/3).

Aparte de su propia actividad en Hidrología, la empresa es también 
usuaria de la Geofísica, tanto General como de Exploración, ya.se tra 
te de la búsqueda de reservas .hídricas subterráneas, o de planteos de 
Ingeniería Civil, como son los relacionados con la estabilidad de las 
represas (833)* 2n ella interviene, desde luego, la asismicidad de su 
lugar de emplazamiento, o formulado de manera más diferenciada, su r£ 
gimen de sismicidad.

Ya se aludió en la Introducción (Capítulo 1), a la imposibilidad 
de delimitar con nitidez la investigación hidrológica pura, respecto 
de los estudios de orden aplicativo o ingenieril. Un ejemplo ilustra
tivo de cómo se esfuman los lindes entre estos dos dominios lo consti. 
tuye el vasto complejo de estudios hidráulicos, encarados por lo gene, 
ral con criterio aplicativo en instituciones de carácter ingenieril. 
Sin embargo, nos encontramos con casos como el del Laboratorio Nacio
nal de Hidráulica, creado por la Ley 17*543 del 23-XI-67 (e incorpora 
do, en enero de 1973, al flamante Instituto Nacional de Ciencia y Téc, 
nica Hídricas, establecido por Ley 20.126 y que absorbió también di
versas dependencias afines de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, 
del Ministerio de Obras y Servicios Públicos). En este importante- or 
ganismo técnico-científico se llevan a cabo, entre otros, trabajos hi. 
urológicos en el sentido estrictamente geofísico de la palabra, tales 
como estudios del curso de. rios mediante modelos en escala reducida, 
modelos matemáticos de rios y cuencas, en particular la del Plata, y 
observaciones hidrometeorológicas. La metodología de estos planteos 
fue expuesta por Bustamante (1970, 1971 y 1972), el qu.e también se re 
fiere al desarrollo de técnicas e instrumental. La institución, que 
inició sus actividades en Ezeiza, en el año 1969, es de dependencia



mixta, contando también con el apoyo de las Naciones Unicas (UNESCO), 
las que a través del convenio SF/Arg 21 otorgan subsidios para becas 
y equipos, proporcionando también la concurrencia de expertos. Una re 
sena de la organización del Laboratorio, sus actividades hasta fines 
de 1970, y proyecciones, la da Barchilón (1970).

En 1969 fue creada la Secretaría de Estado (más tarde: Subsecreta
ría) de Recursos Hídricos, en el ámbito del Ministerio de Obras y Ser 
Vicios Públicos; la base legal de su creación está en el Artículo 37 
de la Ley 18.416, sancionada por el Gobierno del General Onganía en 
fecha 20-X-69. El organismo interviene en todas las áreas de la polí
tica hidrica interna, tanto en su esfera federal como en el fomento y 
la coordinación de las actividades hídricas a nivel provincial; le in 
cumbe intervenir en la política fluvial internacional y en los pro ble, 
mas de los ríos interprovinciales, y en general, formular una políti
ca y programación hídricas.

La ya citada Comisión Técnica Interprovincial del Rio Colorado y 
el Grupo de Trabajo del Alto Paraná son ejemplos de cómo se encara e- 
sa imperiosa obligación de la coordinación entre provincias, la que 
también implica la responsabilidad de colaborar con éstas en la eva
luación de sus recursos hídricos. La Subsecretaría ejerce, además, 
funciones de coordinación con la Comisión Nacional de la Cuenca del 
Plata, OSN, AyEE, y la Dirección Nacional de Construcciones Portua
rias y Vías Navegables.

El primer titular del Organismo fue el Señor (más tarde: Embajador) 
Guillermo C.Cano; asumió el cargo el día 15-XII-69* Sus sucesores fue, 
ron, en 1970, Alieto A.Guadagni, y en 1971, Jorge A.Simonelli. En la 
estructura de la Institución existe una Subsecretaría de Asuntos Téc
nicos, ejercida desde el comienzo por el Ing.Antonio P.Federico, una 
Dirección Nacional de Servicios Hidráulicos (titular: Ing.Roberto L. 
Casañas), con un Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, una Direc
ción Nacional de Hidrometeorologia, Planeamiento y Proyectos (titular: 
Dr. Herminio H.Pérez (821; 1810/1)), una Dirección Nacional de Políti, 
ca Fluvial Internacional y Asuntos Jurídicos (titular: Dr.Juan C. 
Puig), y una Dirección Nacional de Fomento Hídrico del Interior y Ríos 
Interprovinciales. El Organismo publica una revista de valor informa- 
tivo (743).

En 1970 se recibió la visita de dos asesores destacados a requeri
miento del Gobierno Argentino por la Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL), de la OEA. Estos hidrólogos, Alberto Martínez y Mario 
F. Valls, cumplieron su misión entre el 5 de marzo y el 15 de abril de 
1970. El segundo de los citados produjo un informe (1158) que , si 
bien está orientado principalmente hacia la faz orgánica y legal de 
la información hidrometeorológica, contiene referencias útiles sobre 
la evolución institucional reciente.

El 6 de junio 1970, por Decreto 2571 se encomienda a la Secretaría 
de Estado de Recursos Hídricos convocar un ”Grupo de Trabajo Guberna
mental de Información Hídrica" (GTGIH), con la misión de realizar un 
inventario de las entidades activas o interesadas en la observación 



hidrológica y el procesado de tales datos, proyectar normas técnicas 
para la observación, elaboración, difusión, procesado, y archivo de los 
datos, formular recomendaciones respecto de las redes de estaciones y, 
finalmente, asesorar en problemas orgánicos, administrativos y lega
les. 11 tiempo acordado para cumplir su cometido, fijado originaria
mente en 4 meses, fue extendido hasta el 31 julio 1971 por un nue
vo Decreto (1435/71). ?or Resolución 33/70, el Secretario de Esta
do designó Presidente del GTGIH al Ing.bario C.Puschini Lejía, y Se
cretario Ejecutivo al Ing.Herminio H.Pérez.

El Grupo de Trabajo dividió su labor en los aspectos que refleja 
la Tabla IV insertada a continuación.

T A B L A IV

COMITES ESPECIALES DEL GTGIH

I. Precipitación, Evaporación, Evapotranspiración, Rocío, Humedad 
del suelo, y Glaciología

Coordinador: Agr.J.M.Raffo del Campo
II. Calidad de aguas

Coordinador: Ing.R.L.Casañas

III. Geomorfología y Sedimentologia

Coordinador: Arq.M.A.Boffano, más tarde: Dr.G.Scartascini

IV. Hidrometría e Hidrografía

Coordinador: Arq, .M * A. Bo f f ano

V. Aguas Subterráneas

Coordinador: Dr.A.Galván y Lie.C.A.Rivas Roche

VI. Métodos para el análisis, procesamiento y difusión de datos

Coordinador: Dr.H.H.Pérez

VII. Usos múltiples e integrados del agua

Coordinador: Ing.M.C.Puschin! Mejía

VIII. Aspectos legales e institucionales (Inventario de actividades)

Coordinador: Dr.A.Vivanco, más tarde: Dr.J.A.Huidobro Saravia

El Grupo de Trabajo realizó una labor monumental, que culminó en 
cuatro reuniones plenarias celebradas en estas fechas:

lera Heunión Plenaria: 19/22-X-70
2da n ri 17/19-XII-70
^era i» it 2/5-XI-71
4ta ii ti 13/14-XII-72

rte de los resultados de estas jornadas queda reflejada en (482) al
(493); un elemento de consulta especialmente valioso es la nómina de 
documentos producidos hasta el comienzo de la 4^a Reunión Plenaria



(492), y otro, la de profesionales participantes (493), que proporcio, 
na al mismo tiempo un panorama bastante completo de las instituciones 
hidrológicas que actúan en el pais.

El resultado de este esfuerzo se puede resumir enumerando los si
guientes puntos cumplidos: elaboración de normas y recomendaciones re- 
ferentes a precipitación pluvial y nival, evaporación, hidrometría, 
humedad de suelos, calidad de agua, sedimentología y oceanografía eos 
tera, y un censo sistemático de disponibilidad de datos en el pais, a 
barcando las diversas manifestaciones hidrológicas. Para ello se han 
revisado y calificado las series provenientes de unas 15000 estacio
nes. Se proyecta publicar esta compilación en forma de la "Summa Hy- 
drologica Argentina". Una versión preliminar, dando la nómina y ubica 
ción de las estaciones hidrológicas del pais apareció en uno de los 
documentos de trabajo (491). los dos volúmenes de este listado, acom
pañados por un volumen de cartas, contemplan las estaciones de preci
pitación pluvial y nival, de evaporación, de escurrimiento su per-ricial 
(niveles y aforos) y freatimetría.

Una nueva etapa en los esfuerzos por coordinar las actividades hi
drológicas se cumplió en 1971, cuando mediante el Decreto NA 5839, de 
fecha 10 de diciembre de ese año, se crea el Consejo Nacional Asesor 
del Agua, con la misión de intervenir en los asuntos inherentes al co 
nocimiento, uso y conservación de los recursos hídricos, debiendo co
ordinar en forma integral la acción estatal en materia hídrica. Presi 
dido por el Subsecretario de decursos Hídricos, lo integran represen
tantes de las provincias y territorio de Tierra del Puego, los Minis
terios del Interior, de Agricultura y Ganadería y de Bienestar Social, 
la Secretaría de Planeamiento y Acción de Gobierno, el Comando de In
genieros del Ejército, el SHN, el SO, la Municipalidad de Buenos Ai
res, el INTA, el Consejo Federal de Inversiones, AyEE, la Dirección 
Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables, los Comités 
de las Cuencas Hídricas, y el Banco Nacional de Desarrollo.

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica

Creado poco antes de cerrar el período aquí referido, el INPRES 
tiene sede en San Juan y depende del Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos de la Nación. Su Director Nacional es el Ing.Julio Sohar A— 
guirre Ruiz. La institución se hizo cargo de algunas estaciones sismo, 
métricas ya existentes y estableció otras; en la sección 4.1.1 se da
rán algunos detalles respecto de esa red. Dado el poco tiempo trascu
rrido, hasta el 31-XII-72, nos dispensamos de apreciar la labor de es, 
te organismo, llamado, sin duda alguna, a prestar importantes servi
cios a la ciencia y a la comunidad.

La Escuela Superior Técnica del Ejército

Podría sorprender el hecho de figurar, en una reseña histórica de 
la Geofísica y la Geodesia, una institución destinada a la formación 
de Ingenieros Militares. Hay para ello una doble razón: la existencia, 
en su plan de estudios, de una asignatura geofísica y vainas geodési
cas (véase la sección 8.2) por un lado y la de un Laboratorio Físico 
por el otro, que durante el período de los Años Internacionales del



Sol Calmo fue la sede de los estudios sobre Radiación Cósmica desarro 
liados por el Profesor de Física de dicha Escuela, el Dr.Adulio a.Cí— 
cchini. Se constituyó así, a partir de 1963, un grupo de estudiosos y 
técnicos, integrado, bajo la conducción de Cicchini, por Nélida Simio, 
nati de Fritz, Oscar Trovato, Osvaldo Peinado, Jorge Staricco, Ernes
to del Hoyo, Eduardo Echeverry y Pedro Waibel. Este Laboratorio Cosmi. 
cista continuó funcionando en la E.S.T. algún tiempo después de haber 
se concluido la empresa científica universal que había motivado su 
creación; un informe sobre las tareas cumplidas en el períodox 1964-67 
se halla en la parte ZAGA de los Informes Nacionales a la UGGI (255). 
Entre tanto, el citado investigador había iniciado actividades análo
gas también en la Universidad Tecnológica Nacional, donde continúan 
desarrollándose en el momento del cierre de nuestro período.

Reparticiones y Empresas Nacionales Varias

Por último * antes de pasar a tratar las grandes "Comisiones Nacio
nales" de carácter cuasi-permanente, echemos una ojeada a un conjunto 
de Reparticiones y Entes Nacionales que, sin perjuicio desde luego de 
su importancia fundamental en su propia esfera de acción, escapan en 
cierta medida a nuestra línea temática, pero se hallan vinculadas en 
forma marginal con problemas geofísicos y geodésicos, ya sea como con 
tribuyentes o usuarios» Merecen citarse, en este orden de cosas, el 
Instituto Nacional Geológico y Minero, Yacimientos Carboníferos Fisca 
les (YCF), la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Dirección de 
Ingenieros del Ejército, el Instituto de Investigaciones Aeronáuticas 
y Espaciales (IIAyE) y la Junta de Investigaciones Científicas y Expe, 
rimentaciones de las Fuerzas Armadas (JICEFA), ya convertida en la Di. 
rección General de Investigación y Desarrollo.

De 1904 a 1911 existió, en la jurisdicción del Ministerio de Agri
cultura de la Nación, la Dirección de Minas, Geología e Hidrología, 
convertida, a partir de 1912, en Dirección General, y pasando a ser, 
desde 1931, la Dirección General de Minas y Geología» El calificativo 
hidrológico desaparece así, aproximadamente, en la misma época en la 
que se lo incorporó a la denominación del organismo meteorológico. S- 
11o no obstante, la más tarde rebautizada Dirección Nacional de Geolo. 
gía y Minería (desde 1967 "Instituto Nacional" y en 1971 "Secretaría 
de Estado") continúa realizando estudios hidrológicos, en lo referen
te a las aguas subterráneas.

La índole eminentemente geológica de este vital servicio estatal 
hace que su historia escape a la temática del presente tomo. No pode
mos dejar de señalar, entretanto, que .fue y sigue siendo usuario de 
diversos trabajos de Exploración Geofísica (que mencionaremos en el 
Capítulo 7) y en cierta medida también ejecutor de tales estudios; e- 
jemplos de estos trabajos propios «son los que citamos bajo los núme
ros (371), (372), (612), y (1206), que son reseñas de reconocimientos 
mineros y trabajos geofísicos de control en un yacimiento ferrífero 
por un lado, y de aplicaciones del método de resistividad en la bús
queda de estructuras cubiertas y del electromagnético en la prospec
ción minera, por otro lado. Por último, cabe destacar que el organis
mo ha desarrollado una notable labor cartográfica. >



03?iginu.riament e, la empi'esa hoy denomiticida Yaciiíiientoo Car Coniferos 
•íiscu.les se llanaoa Col.iras uroles Solidos* Al igual cine las antes cita 
das recurre a la ayuda de la Exploración Geofísica, encomendando tra
bajos de relevamiento a profesionales de su propio elenco, o bien en
cargándolos por contrato. Su meritorio Gerente, de Exploración, duran
te casi todo el lapso de la década de los años 50, fue el geólogo Dr. 
Angel V.Borrello, fallecido prematurai^ente el 2o de octubre 1971. Bo- 
rrello, quien entre 1941 y 1945 se había desempeñado en YPF, fue en 
YCF un ferviente promotor de los métodos geoeléctricos• En el Capítu- 
lo 7 se daran algunos detalles de trabajos de exploración realizados 
en la empresa por el Ing.H.Bain Carrañona (42/3), el Dr.Francisco Li- 
cciardo (635/7) y el Ing.Víctor J.C.Lotti (658).

En el mismo Capítulo, también se hará referencia a los trabajos 
que en la Dirección Nacional de Vialidad efectúa el Departamento de 
Tecnología, a partir de 1972, habiendo contado previamente entre 1965 
y 1967, con el asesoramiento del Ing.Daniel A.Valencio. Los trabados 
recientes fueron realizados cor el Ing.Benito B.Cascarino (147 al 
156).

El Dr.Horacio E.Bosch desarrolló sus estudios sobre radiaciones en 
lá alta atmósfera y en el espacio con el apoyo de la JICEFA y el 
IIAyE. Estos trabajos (94 al 99), compartidos con R.Dolinkue, O.M.Han 
za, T.S.Lorensetti y T.A.Sandor, se refieren también al desarrollo de 
algunos de los equipos necesarios para dichas experiencias de comete
ría. La afinidad de estos y otros temas de la Espaciología con diver
sos problemas geofísicos hizo que se pensara en recurrir a las insta
laciones del IIAyE, en Córdoba, para una de las jornadas de la Asocia 
ción Argentina de Geofísicos y Geodestas durante su 5a.Reunión, cele
brada en 1969, iniciativa que se materializó gracias a uña invitación 
de la Fuerza Aérea y el apoyo brindado por el Director del Instituto, 
Comodoro Aldo Zeoli (35).

Tres Comisiones Nacionales

Los tres grandes organismos estatales, denominados "Comisiones” 
sin serlo rigurosamente, se distinguen por su carácter cuasi-permanen 
te de otras, transitorias, que pueden considerarse "ad hoc” y que tra 
taremos en la sección 3*1*3* Es de suponer que la implantación del 
término se debe a que la primera de ellas, la Comisión Nacional de E- 
nergía Atómica, recibió su nombre por analogía con su similar, en los 
Estados Unidos. Las dos otras son la de Investigación Espacial y la 
de Estudios Geo-Heliofísicos. Todas ellas tomaron parte activa en el 
desarrollo de una o varias ramas de las ciencias geofísico-geodésicas.

La Comisión Nacional de Energía Atómica

Hay una quíntuple * razón que justifica la presencia, en nuestra re
seña, de la CNEA: fue, durante muchos años, sede de las principales 
actividades en materia de Radiación Cósmica; practica métodos de Ex
ploración Geofísica en la búsqueda de minerales radioactivos; propor
ciona y aplica sustancias radioactivas, como indicadores, en diversos 
estudios de interés geofísico, particularmente en Oceanografía e Hi
drología; dio origen al INGEIS, ya comentado en este Capítulo; e in- 



vestigu, por último, la incidencia de la radioactividad, tanto natu- 
ru2. como antropc.pena, en diversos medios que son de interés geofísico, 
tales como la atmósfera, las aguas superficiales y subterráneas, la 
precipitación nival y las estratos de nieve y hielo depositadas en la 
superficie de la Tierra. Demás e$uá recordar el papel fundamental de 
la 'adioaotividad en la dinámica del interior de la Tierra, particu
larmente como fuente de calor; este aspecto, sin embargo, y su estre
cha vinculación con los problemas geotérmicos apenas lea sido abordado 
en el país, hasta el presente. Tampoco se han. encarado, en forma espe. 
cífioa, estudios referentes al aprovechamiento teórico y experimental 
de los ensayos nucleares subterráneos para fines sismológicos.

Cuando por Decreto 10.938/50 se creó la CNEA, ya existía el an
tecedente de otro, el Decreto 22.855 de setiembre de 1945, origina 
do en el entonces Ministerio de Guerra, que establecía la responsabi
lidad del Estado en la conservación y explotación de los yacimientos 
uraníferos. DI desarrollo orgánico de la institución, un tanto comple. 
jo al comienzo, se halla resumido por Alegría, Coll y Suter (1972), 
quienes enumeran también los principales Decretos posteriores por los 
cuales se modificó, precisó y amplió el alcance del primero. Desde 
1952, la CNEA quedó instalada en su actual sede, un gran edificio en 
la Avenida del Libertador, que cuenta con amplias facilidades de labo
ratorios, aulas, dependencias técnicas y administrativas, archivos y 
biblioteca.

El primer responsable del desarrollo de la institución (presidida 
al comienzo por el Presidente de la República) fue el Coronel Enrique 
2.González, actuando como Secretario, y a la vez titular de la Direc
ción Nacional de la Energía Atómica, más tarde absorbida por la CNEA. 
En 1952 le sucedió en la dirección del organismo el Capitán de Navio 
Pedro E.Iraolagoitía, reemplazado a su vez, tras su renundia en 1955, 
por el entonces Capitán de Fragata Oscar A.Quihillalt. Fue bajo la 
Presidencia de este último que se estructuró el Directorio, en el cual 
actuaron, en el curso de los años, el Dr.Teófilo Isnardi, el Dr.José 
B.Collo, el Ing.Ernesto E.Galloni, el Dr.Carlos A.González Domínguez, 
el Capitán de Fragata José I.I. Rubio, el Dr.Carlos A.Volpi, el Ing.Os
car A.Varsavsky, el Dr.Fidel A.Alsina, el Ing.Humberto R.Ciancaglini, 
el General de Brigada Julio C.Merediz, el Dr.Germán Mendivelzúa, el 
Ing.Rodolfo Bayol, el Ing.Mario E.G.Báncora, el Dr.Eilir Evans Morgan, 
el Brigadier César Paralelo Lía 1c o Im, el Ing. Victorio Angeleíli y el 
Comodoro Marcelo Aubone Quiroga.

En 1958 asumió la Presidencia el Almirante Helio López, ejerciendo- 
el cargo hasta principios de 1960; en mayo de dicho año volvió a ha
cerse cargo el Capitán de Navio (más tarde, Contralmirante) Quihi- 
llalt.

En cuanto a su estructura interna, la CNEA está articulada en va
rias Gerencias, establecidas a partir de 1960. Originariamente fueron 
cinco, las de Materias- Primas, Tecnología, Energía, Investigaciones 
Científicas y Administración. La primera de ellas, dirigida desde el 
comienzo por el Dr.Pedro N.Stipanicic, es la ejecutora de un importan 
te conjunto de actividades de nuestro interés, en particular las di



versas clases de prospección (aérea, geoquímica, radimétrica, geofísi
ca y minera). La exploración en buca de reservas uraníferas constitu
yo la continuación de investigaciones de esta índole ya iniciadas des 
de 1945 por la DGM y la Universidad Nacional de Cuyo. Los instrumen
tos y métodos empleados en estas tareas, como así los resultados obte 
nidos, fueron tema de un gran número de informes internos de la CNEA 
que en parte están citados en nuestra lista bibliográfica. Se despren 
de de los mismos, entre otras cosas, la importancia del yacimiento 
Don Otto (Salta) y los de Huemul y Agua Botada (Mendoza). Entre tales 
publicaciones cabe citar las siguientes, que incluyen también algunos 
trabajos de prospección geofísica no orientada específicamente a la 
búsqueda de material uranífero, sino también de agua: (63 al 72;212/6; 
218; 358; 360; 564/7; 569 al 590; 596 al 609; 655; 751/6; 758/64;79O; 
939 y 940). De técnicas, equipos e instrumentos tratan los trabajos 
(347; 359; 461; 568; 591/2; 595; 682/3; 693/4; 711; 757; 897; y 1092). 
Varios otros informes (50/3) se refieren a las diversas posibilidades 
de aplicación de técnicas nucleares. Be las aplicaciones en Hidrología 
y Oceanografía, en particular, tratan los trabajos (53; 462/3; 621).

Con posterioridad al año 1960, fueron agregadas las Gerencias de 
Logística, a cargo del Capitán de Navio Oscar ¿.Cabrera, y la de Pro
tección Radiológica y Seguridad, dirigida por el Dr.Dan J.Beninson. 
En la Gerencia de Energía se desempeñó hasta su fallecimiento el Ing. 
Celso Papadópulos, de meritoria actuación anterior como geodesta en 
el Instituto Geográfico Militar y como docente en la Escuela Superior 
Técnica del Ejército (véase también 12.2).

En lo que se refiere a los estudios de Radiación Cósmica, ya nos 
ocupamos de ellos en las secciones dedicadas al grupo cosmicista por 
teño, al CNRC y a los grupos tucumanos de Aeronomía. La fase del desa 
rrollo de esta especialidad que pertenece todavía a la CNEA, queda 
reflejada en diversos trabajos de los años 50 (13; 203/4; 268/70; 
1234 y 1798).

La Institución desarrolló una intensa actividad didáctica y docen
te, en forma de cursos técnicos o de postgrado; algunos de los temas 
tratados en ellos están consignados en las publicaciones (235; 315; 
460; 634; 640 y 795).

La CNEA participa en varios organismos nacionales e internaciona
les de coordinación; en relación con nuestro tema es digna de desta
car su presencia en los esfuerzos de coordinación para los programas 
nacionales del AGI y de los AISQ.

Las Memorias Anuales de la Institución (234) contienen alguna in
formación general sobre novedades respecto de su estructura orgánica 
y el progreso de las actividades. ,

La Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales

Creada por Decreto 1164 del 28 de enero 1960 (Boletín Aeronáutico 
Público NA 1587), con dependencia de la Fuerza Aérea, la CNIE es res
ponsable, en escala nacional, de coordinar, planificar y promover las 



actividaces espaciales .en el país. La conduce un Presidente y un Vice 
presidente, conjuntamente con un Comité Ejecutivo integrado por cinco 
miembros, entre ellos aquellos dos. Fueron miembros del Comité Ejecu
tivo, entre otros, el Comodoro Humberto Ricciardi (254; 889/91), ©1 
Dr.Jorge .Sahade y el Comodoro J.José Tasso. Al Comité Ejecutivo le a- 
siste un Consejo Científico compuesto por los Presidentes d£ un con
junto de Comités Asesores (más tarde abolidos), algunos de los cuales 
tienen injerencia en las ciencias terrestres, y que son los de Cien
cias Físicas, de Electrónica, de Geodesia, de Meteorología, de Proce
samiento de Batos, y de Evaluación de Recursos Naturales. El Secreta
rio del Consejo Científico es el Ing*Conrado Estol.

Por Resolución 218 del Secretario de Aeronáutica, de fecha 12 de 
febrero de 1960 (Boletín Aeronáutico Público N£ 1594) se designó Pre
sidente de la CNIE al Ing.Teófilo M.Tabanera (1095/6; 1236), persona
lidad de destaca actuación previa en YPF, en diversas empresas, y es
pecialmente en la Asociación Argentina Interplañetaria, entidad priva 
da dedicada al fomento de los estudios científicos e ingenieriles de 
la Astronáutica. El Ingeniero Tábanera ejerció la presidencia hasta 
diciembre de 1969. Le sucedió el Brigadier Carlos F.Bosch (92/3); con 
anterioridad, el Brigadier Bosch, quien continúa en el cargo en la fe_ 
cha del cierre de nuestra reseña, había sido Presidente de la Junta 
de Investigaciones Científicas y Experimentaciones de las Fuerzas Ar
madas (JICEFA).

Por la ya citada Resolución 218 y otra posterior, la N-& 504, del 3 
de mayo 1960, se designaron también los Vocales. Entre ellos, algunos 
se hallan vinculados por su especialidad, en una u otra forma, con las 
ciencias de nuestro interés; son los que consignamos a continuación, 
indicando también, en cada caso, la institución proponente: R.P.Nilo 
Arriaga (Observatorio de Física Cósmica, San Miguel), Ing.Humberto R. 
Ciancaglini (CoNICyT) (196), Ing.José F.Elaskar (UNCor), Ing.Rodolfo 
Martínez de Vedia (SCA), Dr.Ing.Cíodoveo Pasqualini (UNLP), Dr.Juan Ck 
Roederer (CNEA), Coronel Augusto Sosa Laprida (Secretaría de Estado 
de Guerra), Vicecomodoro Juan J.Tasso (Fuerza Aérea) (1098),—más tar
de, siendo Comodoro—,Vicepresidente de la CNIE, Dr.Carlos M.Varsavsky 
(UBA) (1159), y Comodoro Aldo Zeoli (Instituto Aerotécnico). Con pos
terioridad fue Vocal también el Ing.Gerardo L. Ventura (UNLP).

El Comité Asesor de Ciencias Físicas, en cuyo seno se trataron la 
mayoría de los proyectos atinentes a la investigación espacial y aero_ 
nómica, estuvo por muchos años presidido por el Dr.J.R.Manzano, y lo 
integraron, entre otros, Horacio E.Bosch (94/9) (hermano de Carlos F. 
Bosch), Horacio Ghielmetti, Victor H.Padula Pintos, Sandro Radicella, 
Juan G.Roederer, Jorge Sahade, Orestes R.Santochi, Otto Schneider y 
Carlos M.Varsavsky• El Comité de Electrónica y Comunicaciones lo pre
sidió el Ing.Carlos B.Boquete (actuando en Tucumán al igual que J.R. 
Manzano) (89), y el de Geodesia el Profesor Miguel Itzigsohn, del 
OALP; de este último Instituto también proviene otro miembro de dicho 
Comité, el Ing.José Mateo, y de la Universidad Nacional de Tucumán el 
Ing. Vi ctor Buriek.

En cumplimiento de su misión la CNIE realizó, o coordinó con otras 



entidades nacionales y extranjeras , numerosos programas de investiga
ción aeronomica y espacial implicando el uso de ¿globos, coñetes y sa
télites. A estas experiencias nos referiremos con mayor detalle en 
las secciones 4.3*1> 4*3.3 y 4.3*4. La entidad recurrió para ello, en 
gran parte, a las facilidades de desarrollo y construcción de cohetes 
que la Fuerza Aérea posee en el IIAyE, y las de lanzamiento en forma 
de los centros permanentes situados en El Chamical (La Rioja) y Llar 
Chiquita (Sueños ^_res). an algunos ae losJ experimentos se usaron co
hetes de origen francés y estadounidense.

Por convenios y contratos celebrados con un número de institucio- 
ebs y grupos de investigación se está brindando a los estudiosos ar— 
gentinos la oportunidad de participar en las más diversas fases de la 
Aeronomía y la Espaciología, como también en el desarrollo tecnológi
co de los equipos pertinentes. Podemos citar, al respecto, las siguien 
tes entidades: la UBA (en Radiación Cósmica y Desarrollo Tecnológico), 
el CNRC, la UNTuc (en Radiación Cósmica, Física Ionosférica y Desarro 
lio Tecnológico), el LIARA; la UNCor (en Aeronomía y Geodesia), el 
IGM (en Geodesia), la UN Cor (en Aeronomía y Geodesia), la UNDP (en Ae_ 
ronomía y Física Ionosférica) y la UNSud (en Desarrollo Tecnológico)*

En el orden internacional se han celebrado convenios con la NASA, 
de los Estados Unidos (para estudios de Física Ionosférica); con el 
Smithsonian Astrophysical Observatoiy, del mismo pais (para observa
ciones de rastreo óptico de satélites); con el Centre National de la 
Recherche Scientifique, de Francia (para los experimentos con los co
hetes Titus y Dragón); y con el Instituto Kax-Planck de Física Extra- 
terrestre, de Alemania (para experimentos con nubes de bario).

La CNIE facilitó la concurrencia de estudiosos argentinos a congre, 
sos y centros de investigación en el exterior; atrajo, a su vez, cien 
tíficos de otros paises, especialmente en ocasión de las varias escue 
las de postgrado, simposios y cursos que organizó, y de los cuales 
nos ocuparemos en los Capítulos posteriores. En algunas de estas oca
siones se publicaron los apuntes de los cursillos dictados, en la se
rie "Publicaciones Especiales" de la institución (240; 375; 911; 1159; 
1237)- Otras series son las "Publicaciones Técnicas" (654; 849; 909; 
912; 941; 1099; 1254) y los "Informes de Contrato" (97; 99; 362/3; 
679; 687/9; 1258). Algunos trabajos se publicaron fuera de serie, en
tre ellos los (243/4) sobre los experimentos "Dragón", y un estudio 
(1157) sobre los campos eléctricos y magnéticos en la alta atmósfera, 
cuyo primer autor, A.Valenzuela, es Doctor en Física egresado de Bari_ 
loche y Oficial de la Fuerza Aérea, quien ocupa un cargo directivo en 
el Instituto Max-Planck de Física Extraterrestre, en tanto que su co
autor, G.Haerendel, fue uno de los primeros promotores de los sondeos 
mediante nubes de bario*

La CNIE representa al país ante el COSPAR (Comité Científico para 
la Investigación Espacial, del Consejo Internacional de Uniones Cien
tíficas (ICSU))* Lo hace en virtud de haberle delegado esa misión el 
CoNIQyT, representante nato ante el ICSU. Los Informes Nacionales al 
COSPAR (241) confeccionados anualmente para ser presentados a las A- 
sambleas de dicho organismo, contienen una información cuidadosamente 



compilada por consulta con las instituciones nacionales que actúan en 
algún campo de la Física Espacial o de la Alta Atmósfera, la Radia
ción Cósmica y dominios afines.

Al organizarse la participación argentina en los programas mundia
les de los AISQ, le tocó a la CNIE un papel destacado desde los co
mienzos de la planificación. Estuvo presente en la Comisión Nacional 
respectiva y en la Comisión Coordinadora de la misma (véase la Sección 
9.1).

En los artículos (28) y (770) hallará el lector una abundante in
formación sobre el origen y la estructura de la CNIE,. como así tam
bién sobre las actividades espaciales desarrolladas en el país hasta 
el año 1970.

La Comisión Nacional de Estudios Geo-Heliofísicos
A diferencia de la Comisión Nacional para el Año Internacional del 

Sol Quieto (CNAISQ), organismo precursor inmediato de la CNEGH, esta 
última no tiene carácter de organismo ”ad hoc” y, por ende, no se le 
fijó una duración limitada. Su origen se vincula en forma directa con 
la cesación de aquella, la que había prolongado su actividad más alúa 
de la duración del período bienal fijado en el programa internacional 
del Sol Calmo (véase la Sección 9*1). Este origen se patentiza, entre 
otras cosas, en el nombre del nuevo organismo (por lo menos si se in
terpreta al guión en la denominación como significando "relación” y no 
"adición"). Este nexo cronológico también queda puesto de manifiesto 
en la persona del primer presidente de la CNEGH, el Ing. Teófilo LI. la- 
bañera, Vicepresidente y luego Presidente en ejercicio, del organismo 
precursor durante los últimos meses de su funcionamiento, en el ano 
1968. En la sección precedente ya se hizo mención de la actuación del 
Ing.Tabanera en la CNIE.

Su permanencia al frente de la CNEGH fue breve, llegando a su fin 
en agosto 1969. En setiembre fue designado el Dr.Mariano N.Castex, 
miembro entonces de ,1a Compañía de Jesús. Fue justamente esta última 
condición la que explica tal designación, un tanto sorprendente en 
vista de la especialidad científica del Padre Castex, que es la Fisio. 
logia Animal; el vínculo con las ciencias de nuestro interés lo esta
blece el hecho de que el Dr.Castex, con anterioridad a su designación, 
ya había representado en la CNAISQ al Observatorio de Física Cósmica 
de San Miguel, cuyo Director era.

Desde su creación, por la Ley 18030 de diciembre de 1968, la insti. 
tución estuvo íntimamente vinculada, en sus actividades y evolución, 
con el Observatorio ya citado, al extremo de que resultaba a veces di. 
fícil, para protagonistas y espectadores, precisar si un determinado 
trabajo científico lo amparaba una u otra institución. La circunstan
cia de que el Observatorio fuera declarado, por Ley 18480 del 10-XII- 
—69, "Observatorio Piloto” de la CNEGH y sede principal de los estu
dios, observaciones y cursos que en la materia efectúa la Comisión Na 
cional, motivó que éste agregara el epíteto "Nacional” a su nombre, 
no obstante su condición de institución privada; en efecto, sigue sien 
do la Compañía de Jesús la que designa, de entre sus miembros, al Di-



rectore
La estructura orgánica de la CNEGH, establecida, precisada, modifi 

cada y reglamentada por diversos Decretos posteriores estipula varios 
mecanismos de 'coordinación y asesoramiento; en particular, existe un 
Comité Asesor Honorario, en el cual se desempeñan los siguientes re
presentantes de las geociencias y ciencias del espacio: Dr.Lorenzo E. 
Aristarain, Dr.Jorge Dandi Dessy, Lie.Horacio Ghielmetti, Capitán de 
Fragata Rubén Nasta, Lie.Orestes Santochi, Dr.Carlos ik. Varsavsky e 
Ing.Pedro S.Zadunaisky. Los trabajos científicos de algunos de ellos 
ya fueron citados en las secciones precedentes; varios otros figuran 
en nuestra lista bibliográfica al final del volumen.

Dotada de un presupuesto sumamente generoso, fruto de circunstan
cias históricas prevalecientes en el momento de su creación, la CNEGH 
pudo desarrollar un conjunto muy amplio de proyectos científicos, in
cluyendo algunos de carácter no estrictamente geofísico o heliofísico. 
Parte de estos estudios se realizan en los institutos, laboratorios y 
observatorios ya existentes que actúan en la materia y que en su gran 
mayoría son beneficiarios, mediante convenios, de subsidios de apoyo; 
pero también se cuenta con. un considerable elenco propio de científi
cos y técnicos, entre estables y contratados, que se desempeñan en 
las dependencias del Observatorio de Física Cósmica de San Miguel 
(tal los Departamentos de Geofísica y de Atmosféricos) o bien en las 
dependencias nuevas establecidas por la Comisión en el interior del 
país, entre ellos el Centro Nacional Patagónico de Geoheliofísica 
(creado por Ley 18.705 y Decreto 1973/70), con sede en Puerto Madryn; 
el Observatorio Solar de La Rioja (creado por Ley 18.651 del 10-IV-70) 
y muy especialmente el Centro de Luminiscencia, con sede en San Juan, 
continuando desde el 15—IV—70 la tradición iniciada allí por los in
vestigadores del Observatorio Félix Aguilar (véase la sección corres
pondiente en 3.1.1.).

Para dar una idea del volumen que adquirió el elenco humano de la 
Comisión, consignemos su discriminación a mediados del año 1971: 62 
científicos estables y 9 contratados; 38 técnicos estables y 27 con
tratados; 51 administrativos; total: 187 personas.

El Departamento de Geofísica, dirigido por el R.P.Carlos Esponda, 
S.J., se ha especializado hasta ahora, preferentemente, en estudios 
del fenómeno denominado magnetotelúrico o electrotelúrico; traoajan 
en este tema el Lie.José A.Demicheli, el Lic.Jose M.Febrer y el R.P. 
Carlos A.Esponda (308; 323; 330). En el Departamento de Atmosféricos, 
creado en marzo de 1970, se desempeñan el Lie.Carlos A.Hofmann (522) 
y el Ing.Marcos C.Pagano.

La CNEGH fue el vehículo del Programa Nacional de Ionosfera o 
PRONARP, cuyos principales promotores fueron el Lic.S.Radicella y el 
Ing.Víctor H.Padula Pintos. Sobre este grupo de actividades y sus re
sultados volveremos en diversas secciones posteriores.

La institución fue intervenida por Decreto N¿ 3953 ¿el 17-IX-71, 
situación que subsiste. En virtud de ello, el Dr.Castex dejo el car- 
jp on fpnhfl, p^-TX-71: el Interventor, Comodoro Juan J.Tasso, asumió



sus funciones al día siguiente.

El lector deseoso de ampliar su información sobre la CNEGH podra 
consultar el folleto (236), las Memorias (237/8) y el Boletín de In
formaciones (239’; hasta fines de 1972: tres fascículos). Una reseña 
histórica conjunta (677) abarcando también el Observatorio de Física 
Cósmica de San-Miguel, fue escrita por Machado y Aristarain (1972).

Organismos Provinciales
Casi todas las Provincias Argentinas participan, a diferentes nive 

les de especialización profesional, del quehacer geofísico y geodési
co, ya sea en forma activa, desarrollando labores de exploración, re
levamiento y estudio teórico, o bien como usuarias de alguna de las 
ramas de nuestras ciencias. Nos debemos limitar a señalar, en pocos e 
jemplos, algunos de los organismos especializados que intervienen en 
tales actividades.

Por razones obvias están particularmente interesadas en la ciencia 
hidrológica las diversas Direcciones de Hidráulica o sus análogas; a- 
sí lo manifiestan a través de la realización de trabajos de campo y 
de gabinete; por la concurrencia a las reuniones de coordinación y 
congresos profesionales, en particular los Congresos Nacionales del A 
gua (véase la Sección 10.2); y por su colaboración activa en las ta
reas de coordinar las investigaciones hidrológicas en escala nacional. 
De estos esfuerzos ya se habló en los párrafos dedicados a los entes 
hidrológicos, de esta misma sección. Un ejemplo de trabajos hidrológi 
eos en la Provincia de Buenos Aires loxda el informe (1814), referen
te al río Reconquista; su autor también ha reseñado las actividades 
del respectivo organismo provincial (1813) durante los años 1958 a 
62.

La repartición análoga en Mendoza, dependiente del Ministerio de 
Obras y Servicios Públicos, no se limita a la faz hidrológica sino 
que también estudia los aspectos telúricos vinculados a la misma. Pa
ra este fin el citado Ministerio posee en su jurisdicción un Departa
mento de Geotecnia, cuya jefatura ejerce, desde 1967, el Ing.Edgardo 
L.Cebrelli (quien por otra parte realizó para el mismo Ministerio un 
estudio gravimétrico)• En la Provincia de San Juan tenemos un estudio 
realizado en 1963 por el Ing.Santiago Pedro Nielsen, sobre captación 
de aguas subterráneas en zonas áridas (776). A su vez, las Direccio
nes correspondientes de las Provincias de Córdoba y San Luis partici
paron en el Plan Conlara-CAAAS, al cual nos referiremos en la sección 
5.8; en él intervinieron, además, las Direcciones de Asuntos Agrarios 
de ambas provincias.

No menor es el interés que por la Geofísica demuestran las Direc
ciones de Minería. La de la Provincia de Córdoba realiza trabajos geo, 
físicos de exploración con instrumental propio (para .magnetometría, 
por ejemplo, un magnetómetro de precesión nuclear que se calibra pe
riódicamente en Pilar); la de Mendoza hizo efectuar relevamientos por 
la cátedra respectiva de la Universidad (177).

La Provincia del Chubut contó, durante algún tiempo, con el apoyo



de la CNEA, la que desarrolló para ella los siguientes proyectos (234): 
sondeos eléctricos verticales en el curso medio del río Chubut, para 
fines de Ingeniería Civil, y otros análogos en Esquel y Puerto Madryn, 
y en diversos lugares de la región costera, en este último caso con 
el fin de ubicar jdczos de agua*

Las dependencias catastrales y geodésicas tienen, en algunas Pro
vincias, un apreciable nivel técnico. La de Mendoza (Dirección de Geo^ 
desia y Catastro) se destacó en la organización de uno de los Congre
sos Nacionales de Cartografía (el IV^, de 1969) y la de la 6a Reunión 
de la Asociación Argentina de Geofísicos y Geodestas, de 1971* De su 
análoga en Buenos Aires poseemos una información más completa, gra
cias en primer lugar a la Revista de Geodesia que publica. Algunos de 
sus profesionales son los siguientes:

el Ing.Geodesta Francisco A.Barsy, asesor de la Dirección de Geode_ 
sia entre 1959 y 1964; autor de varios estudios (1319 al 23) sobre di 
versos problemas de cálculo y compensación;

el Agrimensor Héctor L.Berridi, en 1965 Subjefe de Departamento, 
autor del trabajo (1328);

el Dr.Francisco Maranca, asesor de Fotogrametría (también en el 
IGM) y autor de varios trabajos (1563 al 68) de su especialidad y la 
Geodesia en general;

el Ing.Geofísico y Geodesta Federico Mayer, quien tras una actua
ción temporaria en el SHN durante el año 1964, fue desde 1965 Jefe de 
Sección en la Zona VII; es autor de los trabajos (I586 al 90) sobre 
diversos aspectos prácticos de planeamiento y procesado de observado 
nes; desde 1971 es Secretario de la AAGG;

el Ing.Agustín Llonteverde, autor de un trabajo sobre cartografía 
(1597);

el Profesor Héctor Poli, quien publicó sobre planimetría y altime- 
tría (I633);

el Profesor José Elias Romano (1656), quien, además de su cargo co 
mo asesor de Cartografía en la Dirección de Geodesia, actuó también 
en el IO, y fue Profesor en la Facultad de Ingeniería de la UNDP. Fa 
lleció en 1964. Hay una nota necrológica en (1281);

el Geólogo Javier Ulibarrena, autor de un trabajo sobre fotointer- 
pretación (1712).

3.1.3 Comisiones y Agrupamientos ad hoc
En algunas ocasiones se constituyeron entes transitorios o comí 

siones "ad hoc", ya sea para organizar la presencia de la Geofísica y 
Geodesia Argentina en una empresa científica universal, o para hacer 
frente a una necesidad momentánea. Entre las entidades del primer ti
po debemos contar las Comisiones Nacionales para el Año Geofísico In
ternacional (CNAGI), para los Años Internacionales del Sol Calmo 
(CNAISQ), para el Proyecto de^ Manto Superior (UMP) y el sucesor de 
este, el Comité Nacional de Geodinámica; de ellas nos ocuparemos en 
la sección 9.1. El orden en que aquí los enumeramos, es el cronológi 



co; en una ocasión anterior, el 2£ Año Polar Internacional 1932-33» no 
se constituyó en el país un ente especial»

Después del desvastador terremoto que destruyó la ciudad de San 
Juan en 1944, fueron designadas varias comisiones asesoras y ejecuto
ras con la misión de diagnosticar las causas del evento y encauzar 
las medidas de reconstrucción y prevención. Una de ellas, designada 
por el Presidente del Consejo dé Reconstrucción de San Juan, que estu 
vo integrada por tres estudiosos en Geofísica y Geología, M.S.Cappe- 
lletti, E.Feruglio y F.Volponi, produjo un dictamen que citamos en 
(125)» De este informe y otros elaborados en la ocasión, se tratará 
en 5*2.

Respondiendo a inquietudes que nacieron en el seno de la CNAISQ y 
de la CNIE se planeó, a partir de principios de 1965, formar un Comité 
Coordinador de Actividades para el Eclipse Solar del 12 de Noviembre 
de 1966. En sana coordinación con el CoNICyT se logró que éste asumie. 
ra el patrocinio de la iniciativa, y mediante pacientes gestiones del 
Dr.Houssay se obtuvieron algunos fondos. Parece haberse prescindido 
de buscar una oficialización del Comité Coordinador por decreto. El en 
te fue presidido por el Comodoro Humberto J.Ricciardi y actuaron como 
Secretario el Dr.Horacio E.Bosch y el Ing.Conrado Estol. Para mayores 
detalles sobre los antecedentes, actuación y realizaciones del Comité, 
nos remitimos a la publicación (891)* A continuación consignamos la 
nómina de los integrantes del Comité, con indicación de las institucio, 
nes a que pertenecían, y en los casos de temas atinentes al presente 
volumen, la cita bibliográfica del respectivo informe de actividades; 
la publicación (89I), por otra parte, contiene otros trabajos más, in 
cluso de miembros de las instituciones representadas. La nómina es la 
siguiente: R.P.Edmund Benedetti (Observatorio de Física Cósmica, San 
Miguel); Dr.Horacio E.Bosch (98) (Laboratorio de Radiaciones y de Al
ta Atmósfera, del IIAyE); Ing.Conrado Estol (CNIE); Dr.Alejandro Feins 
tein (OALP); Cap.de Fragata Luis C.Fernández (SHN); Lie.Horacio S.Ghiel 
metti (429) (CNRC); Prof.Roberto P.J.Hernández (515) (SMN); Dr.Gualber 
to lannini (Observatorio Astronómico, UNCor); Dr.Francisco J.A.Lacaze 
(SMN); Ing.Rodolfo Marabini (OALP); Ing.Antonio Méndez (Departamento 
de Electrónica, Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, UNLP); Prof. 
Isaac Mesterman (740) (LIARA); Lie.Sandro Radicella (309), (Estación 
Ionosférica, UNTuc); Comodoro Héctor Tizeira (Fuerza Aérea); Ing.Oscar 
Trovato (Escuela Superior Técnica del Ejército); Dr.Carlos M.Varsavsky 
(Instituto Nacional de Radioastronomía) e Ing.Fernando Vila (616) 
(SHN).

Con el nombre de Programa Nacional de Ionosfera comenzó a estructu 
rarse en 1970 un agrupamiento bajo la coordinación del Lie.Sandro M. 
Radicella. En la primera mitad del año siguiente se empezó a perfilar, 
como continuación de aquel, el Programa Nacional de Radiopropagación 
(PRONARP), sobre la base de una asociación directa entre estudiosos y 
grupos de,investigación deseosos de cambiar ideas y encauzar planes en 
materia de estudios ionosféricos, abarcando tanto los aspectos ingenie 
riles y relativos a los problemas de la radiopropagación, como también 
de Aeronomía en general (31)• No obstante ser un agrupamiento libre, 
tuvo desde el principio, en cierto modo, un carácter oficioso por cuan 
to contó con el auspicio de la CNEGH; aparte de un sustancial apoyo fi
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nanciero para realizar experimentos, contrataciones y viajes, la cita 
da óomision Nacional también posibilito las Jornadas Técnicas que se 
llevaron a cabo en los meses de octubre de 1971 y julio de 1972, en 
San Juan y Buenos Aires, respectivamente. El programa se halla encua
drado en el esquema de Ciencia y Tecnología a través de la CNEGH.

Los miembros activos del programa, a fines de 1’972, son los grupos 
siguientes, indicándose en cada caso el responsable:

1) Grupo de Aeronomía, Departamento de Aeronáutica, Facultad de Ing^ 
niería, UNLP (Lie.S.M.Radiceíla);

2) Grupo de Ionosfera, Departamento de Electrónica, Facultad de Inge. 
niería, UNLP (Ing.A.Comelli-);

3) Laboratorio Ionosférico, Instituto de Física, Facultad de Ciencias 
Exactas y Tecnología, UNTuc (Dr.J.R.Manzano);

4) Estación Ionosférica, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, 
UNTuc (Ing.R.López de Zavalía);

5) Laboratorio de Desarrollos Espaciales, Instituto de Ingeniería E- 
léctrica, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, UNTuc (Ing. 
C.Boquete);

6) Laboratorio Ionosférico de la Armada (LIARA), Dirección de Elec
trónica Naval, Comando en Jefe de la Armada (Prof.I.Mesterman);

7) Centro Nacional de Luminiscencia, Observatorio Astronómico Félix 
Aguilar, UNCuy, (Ing.J.A.López);

8) Grupo de Propagación, Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) 
(Ing.V.H.Padula Pintos);

9) Grupo de Física de la Alta Atmósfera, Instituto Antártico Argenti. 
no, Dirección Nacional del Antártico (Lic.H.Cazeneuve);

10) Departamento de Atmosféricos, Observatorio de Física Cósmica de 
San Miguel, CNEGH (Lic.C.Hofmann);

11) Proyecto de Estudio de Ciencia Latino-Americana, Area Ionosfera y 
Radiopropagación, Universidad del Salvador (Lie.C.Sánchez Aizcor- 
be).

En conjunto’, participaron durante el ultimo año en las labores del 
programa 13 investigadores independientes, 11 asociados y 21 princi
piantes, asistidos por 9 ayudantes de investigación y 44 auxiliares. 
La producción científica del conjunto es cuantiosa (174/6; 179/80; 
352/3; 455/7; 467; 494; 622; 737/9; 746/7; 802; 815/9; 825/6; 857; 
882; 894; 1161; 1202/4 y 1259).

En el orden hidrológico merece destacarse la Comisión Nacional^de 

la Cuenca del Río de la Plata. Constituida en agosto de 1967, sobre 
la base de preparativos organizados por la l©ra junta Directiva de la 
Comisión Permanente pro Estudio Integrado de la Cuenca del Plata, la 
Comisión es una dependencia de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, 
la que a su vez se halla en la jurisdicción del Ministerio de Obras 
y Servicios Públicos. La preside (en 1970) el General de Brigada 
(R.E.) Luis K.Spiegel, y colaboran en ella 16 instituciones y repartí 
clones, tales como el IGM, el SMN, el SHN, la UNLP y^varias otras. Un 
informe preliminar de la fase 1 de sus actividades se halla en (245). 
La Comisión responde a un programa de la OEA denominado Programa de 
la Cuenca del Plata, en cuya realización tuvo una actuación destaca



da, entre otros, el Dr.Herminio H.Pérez, contratado para el mismo du
rante los años 1968 al 70 por la OEA. Le tocó a este hidrólogo una 
participación decisiva en el "Inventario de los Recursos Naturales de 
la Cuenca del Plata", realizado por la OEA en el citado período. Una 
reseña de la hidrología del Plata por dicho experto se halla en (821).

En el seno de la Comisión Nacional de la Cuenca del Río de la Pla
ta se ha constituido un Comité de Trabajo y Asesoramiento para el mo
delo matemático de la cuenca. En él están representados: AyEE; la Co
misión Mixta Técnica del Apipé; la Comisión Técnica Mixta del Salto 
Grande; el Comité Interprovincial de Ministros de Obras Públicas; el 
Consejo Coordinador del Río Paraná; el Consejo Nacional de la Marina 
Mercante; la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías 
Navegables; el IGM; el Laboratorio Nacional de Hidráulica Aplicada; 
el Ministerio de Relaciones Exteriores y‘Culto; OSN; la Prefectura Na 
val Marítima; el SHN; el SMN; la UPA y la UNLP. Intervienen en el pro_ 
yecto también expertos de compañías privadas, nacionales y extranje
ras.

Otro organismo hidrológico es el Centro Regional de Aguas Subterrá 
neas, conocido con la sigla CRAS. Se creó por la ley 20.077 (del 3-1- 
-73) y establece continuidad con el "Plan Aguas Subterráneas", al cual 
nos referiremos en la sección 7*3- El CRAS, que es de carácter inter
jurisdiccional, tiene sede en San Juan; participan en él, además de 
dicha provincia, la de Mendoza y el Gobierno Nacional, a través de la 
Subsecretaría de Recursos Hídricos y el Consejo Federal de Inversio
nes. El convenio previo a su creación lleva fecha 2-VII-71. (El CRAS 
quedó absorbido, en 1973, en el flamante Instituto Nacional de Cien
cia y Tecnología'Hídricas).

3.1.4 Las Academias' Nacionales

En diversas ocasiones demostraron su interés por las Ciencias 
de la Tierra en general, y la Geofísica en particular, la Academia Na 
cional de Ciencias de Córdoba; la Academia Nacional de Ciencias de 
Buenos Aires; la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Na
turales; y la Academia Nacional de Geografía. He aquí algunas manifes. 
taciones de ese interés:

a) El Académico de la primera de las instituciones citadas, y a la sa 
zón Secretario de la misma, Dr.Telasco García Castellanos, participó 
en la Quinta Reunión de la Asociación.Argentina de Geofísicos y Geo
destas (Córdoba 19&9), presidiendo el Comité Local de Organización y 
pronunciando un conceptuoso discurso en su acto de clausura (reprodu
cido en (35), Geoacta 5, p.24-28);
b) la segunda de las Academias mencionadas otorga, en intervalos pe
riódicos, el "Premio Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires" a 
trabajos concernientes a las Ciencias de la Tierra;

c) la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales ofre. 
ció su prestigiosa tribuna, en repetidas oportunidades, a oradores de 
nuestras especialidades. Uno de ellos, J.M.Raffo del Campo, disertó 
en 1964 sobre el tema tan candente que ya nos ocupó en el párrafo de
dicado a las entidades hidrológicas del país: la coordinación de sus 



actividades y resultados (865). Algunos años más tarde Gandolfo (1968) 
presentó un trabajo hidrológico, al ser incorporado como Académico Ti. 
tular, y en el año siguiente Carmona y Herrera Cano (1969d) expusie
ron sobre la no-linealidad en la respuesta de las construcciones some. 
tidas a efectos sísmicos. En otra ocasión, esta Academia dedicó sus 
“Sesiones Científicas Dr.Abel Sánchez Diaz” (Académico, y muchos años 
Presidente de la SCA, en circunstancias difíciles), a temas de la Tec. 
nología del Petróleo, Geología y Geofísica Pura y Aplicada. Las confe. 
rendas, que tuvieron el apoyo de la Subsecretaría de Cultura de la 
Nación, se llevaron a cabo entre el 25 y el 27 de agosto 1970, contan 
do entre sus oradores a S.Alvarez Berros (12), R.N.M.Panzarini, 0. 
Schneider y F.Volponi (1222). Como Coordinador de la primera parte 
“Minería del Petróleo, Exploración y Perforación de Pozos Profundos” 
(que no nos incumbe sino en mínima parte), actuó el Ing.Enrique P.Cá
nepa, al cual ya nos referimos en la sección dedicada a YPF. La intro. 
ducción estuvo a cargo del Ing.Juan J.Zunino (1262). De las conferen
cias antes mencionadas, la expuesta por Volponi trató de la sismicidad 
del territorio nacional a la luz de los actuales conceptos de Tectóni. 
ca Global, en tanto que Schneider se refirió a los diferentes proce
sos de interacción electromagnética que se manifiestan en la superfi
cie de la Tierra, debido a causas externas y reacciones internas, ha
ciendo que esta rama de la Geofísica se pueda calificar de "Ciencia 
de Interficie”, como rezaba el título de la conferencia.

3*2 Instituciones privadas

3.2*1 El Observatorio de Física Cósmica de San Miguel

La Compañía de Jesús cuenta entre sus miembros a varios destaca 
dos geofísicos, algunos dé renombre mundial; se desempeñan o desempe
ñaron en diversos centros y observatorios que la Orden mantiene en tg 
do el mondo, y en algunos casos también en institutos universitarios. 
Recordemos, al respecto, a los Padres Lejay (especialista francés en 
Gravimetría),de Moidrey (francés también, que actuó por largos años en 
el observatorio magnético de Zi—ka—wei), Mayaud (magnetólogo en el 
Instituto de Física del Globo, de la Universidad de Paris), Depper- 
mann (meteorólogo en el Observatorio de Manila, Filipinas), Macelwane 
y lynch (sismólogos estadounidenses), Ramírez (sismólogo colombiano), 
Udías (sismólogo español que actuó en Cuba), Cabré (español también, 
con destacada actuación en toda clase de problemas geodinamicos, en 
el Observatorio de San Calixto, Bolivia), Rodes, Romana y Cardus 
(magnetólogos y especialistas en electricidad atmosférica y terrestre, 
que dirigieron, o dirigen, el célebre Observatorio del Ebro, de Espa
ña).

Es justamente a este ultimo que se remonta la creación del' Observa 
torio de Física Cósmica de San Miguel, cuyo plan y diseño se inspira
ron parcialmente en aquel. Su primer director, el Padre Ignacio Puig 
(835/6), había sido subdirector del Observatorio del Ebro y encabeza 
la nómina de otros geofísicos jesuítas que se desempeñaron en San Mi
guel, los Padres Yriberry (1248/50), Bussolini (véase nota biográfica 
en la sección 12.2) y Esponda (308; 323; 330); el Dr.Mariano N.Castex 
no es geofísico. La iniciativa de su creación nació en el seno del 
Consejo Nacional de Observatorios, presidido entonces por Monseñor



Fortunato J.Devoto.

El Padre Puig, antes subdirector del Observatorio del Ebro, reco
rrió diversos países europeos para elegir parte del instrumental que 
se requeriría en el funcionamiento de la nueva institución; arribó a 
Buenos Aires en agosto de 1934* Da solemne inauguración del pabellón 
central, tras un período de construcción de un año, tuvo lugar el 12 
de diciembre de 1935, en presencia del Presidente de la Nación, Gene
ral Agustín P.Justo*

El mencionado primer pabellón albergaba, al comienzo, los principa 
les instrumentos destinados a los estudios que habrían de ser incum
bencia de dos de las tres Secciones en que la institución se dividía 
entonces, la Sección Geofísica para las cuestiones de la Física Telú
rica, y la de Electrometeorología, para los problemas atinentes a la 
atmósfera; la de Astrofísica no pertenece a la temática de nuestra re. 
seña, aunque es oportuno notar que el enfoque amplio de los problemas, 
en el sentido de las relaciones recíprocas entre el Cosmos y la Tie
rra, confirieron al Observatorio cierto carácter de originalidad.

Los instrumentos originariamente instalados en el ya citado primer 
pabellón comprendieron un electrómetro para el registro del potencial 
atmosférico; un aparato Wulf para medir el coeficiente de dispersión; 
un aparato Gerdien para medir la conductividad eléctrica del aire; un 
aparato Mache para determinar la movilidad de los iones atmosféricos; 
y un aparato Ebert para medir su densidad. Por último -ciertamente no 
el último en importancia- estuvo en ese pabellón el primer equipo pa
ra registrar corrientes telúricas (835), especialidad heredada del Ob 
servatorio del Ebro, el que venía descollando en ella desde'hacía lar 
gos años. En la sección 4.1.1 diremos algo sobre las mediciones y sus 
resultados.

Transitoriamente la institución tenía también planeado ocuparse de 
la Radiación Cósmica y dió algunos primeros pasos en tal sentido, a 
principios de la década 50.

Del Departamento de Geofísica y del de Atmosféricos, creado en 
1970, ya hablamos en la sección referente a la CNEGH; la naturaleza 
íntima del nexo entre ambas instituciones y la dificultad de interpre. 
tar con precisión las relaciones de dependencia, nos eximen de volver 
sobre dichos sectores.

La gestión del Padre Puig al frente del Observatorio se prolongó 
’ l^asta 1936, año en que se hizo cargo el Padre Juan Bussolini; éste 
ejerció la dirección por tres décadas, hasta su fallecimiento en 1966.

A continuación actuó como Director Interino, hasta abril de 1968, 
el Padre Albino Grassi, a quien sucedió, a su vez, el Padre Mariano 
N.Castex. En setiembre de 1969, éste último solicitó licencia para 
dedicarse a sus nuevas obligaciones al frente de la flamante CNEGH; 
asesoraba, además, al Presidente de la Nación, Teniente General Juan 
Carlos Onganía, en cuestiones atinentes a las ciencias. En consecuen
cia, fue designado nuevamente un Director Interino, el Padre Nilo



Arriaga. El 30 de setiembre de 1969, a pedido del personal antiguo del 
Observatorio, el Padre Arriaga fue designado Director Emérito y desde 
el 31 de diciembre de 1970, la dirección está a cargo del Padre Hipó
lito Salvo»

Entre tanto, por Resolución 026/69 del 9 de mayo 1969 el Padre Cas. 
tex había instituido, como órgano de asesoramiento, un cuerpo consul
tivo, con la misión de evaluar los proyectos de investigación y sus 
resultados; con la denominación de "Asesores Científicos Extraordina
rios” quedaron designados para el bienio 1969/70, los Doctores Jorge 
Sahade y Otto Schneider (del OALP), el Dr»José Luis Sérsic (del Obser 
vatorio Astronómico de la UNCór), y el Dr.Carlos M.Varsavsky (del Ins. 
tituto Argentino de Radioastronomía).

Desde el Año Geofísico Internacional 1957/8, en cuyas actividades 
participó el Observatorio e integró los Grupos de Trabajo de la Comi
sión Nacional respectiva (en la persona del Padre N.Arriaga), fue su 
anhelo contribuir en forma activa al "patrullado” mundial de la acti
vidad solar, elemento de enlace entre la Física Cósmica y la Terres
tre» En 1950 comenzó la institución a enviar los resultados de sus ob 
servaciones de manchas solares al centro internacional respectivo, en 
Zürich» Pero el paso decisivo se dió en ocasión de los Años Interna
cionales del Sol Calmo; efectivamente, en 1964, gracias a los tesone
ros esfuerzos del Padre Bussolini* se logro iristalar un filtro mono
cromático lyot (para la observación de la superficie solar en la luz 
de la línea H alfa del hidrógeno con una altísima resolución en tiem
po), cuya ubicación geográfica resolvió un problema vital en la estra 
tegia mundial de estas mediciones. Poco después, en 1966, se concretó 
la construcción de un radiotelescopio en la frecuencia de 408Mc/seg, 
otro equipo que, aparte de su valor intrínseco para la investigación 
heliofísica, constituyó un importante elemento de apoyo a los estu
dios geofísicos, en lo que se refiere a las relaciones Sol-Tierra.Fué 
gracias a estos aportes decisivos a los planes nacional e internacio
nal de los AISQ, que se acrecentó considerablemente el peso del Obser 
vatorio en el concierto de la Geofísica nacional. Los resultados de 
las observaciones solares cumplidas con regularidad, comprendiendo en 
particular la ubicación y magnitud de las fulguraciones solares, de 
tan decisiva importancia en muchos procesos magnetosféricos, ionosfé
ricos y terrestres, son transmitidos periódicamente a los centros mun 
diales de intercambio de información en los Estados Unidos, la Unión 
Soviética y Francia, en este caso.

La implantación del filtro lyot no desplazó, por otra parte, el re 
gistro corriente de las manchas solares, fenómeno observable en la 
luz blanca del astro y que, representando uno de los rasgos lentamen
te variables de la actividad solar, continúa usándose como uno de los 
parámetros más convenientes para apreciar esa actividad con miras a 
sus efectos terrestres.

Mencionaremos de paso, que el Observatorio incursiona en diversas 
actividades científicas otras que la Geofísica y la Heliofísica, entre 
ellas los estudios sobre Física de los Plasmas¿ y los de Matemática A 
pilcada, donde se desempeña el Ing.Pedro E.Zadunaisky, cuya especial!. 



dad, la investigación espacial, lo acercó en varias ocasiones a las 
ciencias de nuestro interés (1253/5)•

La reseña que precede se basa en gran parte en la que prepararon 
Machado y Aristarain (1972).

El Observatorio publica, en forma un tanto irregular, una serie de_ 
nominada ”Acta Scientifica” (1248; 1250) y otra, titulada ''Memorias” 
(1249).

3*2.2 Asociaciones y Sociedades

Es altamente alentador observar el numero y nivel de las diversas 
entidades privadas que en forma de asociaciones libres o centros pro
fesionales se dedican al fomento de las ciencias y la difusión de sus 
resultados. Varias de las que hay en el país son de antiguo prestigio, 
otras se remontan a iniciativas más recientes. Sólo haremos mención, 
entre las de carácter general, de aquellas que han concentrado alguna 
parte de sus esfuerzos en las ciencias de nuestra incumbencia.

La Sociedad Científica Argentina, desde los primeros anos de su e- 
xistencia, ha prestado su órgano y tribuna a múltiples expresiones de 
la actividad geofísica y geodésica argentinas. En nuestra lista biblia 
gráfica abundan los testimonios. La sección 8.4 de este tomo contiene 
algunas referencias detalladas. Algunas de las disertaciones se expu
sieron en el "Seminario Francisco P.Moreno” que organiza la SCA. Esta, 
por otra parte, también interviene como organismo en determinados 
cuerpos colegiados cuando las circunstancias así lo aconsejan; ya ci
tamos la presencia de un representante en el seno de la CNIE.

De igual modo, y desde sus mismos comienzos, el Centro Argentino 
de Ingenieros ha sido vehículo y portavoz de inquietudes y resultados 
en el dominio de la Geofísica y la Geodesia. Un gran número de infor
mes y trabajos originales, que consigna nuestra lista bibliográfica, 
aparecieron en su órgano, ”La Ingeniería”. Problemas de nuestro inte
rés se encuentran en el temario de los "Congresos Argentinos de Inge
niería", especialmente en su "Sección Agrimensura".

El 27 de octubre de 1944 se fundó la Asociación Física Argentina, 
agrupación científica libre que se destaca por la realización periódi
ca de jornadas de comunicación, sobre las que volveremos en la Sección 
10.2. Con anterioridad a la existencia de una Asociación propia, va
rios geofísicos y geodestas participaron de estas reuniones de los fí 
bícos y publicaron sus exposiciones, o resúmenes de los mismos, en 
las actas de la AFA, las que aparecieron en el órgano de la Unión Ma
temática Argentina, asociación hermanada con la AFA. Todavía en la ac, 
tualidad continúan concurriendo a las reuniones de la AFA aquellos es, 
tudiosos cuya especialidad está en un punto aproximadamente equidis
tante entre la Física, la Astrofísica, la Geofísica y la Espaciología.

La Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, GAEA, constituida 
el Ia de abril de 1922 en una reunión celebrada en el aula de Botáni
ca de la (entonces) Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 



de la UBA, contó desde sus orígenes, entre sus afiliados y en el seno 
de su Comisión Directiva, a varios destacados representantes de las 
ramas de la Geofísica y la Geodesia. Es tradición invariable de esta 
meritoria asociación profesional, cultivar contactos intensivos con 
estas ciencias y ofrecer su tribuna a conferenciantes de estas espe
cialidades, ya sea en reuniones de trabajo', sesiones de comunicacio
nes, o muy particularmente durante las "Semanas de Geografía” que vie_ 
nen constituyendo, desde cuatro décadas, un testimonio halagüeño de 
un sector de las actividades culturales y científicas del país. Nueva 
mente nos remitimos a la lista bibliográfica para corroborar lo dicho.

De la misma época, poco más o menos, data la creación de la Asocia 
ción Cultural de Conferencias de Rosario, fundada el 27 de noviembre 
1925 por Alfredo Castellanos (166/7) con el concurso de sus alumnos 
de la (entonces) Facultad de Ciencias Matemáticas, algunos de los coa 
les fueron Profesores de la misma años más tarde. De las conferencias 
que la benemérita entidad patrocinó (involucrando un apreciable es
fuerzo personal de su idealista fundador), varias se referían a temas 
astronómicos, a las Ciencias de la Tierra en general, y la Geofísica 
y Geodesia en particular. En la sección 8.4 daremos algunas referen
cias a temas y oradores.

El día 10 de noviembre de 1963 se constituyó en la ciudad de San 
Juan la Sociedad Argentina de Sismología e Ingeniería Antisísmica, 
(SASIA), con el Ing.Aldo Bruschi como Presidente y el Ing.Fernando 
Volponi como Vicepresidente. Para ejercer las funciones de Secretario 
se eligió al Ing.Juan S.Carmona. Como las ya citadas, la entidad es 
de carácter privado; su fundación se remonta a inquietudes que surgie. 
ron en el seno del CoNICyT y en el transcurso de las Primeras Jorna
das Argentinas de Ingeniería Antisísmica, celebradas en Mendoza y San 
Juan entre el 16 y el 21 de abril 1962. Estas habían sido organizadas 
principalmente por iniciativa del Ing.Bruschi, quien luego fue tam
bién Director del "Boletín” que la SASIA publicó por algún tiempo, y 
en cuyos primeros dos números se puede leer algo respecto de los ante, 
cedentes de esta Sociedad.

En una u otra forma, ya sea mediante la publicación de artículos o 
la organización de conferencias, se muestran interesadas en temas geo. 
físicos y geodésicos varias asociaciones indirectamente vinculadas 
con nuestras ciencias, tales como el Centro Argentino de Cartografía 
(1706/9), el Centro Argentino de Meteorólogos, la Asociación Amigos 
de la Astronomía (cuya Revista Astronómica aparece citada con alguna 
frecuencia en nuestra lista bibliográfica) y la Asociación de Peritos 
Mineros Nacionales, fundada esta última en 1948 y presidida en estos 
últimos años por el Ing.Horacio L.Cabrera.

El agrupamiento geofísico-geodesta por excelencia es la Asociación 
Argentina de Geofísicos y Geodestas. A mediados de la década del 50, 
estimulada por el gran impulso que diera a las Ciencias de la Tierra 
el Año Geofísico Internacional, fue tomando cuerpo en el país la con 
vicción de que convenía agrupar a los investigadores en la materia y 
formar un organismo o una sociedad que fomentara estos estudios en su 
faz científica y profesional y también tuviera a su cargo ciertas fun



clones de representación interna y externa. Fue el Ing.Simón Gersha- 
nik, Profesor del Observatorio Astronómico de La Plata, el primer y 
principal promotor de estas inquietudes, las que ventiló con varios 
colegas reunidos a su requerimiento. Estas deliberaciones tuvieron lu 
gar en el antiguo edificio de la Facultad de Ciencias Exactas y Natu
rales de la UBA, sito en la calle Perú 222, y en otra ocasión en la 
antigua sede del Servicio Meteorológico Nacional, en Paseo Colón 317*

A mediados de 1958 se hizo eco de tal iniciativa el CoNICyT, res
pondiendo así a una sugerencia formulada por su Comisión Asesora en 
Ciencias de la Tierra. A raíz de ella, el Dr.Bernardo A.Houssay, Pre
sidente del citado Consejo Nacional, cursó una consulta a diversos 
científicos de la especialidad con el objeto de recabar su opinión so. 
bre este proyecto. Esta consulta, orientada hacia la creación de un 
Comité Nacional de Geofísica y Geodesia, estaba fechada el 29 de julio 
de 1958 y contiene en cierto modo la primera declaración de lo que ha 
bría de ser más tarde el objetivo de la AAGG.

í

Tras invocar el ejemplo análogo del Comité Nacional de Astronomía, 
creado con los auspicios del CoNIQyT y constituido por los directores 
de los Observatorios Astronómicos y otras personas que cultivan dicha 
especialidad, prosigue la nota del Dr.Houssay esbozando los siguientes 
tres puntos que en la opinión del Consejo podrían constituir los obje. 
tivos de un Comité análogo, en materia de Geodesia y Geofísica:

”1°) Promover el mutuo conocimiento y la colaboración entre las insti. 
tuciones y personas que en el país trabajan en las diferentes ra 
mas de la Geofísica y la Geodesia;

2o) Organizar reuniones periódicas para la presentación y discusión 
de trabajos científicos y técnicos;

3o) Mantener relaciones con los organismos internacionales que se de. 
dican a las mencionadas disciplinas, en particular con la Unión 
Internacional de Geodesia y Geofísica y organizar la participa
ción de nuestro país en las reuniones científicas internaciona
les que se refieren a las mismas".

De estos tres puntos fundamentales de la iniciativa, el tercero no 
se materializó en la forma prevista. Y tampoco se concretó la ligazón 
institucional-estrecha de la futura AAGG con el Consejo, el que sin 
embargo debe considerarse como habiendo sido uno de los agentes deci
sivos en la creación de la misma. En efecto, continuando con su ini
ciativa, el Dr.Houssay, por nota del 23 de marzo 1959, convocó a una 
reunión en la sede de la SCA, con el objeto de considerar la proceden 
cia y oportunidad de organizar el Comité Nacional de Geofísica y Geo
desia, y designar, en su caso, una comisión que, con carácter de auto, 
ridad provisional, redactase el proyecto de estatutos y del respecti
vo Decreto aprobatorio. Las deliberaciones, que tuvieron lugar el 2 
de abril de 1959, fueron presididas por el Dr.Félix González Bonorinó, 
en su carácter de presidente de la Comisión Asesora en Ciencias de la 
Tierra del CoNICyT.

Tras estos preparativos, la reunión constitutiva de la AAGG se rea 
lizó el I9 de setiembre de 1959, en la sede de la Sociedad Científica



Argentina, y contó con la presencia de los invitados cuya nómina se 
incluye y que son considerados "Fundadores” de dicha Asociación:

Ing.Juvenal Llordén Ramírez; Rev.Padre Rilo Arriaga; Dr.Francisco Ma
rañe a; Ing*Fernando Volponi; Ing.Victor Haar; Dr.Guillermo Schulz; 
Agr.Basilio Gudoias; Prof.Roberto P.¿.Hernández; Ing.Augusto López E- 
chegaray; Sr.Humberto J.Di Bella; Sr.Angel Pelliciuolli; Sr.Héctor 
Luis Moroni; Ing.Hugo Luis Tavella; Dr.Emir Luis Tavella; Dr.Hermana 
Kurt Wolcken; Rev.Padre Juan A.Bussolini; Sr.Rodolfo Vizcarra Yepez; 
Dr.Georges Dedebant; Ing.Jorge Cordero Funes; Sr.Enrique Jaschek; Sr. 
Hugo Segurondo lúdela; Dr.Carlos Ulrico Cesco; Iho.Simón Gershanik; 
Agr.Roberto Campodónico; Ing.Juan Eugenio Ferenza; Ing.José Juan Sas
tre; Ing.F.A.Barsy; Dr.Héctor N.Grandoso; Agr.Pastor J.Sierra; Dr.J. 
V.Iribarne; Ing.Roberto J.Brocquá; Dra.Estrella A.Mazzolli de Mathov; 
Ing.E.L.Samatán; Sr.Nisim Haquim Gerade; Ing.Demetrio Vosnesensky; 
Ing.Nobel Muñoz; Dr.Leónidas Slaucitajs. Estuvieron, además, presen
tes por carta el Ing.Rubén A.Gutiérrez, el Ing.Jorge A.Loureiro y la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional 
de Córdoba.

Los integrantes de la Mesa Directiva durante los primeros períodos 
de vida de la Asociación fueron: 1959 a 62: Simón Gershanik (Sismolo
gía), Presidente; Héctor N.Grandoso (Meteorología), Vicepresidente; 
Juan A.Bussolini (Física Solar), Secretario; Estrella Mazzolli de Ma
thov (Radiación Cósmica), Tesorera; Fernando Volponi (Sismología) y 
Guillermo Schulz (Geodesia), Vocales.

1962 a 66: Simón Gershanik, Presidente; Héctor Grandoso, Vicepresi. 
dente; Fernando Vila (Geofísica de Exploración), Secretario; Estrella 
Mazzolli de Mathov, Tesorera; Otto Schneider (Geomagnetismo y Aerono
mía), Fernando Volponi, Rafael N.Sánchez (Geodesia) y J.Augusto López 
(Geodesia), Vocales; Daniel Valencio y Eufrasio L..Orellana (ambos Geo. 
físicos de Exploración), Vocales Suplentes.

1967 a 71: Otto Schneider, Presidente; Fernando Vila, Vicepresiden 
te; Daniel A.Valencio, Secretario; Estrella Mazzolli de Mathov, Teso
rera; Rafael N.Sánchez, Federico J.Aragno (Oceanografía), Luis M.de 
la Canal (Meteorología) y Fernando Volponi, Vocales; Salvador Alvarez 
Berros (Geofísica de Exploración) y Néstor C.Granelli (Geofísica Mari, 
na), Vocales Suplentes.

1971 a 75: Fernando Vila, Presidente; Rodolfo Martin (Geofísica de 
Exploración), Vicepresidente; Federico Mayer (Geodesia), Secretario, 
más tarde sustituido por Eduardo 0.García (Geofísica de Exploración); 
Leopoldo Rodríguez (Geodesia), Tesorero; Estrella Mazzolli de Mathov, 
Rafael N.Sánchez, Hugo M.Posse (Geodesia), Antonio Introcaso (Geode
sia y Geofísica), Vocales; Daniel A.Valencio, José Alberto Suarez 
lynch (Geofísica de Exploración), Juan Francisco Vilas (Paleomagnetis. 
mo) y Luis M.de la Canal, Vocales Suplentes.

La AAGG organiza, en intervalos aproximadamente bianuales, reunio
nes científicas de su especialidad, de alcance nacional. De ellas nos 
ocuparemos en la sección 10.2. El órgano de estas jornadas es la pu
blicación "Geoacta" (35)* Además, la entidad publica un boletín de ca 
rácter informativo (37)* Fuera de sus jornadas científicas periódi-

M.de
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cas, organiza y auspicia conferencias y actos conmemorativos (36)•

3.2.3 Empresas privadas

Hay tres clases de empresas particulares, ‘tanto nacionales como 
extranjeras, que contribuyen al conocimiento geodésico y geofísico del 
territorio nacional: a) compañías de relevamiento topográfico, carto
gráfico, hidrográfico, fotogramétrico, de fotointerpretación y simila 
res; b) empresas de explotación petrolera y minera; c) compañías de 
prospección geofísica.

Por razones que son de dominio público la profundidad y duración 
de su presencia ha sido variable súmanse a esto las dificultades que 
a veces se oponen a la compilación de datos en sectores de actividad . 
comercial, y se comprenderá que nuestra información sobre este tema 
es un tanto precaria, por lo cual no se podrá hacer justicia, sino en 
mínima parte y con lamentables lagunas, a la labor desplegada por ta
les empresas; nos limitaremos a citar unos pocos nombres, recordando 
al lector que la fecha de cierre de nuestra reseña es el año 1972: 

la Argentine Gulf Oil Company efectuó relevamientos de prospección de 
los que informaremos en 7.0;
la empresa G-eocalc realiza relevamientos de los tipos a) y c); 
la compañía Geophysical Service Incorporated está operando desde an
tes de 1967; su campo de acción es del tipo c) y dispone de amplias 
facilidades para procesar datos;
Geotécnia S.A. es una empresa antigua cuya actividad se remonta a los 
años 40; en el Capítulo 7 damos algunas referencias;
la empresa Hidrocéano Consultores S.A. se especializó en Hidrografía, 
Oceanografía, Ingeniería Marina y Geofísica Marina;
McPhar Geophysics Ltd., de Toronto, Canadá, actuó, por contrato con 
la Dirección General de Fabricaciones Militares, en tareas del Plan 
Cordillerano (727/8), las que detallaremos en el Capítulo 7;
la compañía Schlumberger, subsidiaria de su antigua casa matriz homó
nima, de Francia, reclama para ella la primicia, en el país, de perfi. 
lajes de pozos;
Shell, empresa de las clases b) y c), efectuó relevamientos geofísi
cos diversos desde 1959; en la sección 7.0 daremos algunos detalles; 
Sinclair Argentine Oil Company es también una empresa que pertenece 
a las clases b) y c);
Tennessee Argentina S.A. es subsidiaria de la Tenneco Corporation, de 
Houston, Texas y también pertenece a las mismas clases; su principal 
área de interés es Tierra del Fuego (1251).

3.3 Organismos de promoción y fomento

Existen muy diversas modalidades para fomentar el esfuerzo cientí^ 
fico, y todas ellas se aplican en las diferentes formas de apoyo que 
la Geofísica y Geodesia argentinas están recibiendo por parte de las 
entidades que cumplen tal misión de fomento y promoción: se otorgan 
becas; se posibilitan contrataciones; se proporcionan fondos para el 
equipamiento y funcionamiento de observatorios, laboratorios, biblio. 
tecas y centros de documentación; se otorgan fondos para afrontar 
gastos de campañas; se subvencionan la organización de congresos, es. 
cuelas de especialización, cursillos y seminarios en el país y en el 



exterior; se facilita la concurrencia a ellos; se fomenta el intercam 
bio de estudiosos y se contribuye a los gastos de publicaciones. Di
versas de las instituciones antes descritas y las grandes Comisiones 
ya mencionadas en 3»1*2 y 3«1*3 han aplicado, o siguen aplicando, es
tas formas de subvencionar la Geofísica y la Geodesia. Sirva de ejem
plo de la gran variedad de destinatarios alcanzados en algunos casos, 
la nómina (posiblemente incompleta) de instituciones que en 1970 fue
ron beneficiarlas de subsidios otorgados por la CNEGH: IGM; Instituto 
de Cálculo OTA; Dirección Nacional del Antártico; Observatorio Astro
nómico UNCor; Instituto de Física UNTuc; Estación Ionosférica UNTuc; 
Departamento de Aeronáutica UNLPj LIARA; CNRC; SMN; IMF; Departamen
to de Electrónica UNLP; UNCuy; IAFE; Observatorio de Física Cósmica 
de San I¿iguelK; Cátedra de Física Solar, Universidad del Salvador; Aso, 
ciación Civil Buenaventura Suarez; Instituto Latino-Americano de Fi
siología de la Reproducción; Universidad Católica de Córdoba; Funda
ción Bariloche; Comité Argentino del Manto Superior; Centro Argentino 
de Meteorólogos; Asociación Amigos de la Astronomía; Asociación Argén 
tina de Biogeoheliofísicos; Comité del Centenario del Observatorio As, 
tronómico de Córdoba; Proyecto ECLA, Universidad del Salvador. Nos 
resta considerar cómo actúan para promover y fomentar las ciencias de 
nuestra incumbencia, diversos organismos no especializados en ellas.

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (que 
se suele denominar con un acrónimo irracional; una abreviatura pronun 
ciable y racional es: CoNICyT) fue creado en su actual forma por la 
Ley 1291 del 5 de febrero 1958, disponiéndose que dependiera directa
mente de la Presidencia de la Nación. La citada Ley derogó el Decreto 
9.695 del 24 de mayo 1951 por la cual se había constituido la entidad 
precursora, con igual denominación, en el ámbito del Ministerio de A- 
suntos Técnicos; también derogó el Decreto 7095 del 26 de abril 1956, 
mediante el .cual se había transferido a la jurisdicción del Ministerio 
de Educación, la entonces llamada "Dirección Nacional de Investigacio
nes Científicas y Técnicas".

Aparte de las modalidades de apoyo enumeradas al comienzo de esta 
sección, el CoNICyT posibilita un desenvolvimiento relativamente des
preocupado de los estudiosos mediante los regímenes conocidos con los 
nombres de "Carrera del Investigador Científico y Técnico”, y "Carre
ra del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo”. A fines de 
1972 son miembros de la Carrera del Investigador, en el dominio de 
nuestra incumbencia, el Ing.Simón Gershanik y el Ing.Fernando S.Volpo, 
ni.

Originariamente un tanto reacia a tener institutos, laboratorios, 
centros u observatorios en su propia jurisdicción, la entidad fue a- 
doptando un criterio más abierto a partir de los años 60; en las sec
ciones previas ya nos hemos referido a algunas de estas instituciones 
(CNRC; IAFE; IANIGLA; INGEIS). En el mismo orden de cosas cabe mencio, 
nar el ambicioso proyecto del Centro Austral, de Investigaciones Cien
tíficas (CADIC), observatorio y laboratorio multidisciplinario en las

x Llamado "Nacional” por la-fuente aquí invocada (239), pero paradoja 
camente citado entre las instituciones privadas.



cercanías de Ushuaia (1189; 1836); volveremos sobre él en 4.1.0.

Entre las diversas Comisiones Asesoras especializadas con que cuen 
tael CoNICyT, la de Ciencias de la Tierra abarca, conjuntamente con 
las disciplinas de nuestro interés, las ciencias del océano, de la at
mósfera, del suelo y todas las ramas de la Geología. Será oportuno re
cordar este alcance cuando entremos a justipreciar algunas de las rea 
lizaciones de la entidad en el dominio de las ¿eociencias. Integran 
la citada Comisión Asesora, junto a colegas do las disciplinas antes 
citadas, S.Gershanik, R.N.Panzarini, O.Scrineider y D. A. Valencio.

Sabido es que, además de las Ciencias de la Tierra, el apoyo del 
CoNICyT beneficia a casi todas las ramas le la ciencia, tales como Jas 
ciencias biológicas; médicas; químicas; matemáticas, físicas y astro
nómicas; tecnológicas; sociales, económicas y jurídicas, e históricas. 
Llamemos, por brevedad, "otras ciencias” a las de este conjunto, en 
contraposición con las de la Tierra (concebidas éstas en un sentido 
muy amplio, como ya se dijo). Con este criterio han de interpretarse 
los pocos datos estadísticos que ofrecemos en forma de las Tablas V y 
VI insertadas a continuación.

TABLA V
IMPORTANCIA RELATIVA DEL MONTO DE SUBSIDIOS *

OTORGADOS POR EL CoNICyT A LAS CIENCIAS DE LA TIERRA 
(incluyendo la Geofísica, Geodesia, Meteorología,- 0- 
ceanografía, Edafología y todas las ramas de la Geo
logía) en comparación con los otorgados para todas 

las ciencias en conjunto

1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965

6.7 11.8 4.8 9.8 10.0 5.6 4.3

Ejercicio 1958

Porcentual _ _J a O C.de la Tierra

x Comprendiendo estos conceptos:

(1) Planes de investigación
(2) Viajes al exterior
(3) Contratación de investigadores
(4) Ayuda para publicaciones
(5) Organización de congresos
(6) Cuotas de adhesión
(7) Sostenimiento de investigadores
(8) Repatriación de investigadores
(9) Contribución al sostenimiento de institutos

Los conceptos atendidos con preferencia fueron los primeros tres.

C.de


TABLA VI

BECAS OTORGADAS POR EL CoNICyT PARA CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL

CONJUNTO DE LAS CIENCIAS

I r; T E R A s E T E R N A S
Ejer
cicio

A y* 0 D T A —) c D T

1950 2/1 1/1 1/- 4/2 295/113 3/2 3/- —/— 6/2 I83/60

1959 4/1 2/- 2/- 8/1 173/54 2/1 7/3 1/1 10/5 198/63

1960 1/1 1/1 -/- 2/2 93/59 /-7“ 2/- —/— 2/- 104/76

1961 3/- -/- 3/- 170/93 3/3 /-/ - 3/3 121/51

1962 1/— 1/— -/- 2/- 195/87 1/- 3/— —/— 4/- 117/44
1963 —/— 131/37 —/— 5/2 5/2 140/43

1964 2/2 —/— -/- 2/2 197/30 1/2 4/- 1/1 6/3 192/30

1965 7/2 —/— -/- 7/2 244/113 2/— 3/1 5/1 114/55

Numerador de cada quebrado: Número de aspirantes 
Denominador de ” ” Número de becas otorgadas
A: Becas de iniciación )
B: Becas de perfeccionamiento )
C: Becas de investigador formado)
D: Conjunto A+B+C ) ierra
T: Tptal de las Ciencias, incluyendo las de la Tierra

La selección del período contemplado en las dos Tablas no obedece 
a ningún criterio determinado; citamos los años 1958 a 65 simplemente 
a título ilustrativo. Las relaciones no han variado fundamentalmente 
en los años subsiguientes. Una conclusión inmediata que surge de es
tas estadísticas es que la Geofísica y Geodesia sólo son alcanzadas 
en forma precaria por estos beneficios, máxime si se tiene en cuenta 
un hecho que no queda visible en forma explícita, y es la proporción 
reducida con que estas ramas se benefician dentro del conjunto, ya de 
por sí precario, en comparación con la Geología. Las razones de esta 
‘situación tan poco alentadora son varias, y este no es el lugar de a- 
nalizarlas•

El CoNICyT, según su carta orgánica, es el representante del país 
ante el Consejo Internacional de Uniones Científicas (ICSU), y en tal 
carácter podría serlo también ante las Uniones agrupadas en él; esto 
no se verifica, sin embargo, en el caso de la Geodesia y la Geofísi
ca. Algunos de los..antecedentes de tan paradójica situación se relata 



rán en la sección 9*1» .

El organismo publicó durante algunos años, sus memorias anuales 
(256); edita, además, un Boletín Informativo que contiene abundantes 
datos y referencias de carácter estadístico, funcional y biográfico.

A partir de 1970 comenzó a tener ingerencia en la evaluación de 
los proyectos de investigación y en la adjudicación de fondos para e- 
llos, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, entidad conocida 
entonces bajo el acrónimo de CoNaQyT y convertida luego en Secretaría 
y, más tarde, Subsecretaría en el área de Planeamiento. En la gestión 
de esta rama de la Administración, importante por sus facultades de 
adjudicación, interviene como asesores y evaluadores un número de geo. 
físicos y geodestas. Estos, en el curso de su actuación -como probable 
mente también los representantes de otras ramas del saber y del queha 
cer tecnológico- tienen a veces dificultades en interpretar, en su 
justa dimensión, el alcance de las intenciones del legislador al crear 
un organismo colateral con el ya existente CoNICyT, al menos en lo re_ 
ferente a algunas de sus funciones más importantes.

El antiguo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología era hermano, en 
cierto sentido, de otros análogos, entre los cuales el Consejo Nacio
nal de Desarrollo aportó también algún apoyo a las ciencias de nues
tro interés en forma de contrataciones de estudios, dictámenes y peri
tajes. Un ejemplo es la monografía sobre las condiciones de aridez y 
humedad en el territorio nacional elaborada por Galmarini y Raffo del 
Campo (1963). El segundo de estos autores integraba también, en el se 
no del citado Consejo, la Comisión para el Estudio del Anteproyecto 
de la Ley Nacional de Hidráulica.

Un modo de proceder que se asemeja al que se acaba de citar es el 
del Consejo Federal de Inversiones. Su objetivo y sus funciones son 
los de actuar '‘corno un organismo permanente de investigación, coordi
nación y asesoramiento, encargado de recomendar las medidas necesarias 
para una adecuada política de inversiones y una mejor utilización de 
los distintos medios económicos conducentes al logro de un desarrollo 
basado en la descentralización”. Así lo reza su Carta Orgánica, apro
bada en una reunión de los Ministros de Hacienda celebrada en Santa 
Pé el 29 de agosto 1959, con la adhesión de todas las Provincias, la 
Gobernación de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud, 
y la Municipalidad de la Capital. En la financiación de su desempeño 
participan todas las entidades citadas, además de un apoyo de la Na
ción. En una muy amplia "Evaluación de los Recursos Naturales de la 
República Argentina" se encuentran, también, diversos capítulos ati
nentes a la Geofísica y la Geodesia, tales los citados en la Biblio
grafía bajo los números (126), (232) y (1678). La entidad publica un 
Boletín y dispone de una Biblioteca de valor informativo, accesible al 
público•

En la Provincia de Buenos Aires los estudiosos tienen la posibili
dad de buscar apoyo a sus proyectos en la Comisión de Investigaciones 
Científicas (CIC), organismo creado en 1956 que, en el área de nues
tro interés, ha contribuido sustancialmente a la formación de jóvenes 



geofísicos y al desarrollo de algunas investigaciones; ejemplos de e- 
11o son los estudios sobre variaciones g^omagnéticas solares y luna
res realizados por algunos investigadores del OALP (5; 1005)* En 1970 
la CIC incluyó, en la Resolución NA 4121 del 29 de abril de ese alo, 
a la Geofísica entre los temas prioritarios de investigación, aunque 
lo hace en forma implícita, citándola bajo el concepto genérico de 
“Física”, conjuntamente con la Biofísica y la Física Experimental. Be 
un modo análogo, también figura en la citada Resolución la Hidrología 
incluida junto a la Edafología, la Geología Técnica y la Geología Eco. 
nómica, en el concepto de la "Geología Aplicada”. Un ejemplo de estu
dios no convencionales apoyados por la entidad lo constituye la con
tratación del Dr.Federico A.J.Bergmann para examinar la posibilidad 
de utilizar fuentes de energía geotérmica en el territorio provincial, 
labor que se inició en Octubre de 1970. Es bien sabido que a los estu 
dios geotérmicos, tanto teóricos como aplicativos, se ha prestado só
lo escasa atención en el país.

En 1968, la CIC, conjuntamente con el CoNICyT y la Unión Astronómi. 
ca Internacional, contribuyó a organizar el Coloquio NA 1 de esta úl
tima, el que se llevó a cabo en la sede del OALP. y en el cual se tra 
taron problemas de interés geodésico (1342; 1571).

La entidad publica Memorias anuales y un Boletín Informativo; ade
más, la Sociedad Científica Argentina le brinda las páginas de sus 
"Anales”•

Por Decreto NA 3874/66 el Gobierno de la Nación autorizó a crear 
el "Régimen para el Personal Científico de las Fuerzas Armadas”, para 
constituir un plantel especializado en aquellas disciplinas que son 
de particular interés en la solución a problemas de la defensa nacio
nal; entre ellas se hallan comprendidas bajo el concepto genérico de 
"Ciencias Ambientales”, las de la Tierra; ciertos problemas de la Al
ta Atmósfera y Espaciología también se contemplan, dentro del concep
to genérico de la*Ingeniería. La “Junta de Investigaciones Científicas 
y Experimentaciones de las Fuerzas Armadas", más tarde rebautizada co, 
mo Dirección General de Investigación y Desarrollo (DIGID), tomó a .su 
cargo elaborar la Reglamentación, y luego la implementación del siste_ 
ma, conocido en la actualidad por el “Régimen para el Personal de In
vestigación y Desarrollo de las Fuerzas Armadas". Los detalles de fun 
cionamiento del "Régimen", que beneficia a un buen número de científi. 
eos y técnicos activos en Geofísica y Geodesia, del SHN, SMN, SW, 
LIARA, CNIE, están reglamentados por el Decreto NA 1324 del 8-III-68. 
El Régimen está inspirado, en cierta medida, en las Carreras del In
vestigador, y del Personal de Apoyo a la Investigación Científica y 
Tecnológica, respectivamente, del CoNICyT.

Por último merecen citarse entre las entidades de apoyo y fomento 
a las Ciencias de la Tierra, la Fundación Bolsa de Comercio de Buenos 
Aires y la Fundación Bariloche. La primera ha otorgado becas a estu
diantes de Geofísica 'y facilitado subsidios para lá adquisición de ma 
terial bibliográfico. La Fundación Bariloche, a su vez, demostró inte, 
rés en diversos aspectos de la Glaciología; también tuvo en su seno 
una Comisión Asesora para el Estudio de los Recursos Hídricos en la 
Cuenca*del Río Manso (Rio Negro).





4. OBSERVATORIOS, ACTIVIDADES CORRIENTES, OPERACIONES

4.1 Observatorios permanentes y móviles, mediciones en puntos fijos

4♦1.0 Alumnos observatorios destacados

Ya se na necho mención de algunos observatorios que, en considera 
ción de su relativa autonomía fueron contemplados en el Capítulo 3; 
completaremos ahora ese cuadro con una breve1 reseña de algunos otros 
observatorios destacados.

El Observatorio Geofísico de Pilar 
/
** La fundación de este histórico centro científico, al igual que la 
de su coetáneo, el de las Islas Oreabas del Sur, está estrechamente 
vinculada con la iniciativa similar, tomada en 1901 por el Ministerio 
de Marina, de establecer un observatorio magnético en la Isla Ano Nue. 
vo, relacionada a su vez con las medidas de coordinación en torno a 
■arias expediciones antarticas a realizarse en los primeros años del 
siglo. Pilar se estableció, y continuó desenvolviéndose hasta nues- 
;ros días, en la jurisdicción de la Oficina Meteorológica Argentina y 
jus entidades sucesoras.

En un terreno amplio de 7 hectáreas y media de extensión, sito so. 
?re el margen derecho del Río Segundo, Córdoba, a 2 Km.del centro de 
Pilar y 4 Km.del de la ciudad de Rio Segundo, comenzaron las obras de 
construcción de los pabellones geofísicos en enero de 1904. Las coor- 
ienadas adoptadas como referencia son: 31° 40’ 13" S y 63o 53 ’ Oeste; 
La altura sobre el nivel del mar es de 337 metros. Los primeros ins
trumentos quedaron instalados en junio de 1904, y el 1-2 de julio em
pezaron a registrarse las variaciones del campo geomagnético. Esta úl 
tima especialidad, si bien fue la que habría de darle renombre univer 
sal al Observatorio, no fue la única que se cultivó en su ámbito. En 
efecto, aparte de aquella y de su función meteorológica, la estación 
también efectuó observaciones de Electricidad Atmosférica, Sismología, 
Radiación y Actividad Solar, contando para ello con un total de 12 pa 
bellones, 8 de los cuales albergaban instrumentos, en tanto que los 
restantes 4 estaban destinados a vivienda, oficinas y funciones auxi
liares.

Por muchos años, servían de instrumentos absolutos para medir el 
campo geomagnético, un magnetómetro tipo Kew, para la componente ho
rizontal H y la declinación D, y un inductor terrestre según Eschen- 
hagen, de Topfer und Sohn, con galvanoscopio astático para la incli
nación I; la precisión alcanzada en las medidas absolutas era de 3 
gamas en H y 0,*2 en I y en I. Para las variaciones, a su vez, sirvie. 
ron sendos equipos con registro fotográfico, para H, D y la componen 
te vertical Z, uno según Edelmann y el otro, tipo Eschenhagen. Ambos 
juegos fueron usados en forma complementaria, a través de las déca
das, para obtener los valores hoiarios de los elementos. Una catás
trofe natural, en 1951, y dos grandes empresas científicas interna
cionales, el AGI y los AISQ, concurrieron para requerir y posibilitar 
una modernización radical del equipo geomagnético en Pilar. Esta re
novación, implementada en la década del 60, dio al Observatorio un 
cor. unto magnífico de instrumentos basados en los principios más exi.



gentes y en las modernas técnicas de medición, comprendiendo (255): un 
gran teodolito magistral Schmidt; un inductor de gran tamaño; diversas 
balanzas de diseño danés para H, D y Z (tipos QHM y BMZ, respectiva
mente) y un magnetómetro de fuerza total basado en el principio de la 
precesión protónica, todos ellos adoptados desde 1966 para las medidas 
absolutas; para los registros de las variaciones, a su vez, empezaron 
a funcionar en 1965 un conjunto cuádruple tipo Askania con indicación 
visible y telerregistro, acompañado de sendos aparatos La Cour, de ba 
ja sensibilidad y de registro rápido, respectivamente, y completados 
por un variógrafo de H, de indicación visible, con fototransistores. 
Además, con carácter experimental, el SMN adquirió, también con desti_ 
no a Pilar, un juego de barras de inducción,, tipo Selzer; estas entra 
ron en funcionamiento, en forma intermitente, a partir de 1968.

Los altísimos patrones de precisión y regularidad que siempre fue
ron la norma del funcionamiento de Pilar determinaron su designación 
como Observatorio Patrón Sudamericano, por parte del Comité Gravi
metría y Geomagnetismo del Instituto Panamericano de Geografía e His
toria (IPGH), recaída en la Recomendación N^ 11 de dicho Comité fornu 
lada en la VII Asamblea General del IPGH, Buenos Aires, 1961 (1536). 
En cumplimiento de esta recomendación recurrieren a Pilar diversas 
instituciones nacionales y extranjeras para calibrar sus instrumentos 
geomagnéticos. Aparte de este alto significado del Observatorio en la 
técnica de medición, este fue también el centro, desde su fundación 
hasta 1945, de la coordinación, supervisión y evaluación de las campa 
ñas de relevamiento magnético efectuadas por el SMN.

Hasta aquí, el papel que desempeñó el Observatorio de Pilar en las 
actividades geomagnéticas. Nos resta agregar algunas notas sobre las 
otras ramas geofísicas. El subsuelo de la región -sedimentos cuarxa- 
rios compuestos de capas alternadas de tierra y arena- de un espesor 
estimado en unos 500 metros, no constituye precisamente una fundación 
ideal para emplazar sismógrafos. Si a pesar de ello se mantuvo fuñeio 
nando en Pilar, desde temprano, un juego de sismógrafos Milne, de re
gistro fotográfico, fue sin duda en consideración de su estratégica 
posición geográfica. Más tarde se instalaron sismógrafos más modernos.

En materia de Electricidad Atmosférica, el observatorio fue, desde 
sus comienzos, una de las estaciones ”pioneras” en la América del Sur. 
Esta especialidad que en aquellas décadas se consideraba como una ra
ma colateral del geomagnetismo, se reorientó luego en un sentido más 
bien atmosférico. Pilar efectuó por muchos años las siguientes obser
vaciones regulares de electricidad atmosférica y terrestre: dispersión 
eléctrica (con electrómetro de Elster y Geitel); densidad iónica (con 
aspiradores de iones tipo Ebert y condensadores Mache); conductividad 
eléctrica del aire (con aparatos de Gerdien); y potencial electrostá
tico terrestre (con tomas radioactivas y registro fotográfico tipo 
Mascart). Estas ultimas medidas se complementaban con determinaciones 
absolutas, realizadas en un área especial del campo que al efecto se 
conservaba despejada. Durante un tiempo, el Director de Meteorología, 
Galmarini, el Jefe de Geofísica, Cappelletti, y el del Observatorio, 
Liitzow-Holm, consideraban introducir también el estudio de las corrien 
tes telúricas, inspirados probablemente en el ejemplo de San Miguel;



este anhelo nunca se concretó.

La larga serie de observaciones del disco solar, con telescopio vi 
sual, contribuía al servicio mundial de actividad solar. Los datos, 
comprendiendo la ubicación y evaluación diaria de manchas y fáculas re_ 
presentaban en su tiempo -y en cierta medida siguen representándolos- 
parámetros principalísimos para el estudio de las relaciones Sol-Tie
rra y, por ende, para las actividades geofísicas desarrolladas en la 
institución.

El Observatorio sufrió repetidas veces el impacto de fenómenos at
mosféricos adversos. El primero de ellos sobrevino el 20 de noviembre 
de 1904, a los pocos meses de su inauguración; sus efectos no fueron 
excesivos y las actividades pudieron ser reanudadas casi de inmediato. 
En cambio, el tornado que castigó al observatorio el día 21 de noviem 
bre de 1951 fue de consecuencias- desastrosas, destruyendo la mayor par 
te de los edificios e instalaciones; de los 12 pabellones, sólo 4 re
sistieron y hubo o^ue interrumpir la mayoría de las actividades, entre 
ellas los registros de las variaciones geomagnéticas, prácticamente 
nunca suspendidas desde la fundación del observatorio. Sin embargo, en 
admirable espíritu de superación, Jefes, Observadores y Personal Auxi 
liar lograron establecer, desde la semana siguiente a la catástrofe, 
un servicio provisorio de observaciones geomagnéticas absolutas, uti
lizando instrumentos de campana instalados en una carpa. Los varióme
tros se emplazaron en un pabellón auxiliar, de modo que estos valiosos 
registros pudieron ser reanudados también en un tiempo relativamente 
corto, el 7 de agosto de 1953 (1035)*

La reconstrucción de los edificios y el reequipamiento demoraron 
varios años; sin embargo, una buena parte del instrumental pudo ser 
reacondicionado en el taller especializado del SMN, que en esta oca
sión demostró una vez más su gran capacidad de adaptación y competen
cia técnica, bajo la dirección, durante muchos años, de D.Estanislao 
Jtyzik, y más tarde, de D.Oscar Samaniego Aparicio.

Ya remozado el Observatorio de Pilar, ofició de sede de una jorna
da (el 11 de mayo de 1969) de la 5a Reunión que la AAGG celebrara en 
Córdoba del 9 al 13 de mayo de ese año.

Los Jefes del Observatorio fueron:

1904-15: Luis G.Schulz;
1915-21: Frank H.Bigelow (Meteorólogo);
1922-27: Ing.Enrique Wolff;
1927-61: Olaf Lützow-Holm (véase nota biográfica en 12.2);
1961: Emilio A.Drazile (designado 2a Jefe el 10-III-61;

y ”2^ Jefe a cargo de la Dirección", el 25-VII-64); 
1968-69: Dr.José Orruma;
I969 en adelante: nuevamente Emilio A.Drazile.

Más información sobre esta importante•sede de las actividades geo
físicas se encuentra en: (671), (1006), (1035) y (1160).

En la sección 13•3 citamos algunos ejemplos de cómo los investiga



dores de otras partes del mundo integran las valiosas observaciones 
geomagnéticas de Pilar en diversos estudios de alcance global» Limite, 
monos aquí a destacar uno sólo de ellos (281), el histórico trabajo 
en que Chapman -tan propenso a crear neologismos- acuñó el concepto 
del "electrochorro ecuatorial”. Algunos de los trabajos argentinos 
que hicieron uso de datos de Pilar -a la par de otras estaciones- son 
los siguientes: (1), (3), (5), (964), (965).

Una fracción apreciable de los valores que resultan del procesado 
corriente de los registros geomagnéticos se halla publicada en (1035)•

El Observatorio de las Oreadas del Sur
A diferencia del Observatorio de Pilar, el de las Oreadas del Sur 

sólo -abarcó, desde su misma fundación, dos disciplinas científicas 
principales, la Meteorología y el Geomagnetismo, aun cuando contribu
yó, de manera secundaria, a los estudios glaciológicos y nivológicos 
como así también a las observaciones visuales de la aurora austral en 
que participan todas las estaciones antarticas argentinas. La impor
tancia del Observatorio, desde el punto de vista nacional y universal, 
estriba por igual en el gran valor de las series obtenidas en las dos 
disciplinas antes mencionadas, de las cuales sólo nos incumbe referir 
nos a la segunda.

Sito en un istmo bajo de la isla Laurie, a los 60° 45’ de latitud 
Sur y 44° 44’ de longitud Oeste, el Observatorio de las Oreadas del 
Sur es estación argentina desde el día 22 de febrero de 1904, fecha 
en que se hizo cargo de ella la primera dotación nacional en virtud 
de un Decreto del Presidente Julio A.Roca, firmado el día 2 de enero 
de ese año. Su fundador, William Bruce, jefe de la Expedición Antárti. 
ca Escocesa, lo había mantenido en funcionamiento durante un año y en 
consideración de su significancia geofísica sugirió al Gobierno Argén 
tino continuar sus actividades. Otro nexo histórico de la expedición 
escocesa con la ciencia argentina lo constituye la persona de Roberto 
C.Mossman; climatologo que se radicó en la Argentina y ocupó cargos 
directivos en el SMN.

Existía para el ofrecimiento de Bruce el precedente del Observato
rio Magnético en la Isla Año Nuevo que ya venía funcionando desde 
1902. A diferencia de este último, dependiente de la Armada, el de 
las Oreadas estuvo al comienzo, y durante casi medio siglo, en la ju 
risdicción de -la'Oficina Meteorológica Argentina y de sus institucio
nes sucesoras; sólo al ser convertido a Destacamento Naval, él Obser 
vatorio pasó a depender de la Marina, sin perjuicio, sin embargo, de 
que el SMN siguiera siendo el responsable técnico-científico de su 
funcionamiento en el aspecto geofísico; tiene a su cargo el entrena
miento y la supervisión de. los observadores magnéticos, el manteni
miento y calibración de los magnetórnetros, y el procesado de los re
sultados. La duplicidad de responsabilidades así establecida parece 
no haber dado lugar a fallas funcionales; las que pudo haber habido, 
son propias de una estación atendida a menudo por observadores no 
permanentes y con reabastecimiento periódico en plazos perentorios. 
Tales deficiencias,- serias en algunos períodos, se manifiestan por 
lo general en los registros de la componente vertical geomagnética,



elemento notoriamente "indomable"• Con todo, aún en su condición algo 
fragmentaria, la serie geomagnética de este Observatorio es de un va
lor incalculable para las ciencias del planeta, y merecería ser expío, 
tada en todo su alcance. Un resumen parcial se halla en (1027).

En el cuadro que insertarnos a continuación (Tabla VII) se consig
nan los nombres de los integrantes de las dotaciones que, durante el 
período que nos interesa, estuvieron a cargo de las observaciones mag 
néticas. Estos fueron, por lo general, hasta el año 1946 inclusive, 
los jefes de la comisión; cuando consignamos más de un nombre (-o, co_ 
mo en 1927, 1929 y 1939, la nómina completa de la dotación-), es por
que no tenemos constancia del verdadero responsable de la observación 
magnética; el jefe siempre figura en primer lugar. Un número conside
rable de los observadores que comprende la lista eran empleados del 
Observatorio de Pilar, o del Departamento de Geofísica del SMN. Es 
llamativa, por otra parte, la frecuencia de repeticiones, fenómeno co_ 
mún en las dotaciones antárticas. Varios de los hombres que integra
ban las comisiones dejaron su vida en el observatorio o en sus cerca
nías; testimonio de ello es un pequeño cementerio ubicado en la parte 
Noroeste del istmo, más allá de los pabellones geomagnéticos.

Si bien los glaciares de la isla Laurie se prestan para estudios 
de Glaciología Física, no prosperaron algunas iniciativas esporádicas, 
de aprovechar las posibilidades que en tal sentido se ofrecían; la 
participación del Observatorio en esta rama de la Geofísica se limitó 
a mediciones nivométricas de rutina y observaciones sistemáticas del 
hielo en el mar, tanto en la bahía Uruguay como en la bahía Escocia. 
La serie larga y homogénea que así se obtuvo fue objeto de reiterados 
análisis (Prohaska 1951; Schwerdtfeger et al.1959; Pe la Canal 1963).

También es de considerable valor la extensión de las series meteo
rológicas en relación con un problema de gran.interés aeronómieo, 
cual es el del alcance latitudinal de las auroras en dirección hacia 
el Norte. Un barrido sistemático de los registros antiguos comprobó 
la escasez del fenómeno en las Oreadas (Schneider 1959a). Desde el 
AGI, la búsqueda de auroras forma parte regular de los planes de ob
servación en el Observatorio.

En relación con los problemas geodinámicos de la región de las An
tillas Australes sería sumamente valioso poder emplazar en la isla 
Laurie una estación sismológica. Desde ya, el sitio del propio obser 
vatorio sobre el istmo constituido•por canto rodado es inapropiado 
para ello. Pero también resultaron negativas las exploraciones de las 
laderas del cercano cerro Mossman, hechas por el experto del Departa 
mentó de Geofísica del SMN, Astolfo G.Solari, en 1950, y otras poste, 
riores. El terreno no ofrece condiciones favorables sino a distancias 
prohibitivas de la superficie.



TABLA VII

NOMINA BE OBSERVADORES GEOLIAGNETICOS EN EL OBSERVATORIO BE LAS

GROABAS BEL SUR DESDE 1922

1922 D.Collasius^ 12n
0:

D.Collasius
A. 1 i c 0

1954 Fontana

1923 1!. Valent iner, 1999 0Q
 

• • 0 r q

0 : E • Drulms 122á A. J0Mansen
1996 1. s.LIujica

1924 V. de Do'oro- 12¿Z D.^ollasius
volski, 1997 0.Joyano

0 : C .n. Der¿¡ 1938 a.Jonansen
0: n.rico 1998. L.D. Fontana

1929 E.Druhns
1222. F.Celestino 1999 ,<alter Soto

I926 C• íi.• Der j y nonti,
0; a.^.^astoriza, 1960 S.;-.Recarte

3.927 J.H.noneta, 0 : G. „ieva,
0Caramillo, 
0r.Casarle jo,

0: x,. contarsi 1961 J.x.x. Fernández

0:L.Eállico, 
0:C.Decaer,

1940 1962 x♦C.Mujica

0 : E •Daldo ni 1941 n, J olíanse n 1963 R • Gimene z
y A.T.Llartin

1928 E.Drulins 1942 A. Uiiakí
o:A.Chakí

1212 A•Pico
1964 C .E.Dudde 

y ¿.Fontana
1929 J.M.Lloneta,

0:F.Celestino 1944 A. dolíanse n 1965 J.Jarek
y 'Honti ,

o:J.Paez Montero
0:J.Orlovski,

1949 A.Pico 1966 F.Fortela

0 : C.aahl, 
0:R.Devoto

1946 A.Chakí 1261 J. 1.1. Fernández

1947 0.Leiva 1968 Subof .Ppal.
1930 O.A.Berg .. .Rainallo

0: A.» C^akí 1948 Reinaldo Soto
1969 Suboí•Mayor

1931 E.Druhns 1949 A.IIorenstein 0 • Roñe ro
0:J.Reynoso

1250 Reinaldo Soto 1970 Subof.Ppal.
193D E.Druhns

1951 A.Pico
... Fari *xa

I933. D.Collasius 1971 R.Biandiini
0:A.Pico 1952 Gerónimo Soto

1972 R.Bianchini
1934 C.Berg 1993 A.IIorenstein y Cabo Primero

Cruz

x Véase nota en.12.2



El Centro Austral de Investigaciones Científicas

Al cerrar el período aquí abarcado continúan progresando los prepa
rativos para levantar en las cercanías de Ushuaia, Tierra del Fuego, 
el CADIG, dependencia multidisciplinaria del CoNICyT, que incluirá la 
boratorios, pabellones y otras facilidades de observación para algu
nas ramas geofísicas (1189; 1836). Se remonta a una iniciativa de la 
Gobernación a través del Consejo Federal de Inversiones, el que convo 
có una reunión consultiva en su sede de la Capital Federal. Al princi
pio, la idea era la de dar a la estación un carácter geofísico, recor 
dando, entre otras cosas, la necesidad, aún no satisfecha, de cerrar 
la apreciable laguna latitudinal que desde la clausura del observato
rio de la Isla Año Nuevo en 1917, se abre entre la estación magnética 
continental más austral de nuestro tiempo, Trelew, situada a unos 43° 
de latitud, y el observatorio de las Oreadas. El proyecto primitivo 
preveía incorporar también algunas actividades geofísicas que ya se 
hallaban en ejecución por parte de la Armada, la que otorgaría, ade
más, facilidades de orden general. En las deliberaciones sucesivas se 
amplió el alcance del concepto, incorporando otras ciencias. El 19 de 
noviembre de 1963 se celebró un convenio (reproducido en (1836)) en
tre nueve instituciones científicas del país, el Consejo Federal de 
Inversiones y la Gobernación de Tierra del Fuego. El CoNICyT asumió 
el patrocinio del proyecto y el Gobierno Nacional lo oficializó median 
te el Decreto 1674 del 9 de abril 1969.

4.1.1 En Observatorios y Estaciones

Razones de espacio nos obligan, en algunas de las secciones siguien 
tes, a reducir el relato histórico a una escueta enumeración de sitios, 
épocas, métodos y equipos, sin menoscabo del mérito y valor científi
co de las tareas desarrolladas en cada uno de esos puntos.

Gravedad

El IGM, el OALP y el Instituto de Geodesia de la UBA, realizaron 
repetidas veces determinaciones de primer orden; los primeros dos lo 
hicieron en sus respectivas sedes y el tercero en el Observatorio Cen 
tral que el SMN tiene en Villa Ortúzar, Capital Federal. Sus resulta
dos sirvieron de puntos de referencia para las campañas de alcance te
rritorial (Sección 4.2.1). Estaban asegurados, a su vez, mediante rei
teradas intercomparaciones en escala mundial, de las cuales se habla
rá en 5.1; en dicha sección también se tratará de las iniciativas pa
ra efectuar determinaciones absolutas de la gravedad.

Servicio de la Hora

Independientemente del servicio análogo ya mencionado en la sec
ción correspondiente al SHN (3.1.2), el IGM también organizó un Serví 
ció de la Hora; creado en 1931 por iniciativa de Félix Aguilar (1561) 
a invitación de la UGGI, respondió a una recomendación formulada por 
ésta en su Asamblea General de Praga, 1927. Las instalaciones, que 
también albergan el Servicio Metrológico del IGM, se denominan "Sar
gento Mayor Ing.José Antonio Alvarez de Condarco" y se erigieron en 
bu sede definitiva durante el lapso de 1944 a 1956 (255; XIIIa Asamblea).



Mareas terrestres
Al cierre de nuestro período de reseña se hallan en estado avanza

do los preparativos para iniciar las observaciones regulares de este 
importante fenómeno, tan escasamente estudiado en el Hemisferio Sur 
(Schulz 1960a; 1964a). El sitio elegido es una galería en las estriba 
ciones de la Sierra San Javier (26° 45’ S; 65o 20’ 0), perteneciente 
al Instituto de Geodesia y Topografía de la UNTuc* Se usarán 2 péndu
los horizontales Verbaandert-Melchior y un gravímetro registrador As- 
kan i a (Sánchez 1970a). La ubicación es favorable en conexión con una 
posible geotransversal cerca de los 27° de latitud.

El OALP posee igualmente un juego de los péndulos mencionados, pe
ro aún no se ha concretado su instalación.

El Servicio Internacional de Latitud

Esta actividad comenzó a desarrollarse en el OALP, con carácter ex
perimental T en 1929. Anteriormente la estación se hallaba en Oncativo,. 
Córdoba; los instrumentos de ésta fueron trasladados a La Plata y en 
1934 Félix Aguilar, siendo Director por segunda vez, dispuso dar un 
toque final a la reactivación de estos estudios haciendo instalar un 
telescopio cenital Wahnschaff, proveniente de aquella estación .(1561).

Décadas más tarde este procedimiento es reemplazado por el uso de 
un tubo cenital fotográfico (PZT), emplazado en Punta Indio en virtud 
de un convenio entre la Marina (por intermedio del Observatorio Naval) 
y el OALP, siendo este último el responsable de la conducción cientí
fica. La latitud del emplazamiento (35° 20’ S) coincide, dentro de u- 
na diferencia de sólo 1’, con la del punto correspondiente, Mount 
Stromlo. Australia. El PZT NA 4 afectado a este "Servicio Cenital Con 
junto" fue cedido en préstamo, por tiempo indefinido, por el Observa
torio Naval de los EE.UU. Las mediciones comprenden la observación de 
la hora y de los movimientos del Polo, problema de gran significancia 
geodésica y geofísica. Los resultados son comunicados al Bureau Inter 
national de l’Heure, Paris; al Buró Central del Servicio Internacio
nal para el Movimiento del Polo (IPMS), en Mizusawa, Japón; y al Ob
servatorio Naval, Washington.

El reloj atómico correspondiente, de haz de cesio, suministrado 
por la Compañía Hewlett-Packard, se halla emplazado en el Observato
rio Naval (1571); tiene la frecuencia asegurada con la precisión de 
1x10“Ü, equivalente a una variación diaria inferior al millonésimo 
de segundo; se aspira a que su comparación con el reloj que gobierna 
el servicio de la estación PZT se efectúe con leí precisión de 10“4 
seg.

El tubo fue inaugurado en ocasión del Coloquio NA 1 de la Unión As 
tronómica Internacional sobre "El problema de la variación de las co
ordenadas geográficas en el Hemisferio. Sur", celebrado e^i el OALP, 
los días 4 y 5-XI-68 (1342)-. Las observaciones regulares comenzaron 
en a¿;osto de 1971; en forma simultánea, y hasta mediados de 1972, se 
inervó con un astrolabio Danjon».



Hidrología, generalidades

Conscientes de lo arbitrarias que son, inevitablemente, las delimi
taciones según subdisciplinas, de esta rama geofísica, diremos que no 
contemplaremos la extensa red pluviométrica que cubre el país desde 
el siglo pasado; de las estaciones de evaporación sólo acotaremos que 
el uso de tanques data de la década 30 de nuestro siglo. Respecto de 
la evolución institucional nos remitimos a las secciones 3*1*1 y 3*1-2; 
una apretada reseña de las actividades del SMN en materia hidrológica 
se halla en (348).

Hidrometría

Esta rama se ocupa de evaluar la porción del ciclo hídrico que se 
derrama en la superficie; trabajan, o trabajaron en ella el SKN, la 
ex-Dirección General de Irrigación, la Dirección Nacional de Construc. 
clones Portuarias y Vías Navegables y la Empresa AyEE. La actividad 
se inició en los ríos Negro, Colorado y Pilcomayo, en la primera déca 
da del siglo, llegando a constituir, en 1910, una red de 111 estacio
nes hidrométricas con las que se tenían estudiados, hasta entonces, 
40 ríos y arroyos, comprendiendo en muchos casos determinaciones de 
caudal, referidas a las alturas hidrométricas. Entre las primeras es
taciones de esta especialidad encontramos las escalas hidrométricas 
instaladas en las desembocaduras de los 8 lagos principales que vier
ten sus aguas en los ríos Limay, Neuquén, Colorado y Negro. Estas es
calas se leen diariamente; en muchas estaciones se efectúan también 
medidas periódicas de la sección del curso de agua.

Una compilación prolija de los resultados hidrométricos (-a la par 
de muchos otros datoá hidrológicos y ñivo lógicos-) se publica en (6) 
y (313); en dichos “Resúmenes” hallará el lector también abundante in 
formación sobre el crecimiento sistemático de la red nacional de flu- 
viometría, abarcando en la mayoría de las estaciones series de más de 
25 años, pero superando las 7 décadas en algunas de ellas.

Limitándonos a las estaciones de aforo en la jurisdicción de AyEE, 
es de interés consignar su distribución, en 1967, sobre los diferen- 
tessistemas' fluviales (Tabla VIII). En esta compilación se hallan in 
cluídas, dentro del sistema del río Negro, dos de las estaciones más 
antiguas, Paso Limay (7O0 26* Oeste; 40° 32* Sur), y Paso de los In
dios (69° 25’ Oeste; 38o 32’ Sur), ambas desde 1903.

Las estaciones incluidas en la Tabla VIII efectúan dos, cuatro y 
hasta siete aforos semanales, ya sea por el sistema de “cable, vagone 
ta suspendida y torno”, o bien con maroma y bote. Los registros se to. 
man con molinetes eléctricos en puntos ubicados a la profundidad cero, 
y las de 0.2 y 0.8 de la total en cada vertical, o bien a 0.6 de la 
total si ésta no alcanza 1 metro.. También se realizan aforos con flo
tadores.



TABLA VIII

NUMERO DE ESTACIONES DE ABOSO DEPENDIENTES DE AyEE EN 1967, SEGUN

SISTEMAS FLUVIALES

Sistema del río• Número de 
estaciones

Sistema del río Número de 
estaciones

Pileomayo 2 Negro 6
Bermejo 13 Chubut 4
Salado 10 Santa Cruz 2
Dulce 9 de la Plata* 2
Carcaraña 6 Sistema del Pacífico 10
Colorado 19 Cuencas varias ___ 11

Total 96

% Destacándose entre éstas, por su antigüedad, Posadas , cuya serie
se inicia en 1901.

Se presta gran atención a la sedimentación en los ríos, efectuándo
se con este fin "aforos sólidos"; la Tabla IX da una idea del volu
men de datos obtenidos en este concepto desde 1922.

TABLA IX

NUMERO ACUMULATIVO DE ESTACIONES DE AFOROS SOLIDOS QUE FUNCIONAN, 

O FUNCIONARON DURANTE CIERTO PERIODO, DESDE 1922

hasta fines 
del año Cantidad

hasta fines 
del año Cantidad

1922 1 1949 39
28 2 51 43
29 4 52 45
33 5 53 47
34 6 55 48
35 8 56 49
37 9 57 50
38 10 58 52
39 11 59 57
42 12 60 72
43 19 61 86
44 22 62 88
45 28 63 93
46 30 65 97
48 35

x Condénsalo de: Scartascini (1970). Las observaciones implican de
terminaciones métricas de sedimentos. El número final no represen 
ta la cantidad de estaciones que funcionaban en 1965, pero sí, la 
disponibilidad de información.



Infiltración y Freatimetría

El SMN viene practicando mediciones del nivel de aguas subterrá
neas desde 1912; el 15 de marzo de ese año comenzaron en Villa Ortú
zar las determinaciones sistemáticas de la capa freática, (aunque e- 
xisten datos de los niveles en algunos otros puntos de la Capital des 
de 1897)» Casi al mismo tiempo se instalaron freatímetros en las loca 
lidades bonaerenses de Las Flores, Dolores y 9 de Julio. A partir de 
1920 la red se extendió a Córdoba, Santa Fe y La Pampa. En 1972 el nú 
mero de estaciones pasa de una cincuentena, habiendo superado momenta 
neamente la cantidad de 65 (881).

Nivometría

Fueron activos en esta rama el SMN, AyEE y el IAA, con la concu
rrencia del SHN. La primera de las Reparticiones nombradas estableció 
una tradición en la medición de la precipitación nival acumulada du
rante períodos largos mediante totalizadores (861). AyEE, que en 1967 
mantenía 32 estaciones nivométricas (6), determina en ellas el espe
sor de la capa nivosa, su densidad y contenido de agua, en intervalos 
de entre 1 y varias semanas; el equipo usado por regla general es del 
tipo "Mount Rose”. Dadas las características de las regiones en cues
tión, las observaciones demandan a veces un considerable esfuerzo; en 
algunos casos es preciso recurrir al uso de helicópteros.

En todas las estaciones antarticas argentinas se efectúan -desde 
el AGI en forma sistemática- observaciones nivológicas de carácter 
complementario. En la Base General Belgrano y en la Estación Científi. 
ca Ellsworth (bajo administración argentina desde 1959), las observa
ciones estuvieron integradas en el programa nivoglaciológico.

Nivoglaciología

En ambas estaciones antárticas recién citadas el programa nivogla- 
ciológico, iniciado poco antes del AGI, comprendió observaciones de 
perfiles y pozos, con mediciones tipo ”SIPRE" (Snow, Ice and Perma- 
frost. Research Establishment de los EE.UU., más tarde transformado en 
los ”Cold Regions’Research Laboratories")(; también formaron parte de 
los programas determinaciones periódicas de las coordenadas geográfi
cas, con el objeto de establecer el avance de la barrera, importante 
dato glaciológico (véase 5.8); otros importantes puntos del plan fue
ron: medidas de acumulación, ablación, densidad, morfología de la su
perficie y perfiles de temperatura (255, XIIa y XIIIa Asambleas; 744).

La observación regular del hielo en el mar es parte de las activi
dades de todas las estaciones antárticas argentinas; donde las cir
cunstancias lo permiten, estas observaciones son complementadas con 
medidas regulares del espesor del hielo marino.

Sismología

Servicio Meteorológico Nacional
En la Tabla X se consignan las estaciones en las cuales el SMN o 

sus precursores realizan, o realizaron, observaciones sismométricas 
regulares, y se agregan algunas notas aclaratorias.



TABLA X

ESTACIONES SISMOMETRICAS BEL SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL Y BE 
SUS INSTITUCIONES PRECURSORAS*

x Basada en una compilación hecha por el Sr.Roero Baccordi, del 
Instituto de Geofísica, SMN, con diversos agregados y comenta
rios .

¿oTa^ION HcA T« SLR ALTü-■ AROS I1TS mU— x.aS A OO;— RE- NOTAS
LONG. OESTE RA(m) 3.919 TOS (-G) i-OíTX—GIS-

TES TRO

LA QU-lasA 22°06'12" 3464 1916-? x.lilne 9-^67

C\J r* l

CJ

65°36'12" 1R24-? Omori-Bos ch III
1959-85 .¿iechert 200 2xi m 4

J U u U 1 ( Alt 0 24 olí.;- ’AJ” 1270 1953-61 ¡.íclLe x.a 450 m 4,5
del Come- 65°16'22" 1953-61 LainAa 450 NB m
dero)
TU0Ü7.J1N 26°51' 443 1950-58 Gil 75 99 m 6,7

/ 65°11' IR50-58 Si-- Gm 75 lUC i.:
Ai i _jaij Gi^LA 27°35r <:1922-? Milne N- 66 - 2n f 2

66°20 1
LOSLUE 31°35* 54” 1200 1950-58 liechert 200 29 m 8
j. l iB G-íE 64°32'45"
T> T **., 31°4O'O6" 338 1913-7 mine N-^O 0 — 2:i 1 2,9

65°53 '00" 1 5 kjO—p Pie che rt 200 29 10
1969-p .Villnore — 27I+Z 1 11

;; COLA 32°54,lo” 827 1913-? Vicentini 2,12
63°51'48" 1916-? i-i Ine — X

1922-44 Olio ri-13o s en xxxi+.ZE li 13
1944-p uiechert 200 29 m
1944-68 .< ie ene rt 130 Z Li

1945-? m G_i 75 xa. m 7,14
1945-? Bi-Gli 75 RE m
1968-p .71 limo re — 21I+Z f 11,15

BUENOS 34035>30" 25 1916-23 x.lilne 9-^ 49 - luí f 2,16
AIRES 58°29'00" 1924-? Olio r i-Los en 2 9 ni 17

1931-59 7i e clie rt 200 29 EL

1931-58 x iU l ¿i- «.a 450 — —u \

1931-58 Lminliu 450 -1A
1939-P ./iecnert 965 29 ri 18
1939-P . .'"i e clie rt 80 Z ni
194A-?

;-c.
/ p ILi m 7

1948-? 11 m 7 5 xIE n
1956-p minau -o 135 -n, m
1956-p minia 3 135 9E m
1958-p Limo ii c m f 19
1958-p Lcrsont 9N f
1958-p Press-Ewin^ Z f

L Ir 0 i i i i1 s TTI 36°S6' <102x-? mine 9^14 AI f 2
62°OOs'

□BCiSPCIO» 62°59' 8 lj 5 0-6’3 BAGA 75 99 m. 7,20
6O°431 1950-63 Ai-Gil 75 RE m



Signos y abreviaturas:

Columna "Años”; -p: hasta el presente
Columna "Componentes”; 2H: dos componentes horizontales ortogonales 

HN: componente horizontal Norte-Sur 
HE: componente horizontal Este-Oeste 
Z : componente vertical

Columna "Registro"; f: fotográfico 
m: mecánico

Notas:

] Sobre sedimentos terciarios, Puna de Atacama
2 En el Boletín (1803) se publicaron, por algunos años, listas dé fe_ 

nómenos sísmicos registrados en esta y otras estaciones, distin
guiéndose los "tremores preliminares”, las "ondas grandes", la "fa 
se máxima" y el "fin del movimiento", con la precisión de 1/10 de 
minut o•

3 El Milne funcionaba todavía en 1922.
4 Proveniente de Buenos Aires.
5 Servicio reiniciado en diciembre de 1972.
6 Sobre sedimento aluvional.
7 Descripción del modelo DMGH, en (121).
8 En una cámara situada en el extremo de un túnel de 33 m de largo,

en la pendiente de una colina de gneis paleozoico. Según (255; Xa
Asamblea), el aparato fue instalado en 1951*

9 Sobre sedimentos cuartarios. Según otra fuente, funcionó desde 
1904.

10 Proveniente de Bosque Alegre.
11 Electromagnético.
12 Sobre aluvión. Las coordenadas son las correspondientes al emplaza 

miento actual. Existían instalaciones rudimentarias desde 1907» en 
la Quinta de Agronomía, donde la estación funcionó hasta 1944. A- 
tendida al principio por el Dr.Pablo Loos; ver más detalles sobre 
éste en 4.5.

13 Componentes N£ 59a y b, adquiridas en 1912 por la Dirección de Mi
nas y Geología, a los talleres de Bosch, Friburgo, Alemania.

14 Según otra información, desde 1948.
15 Su instalación responde a un convenio con la Provincia de Mendoza, 
16 Sobre arcilla con tosca. Originariamente denominada "Chacarita".
17 Bajo la conducción técnica de Enrique Wolff, Jefe de Pilar.-Según 

otra información (1160) empezó en 1920.
18 En un nuevo recinto subterráneo de Villa Ortúzar (1160). Instrumen 

tos adquiridos en 1938 de los talleres de Spindler und Hoyer, de 
Gottingen; en servicio efectivo desde 1942 (1160). A partir de 
1952, somera descripción de los instrumentos, y reseña de fenóme
nos observados, con identificación de fases, al segundo, en (1029)*

19 Instrumentos electromagnéticos, cedidos por el Lamont-Doherty Geo- 
logical Observatory, de la Universidad de Columbia, Nueva York, 
conjuntamente con un aparato Sprengnether, de componente vertical.

20 Sobre acarreo moderno de tobas y basalto.
Tampoco pudo mantenerse otra estación sismológica antartica, la 
instalada en la Base ‘Teniente Benjamín Matienzo. Dotada de un ins
trumento Willmore, de componente vertical, empezó a funcionar en



marzo de 1968 (1011, pág.112), pero en los informes nacionales pos. 
teriores (255; 1012/4) ya no se hace mención de ella*

Observatorio Astronómico de La Plata

A) La estación central (34° 54 55 S; 57° 5559 0; h= 14m)
1907: Empieza a funcionar el equipo Vicentini, de 3 componentes.
1913: Se inicia un registro adicional con 2 aparatos Mainka, hori

zontales, de 450 Kg.
1925: Comienza a registrar un sismógrafo Wiechert, de 80 Kg, para 

la componente vertical (388).
1936: A sugerencia de S.Gershanik se suspende el equipo Vicentini. 
1947: Adquisición de 2 sismógrafos electromagnéticos Sprengnether 

(422).
1961: Acondicionamiento del pabellón donde años antes funcionaban 

los Vicentini y Wiechert.
1962: Comienza a registrar, en dicho pabellón, el equipo que inte

gra el plan mundial "VELA”.
1970: La estación forma parte de la "Red Sismográfica Homogénea 

Mundial" (WSN) (1013).

B) Algunas de sus actividades
Resultados en: (662), (378), (38I) y (388); hasta 1935 también en 
un boletín provisorio, el que continuó difundiéndose después de 
1935. En el intervalo bidecenal 1923 a 1942 se analizaron 2546 fe
nómenos (383). A título comparativo: entre 1960 y 1963 fueron 464 
los terremotos registrados (255; XIIIa Asamblea); entre 1967 y 
1970, 793 fenómenos (255, XVa Asamblea), de ellos 180 sólo en 1970 
(1014). Más detalles en (662).

Se envían mensajes telegráficos preliminares a la ESSA (institu
ción sucesora del US Coast and Geodetic Survey); ejemplo: de 1967 
a 1969 fueron 162 los telegramas despachados, comprendiendo 207 te 
rremotos de intensidad apreciable (255; XVa Asamblea). Además se 
mandan tarjetas perforadas, más detalladas, al Centro Sismológico 
Internacional de Edimburgo; entre 1967 y 1969 fueron 390 estas tar 
jetas (255; XVa Asamblea).

Desde principios de 1969, el OALP integra la red de prevención de 
"tsunamis", con sede en Honolulú, Hawaii.

Desde 1967 se explora la posibilidad de emplazar la estación WWSN 
en las cercanías de Tandil, a cuyo efecto se ha examinado el ruido 
sísmico en Cerro Redondo (255; XVa Asamblea).

C) Estación subsidiaria en Santiago del Estero, barrio Tala Pozo 
(27° 49*3 S; 64o 14’.7 0; h= 177 m).
Empezó a funcionar en setiembre de 1957 y continuó hasta después 
de 1963. Estaba equipada con dos instrumentos Sprengnether, elec
tromagnéticos, de componente horizontal (máxima’ampliación, de en 
tre 600 y 1000), un 7/iechert‘, de componente vertical, y los corres 
jpondientes equipos auxiliares. Entre 1960 y 1963 registró lili te
rremotos (255; XIIIa Asamblea).



113

Instituto Sismológico Zonda

TABLA XI

3STACI0K3S SISXOI.STBICAS D3L INSTITUTO SISMOLOGICO Z02raA(D

LOCALIBAB LATITUD S LONGITUD 0
Estaciones Permanentes^)

Est.Sism.Zonda
Cerro Negro

31032 '44" 
31°34'33"

68°40 *43"
63°45*15"

Red temporaria(3)

El Leoncito 
Manant iales(4) 
Caucete 
Rinconada 
Pie- de Palo 
Gualilán

31°47 '59” 
32°C5*02” 
31037 »42” 
31°41'14” 
31°3O '56” 
3O°44'11"

69020»07” 
69°51*CO” 
68°16»O1” 
6S°35 '56" 
68°16»10” 
68°56 »57 "

Notas: (1) Equipadas en parte con instrumentos de alta sensibi
lidad facilitados por el Departamento de Magnetismo 
Terrestre de la Carnegie Institution of Washington. 
Red completada en ocasiones con instrumentos geoma¿ 
néticos,*de igual origen (véase 4.1*2).

(2) A partir de 1947.
(3) Establecidas entre 1963 y 1968.
(4) Funcionando desde marzo de 1967 (251).

Instituto Nacional de Prevención Sísmica

Estado en la segunda mitad de 1972:
Funcionaban:
a) Estaciones sismométricas en: Pie de Palo (San Juan), Choya (Ca- 

tamarca) y Vinenina (La Rioja);
b) Red de acelerómetros, con registro continuo, en las ciudades de: 

Catanarca, La Rioja, San Juan (en la sede del INPRES), y otro en San 
Juan (Edificio 9 de Julio);

c) Red de sismoscopios, en estas provincias y localidades: Jujuy: 
La Quiaca, Humahuaca y Ciudad de Jujuy; Ciudad de Tucumán; Ciudad de 
Catamarca; Ciudad de La Rioja; Ciudad de Córdoba, Cruz del Eje y Rio 
Cuarto; Ciudad de San Luis y Merlo; Ciudad de San Juan (4 aparatos) y 
Pismanta, Valle Fértil, Calingasta, Barreal, Caucete, Media Agua.

El comienzo de varias de las estaciones se remonta al año 1965.

Geomagnetismo

Los observatorios geomagnéticos argentinos que fueron, o son, de 
funcionamiento prolongado, o prometen serlo, se hallan consignados en 
la Tabla XII. En ella figuran también, en homenaje a la justicia his
tórica, el de la Isla Año Nuevo, anterior al período de nuestra incum 
bencia. En las publicaciones del Ministerio de Marina, de principios 
del siglo, hay algunas referencias al mismo» En lo que respecta a las 
estaciones de d’^aeinn limitada, nos remitimos a la sección 1.2.



TABLA XII

OBSERVATORIOS GEOLIAGNE TICOS ARGENTINOS

OBSERVATO
RIO

LAT.S.
LONG.0

LEPEN-

CI.X

- APOS 0 2 jS E LX VA C x 0 R E S 
ABSOLUTAS

REGISTRO BE NOTAS
VA^IAOlO.ISS

luí '^ÜLjiCA 22°06'
65°36’

OLIA 
711 Gil
SMN

1020-60

1960-p

1962-?

1967-p

1969-p

B-, 11: Equipo New 
I:Inductor

Eschenhujen 
Equipo Askania 

de viaje

además: QTI.L 
Askania

además: QIE.I, KLZ 
y Elsec 
además: gron 
inclinatorio 
rotatorio,

Aslnnia

Variómetros 1,2,3
Eschenhagen 

(20 mm/h)
Vari ¿metros 4,5
Askania y 
variógrafo II 
además:La Cour6,7,8 
rápido y de 

tormenta
Los anteriores9,10,ll

Los anterioresl2

PILAR 31°4Or
63°53r

OLLA
K1GU
SL1N

1904-p Véase "El Observatorio Geo— 13,14 
físico de Pilar" en 4*1*0

LAS ACA- 35°OOr OALP 1957-63 Punci o nami e nt o intermitente 15
CIAS 57°41‘ 1964-65

1966-70

1970-p

QIU.L, 1S.IZ, indu c- 
tor Rus lea, 
Elsec
Los anteriores

Los anteriores

Variómetros 16 
Ruska

Idem; en B y II 17 
además Gv3 (As

kania)
Gv3 Askania

TRELEU

ISLA AÑO
NUEVO

43°15'
65°19'
43°16'
65o23'

54°39'
64°10'

OALP 1957-72

1970-p

1IARINA1902-17

Q1EI,H.1Z y Teo
dolito Schulee
QNLI,BLIZ

Variómetros 18,19
Ruska

Juego adicio- 20,21 
nal Ruska

22

GROABAS
BEL SUR

6O°45> 
44°44'

OLIA
ILGH
SL1N

1904-57

1957-60

1960-63

1966—p

1967-p

B, II: Equipo New 
I: Inductor

Schulze 
Los mismos

Los misinos más 
inductor CIU

Q1ILI para 11, 
CIW para Bel 
BLIZ para Z

Variómetros 23,24 
Esclienhagen

Variómetros 25
Ruska

Variómetros 26 
Es chenhagenjla 
Cour(2 juegos) 
Los anteriores

Los anteriores 27
LASE GRAL.
-u—। L GRaNO

77°48»
33°32»

IAA
y SCT

1969-p QID.I,KJZ y CIW Variómetros 28
Carpenter



Abreviaturas

Columna "Dependencia”: Yer lista siglas al final del volumen.
Columna "Años"; -p: hasta el presente
Columnas restantes: D, declinación; H, componente horizontal;

I, inclinación; QHM, Quarz Horizontal Magneto- 
meter; BLI£, Balanza magnética cero; QTM, Quarz 
Total Forcé Magnetometer; CI7Ar Carnegie Insti- 
tution of Washington.

Notas:

1 Sitio ocupado previamente (56; 1162) en las camparlas de relevamien 
to de 1913 y 1917. Comienzo de observaciones según Cappelletti (co. 
municacion personal) en 1920; según Hernández y Barrionuevo (1963) 
en 1922. Hay valores medios anuales (1162) desde 1920.

2 Para variaciones, probablemente también un juego Edelmann.
3 Sede también de observaciones de la constante solar, con espectro- 

bolómetro, entre 1923 y 1934.
4 Nuevos instrumentos absolutos, desde 1-III-60, comprendieron: de- 

clinometro de hilo, caja de oscilaciones, inductor terrestre (255; 
XIIa Asamblea).

5 Nuevos variógrafos, desde 1-III-60, originariamente previstas para 
el AGI (744); variógrafo H a telerregistro (unos 100 m).

6 Magnetórnetro de torsión para la fuerza total. (255; XIIIa Asamblea).
7 La Cour, recorrido rápido: 180 mm/h. La Cour, tormenta (15 mm/h); 

valores escala: 1* en D, 26 nT en H, 15 nT en Z. Originariamente 
previstos para AGI (744).

8 Desde 1964, publicación de datos en (1035)*
9 Fuente: (255; XIVa Asamblea); según otra (1011), empezaron en 1966.
10 QHM y BMZ: aparatos daneses para D, H y Z, respectivamente. Elsec: 

protónico, origen inglés.
11 Telerregistrador visible, ahora adaptado a variómetro Eschenhagen 

modificado.
12 Fuente: (1011).
13 Respecto de los aparatos, véanse las notas 5, 6, 7, 10 y 11.
14 Valores horarios, de 1916 al 23, en (1803); desde 1941 en (1035).
15 Estación secundaria, $ara fines didácticos y de experimentación 

(744). Renovación de bases para variómetros en 1963 (255; XIVa A- 
samblea).

16 Funcionamiento regular desde 1-64 (1011); inductor desde 1-64; El
sec (véase nota 10), desde IV-65; BI¿Z y QHM, desde V-65 (249)* Va
riómetros hasta XI-65.

17 Ruska reinstalados en III-66, hasta XI-70 (255; XIVa y XVa Asam
bleas). Gv3: variógrafo enterizo de 3 componentes, para estaciones 
temporarias•

18 Proyectado originariamente en la dependencia del OALP "La Leona", 
49° 53 * S; 72° 10* .0 (255, Xa Asamblea; 1071)* Comenzó a funcionar 
en VI1-57 (255; XIIa Asamblea), en casillas diseñadas para el AGI. 
Véase también (1043).

19 Intercomparación con Pilar y Tucson (EE.UU.) en 1963 (249).
20 Nuevo sitio en las afueras de Trelew; comienzo de construcciones: 

1967. Funcionamiento experimental desde XI-70, simultáneo con la 
estación antigua. Juego Ruska proveniente de Las Acacias. Oficia-, 
lizado: l-X-72.



21 Publicación de datos en (784).
22 Instrumental cedido en préstamo, en parte, al OALP. Primeros datos 

(1902-05) publicados en (742); posteriores, archivados en IAA.
23 Véase: "SI Observatorio de las Oreadas del Sur" en 4.1.0.
24 Al comienzo, se utilizó, durante un período, un círculo de inclina 

ción tipo Barrów.
25 Prestados por OALP para el AGI; interrumpidos en VII-57 (255; XIIa 

Asamblea).
26 Un segundo Kew para H,. hasta 1964; inductor Carnegie Institution 

of Washington (255; XIVa Asamblea). Eschenhagen reacondicionados 
en el país. La Cour, ver nota 7*

27 Resumen de algunos resultados de Oreadas, en (1027).
23 Puente: (1011). Funcionamiento experimental. Otro instrumental en 

preparación.

Estaciones de Física Ionosférica

La Tabla XIII contiene una reseña de las diversas actividades eñ 
materia de Física Ionosférica desde el AGI.

TABLA XIII
ESTACIONES IONOSFERICAS ARGENTINAS DESDE EL AGI (I)

41

ESTACION LAT.S. DEPEN-
LONG. O.DENCIA

BEBIOLO
(II)

OBSEBVACIO-EQUIPO PEBIOLI- NOTAS
NES (III) (IV) CIBAD(V)

CLOBINDA 25°20» LIARA 6-1V al f 1
57°54' l-XII-58

TUCULIAN 26°53' UNTuc V-57-P a C2 1,1a 2
65°23 ' 1963-p c 3

1964-p d 2/ día 4
EL CHALíIOA-l 3O°2O» CNIE y 1972-p a TRIO 5

66°20' CNEGH
SAN JUAN 31°32’ Observ. 1967-p a C4 6,7

68°33' Félix
Aguilar

BUENOS AIRES 34°31’ LIARA 1957-p a C4 la 7,8
58o3O' 1963-? c 9

TRELEW 43°12» LIARA 1958-67 a TBIO-2 3,3a 7,10
65°18'

USHUAIA 54o48' LIABA 1957-p a TRIO-2 3,3a 7,11
68°18' 1958-? c 12

1958-? e 13
1964-? d 14

DECEPCION 62°59' LIABA 1957-67 a TBIO-2 3,3a 7,15
60°43 '

ESTACION 77°43’ IAA- 1959-62 a C4 la,2 16
CIENTIFICA 41°08' LIABA 1959-62 e horaria 17
ELLSWOBTH(ECE
BASE 77°58' LIABA 1958 a TBIO-2 3a 18
GENERAL 38°48' LIABA 1963-66 a C4 1 19
BELGRANO con IAA

1963-? e horaria 17,20
1964-? b Dorsett continuo 21



Aclaraciones:

(I) Sobre actividades anteriores al AGI, véase r,EL LIARA’1 en 3.1.1.
(II) -p: hasta el presente.
(III) a: sondeos de incidencia vertical;

b: absorción;
c: muy baja frecuencia;
d: satélites baliza;
e: silbidos;
f: difusión en avance.

(IV) TRIO (1.3 a 18 Mc/s) desarrollados por LIARA; C2, C3, C4 (1 a
20 ó 25 Mc/s) desarrollados por el National Bureau of Standards.

(V) Sucesión, en minutos, de observaciones con sensibilidad 
normal/alta/baja, respectivamente:

15/60/60 5/60/60 30/60/60 60/-/- 15/-/-

Sigla: 1 la 2 3 3a

Notas:

1 En 50 Mc/s, con Antofagasta, Chile (744)*
2 Con apoyo del LIARA, la CNIE y el National Bureau of Standards 

(ÑBS), EE.UU. Algunos resultados: (619/20); publica, además, bole
tines trimestrales. Puentes: (267; 744; 746).

3 Con diversas estaciones emisoras (31; 249). Según (746) hubo regis 
tros desde 1957•

4 Tras el lanzamiento del satélite baliza S-66, el 9-X-64 (249), ob
servaciones de centelleo para estudiar estructura irregular de la 
ionosfera superior en anomalía ecuatorial (31; 255, XIVa Asamblea). 
Resultados: (684; 871)» Posteriormente, continuado con otros saté
lites.

5 Fuente: (457). Entre 1962 y 67, en forma ocasional; XI-72: perma
nente. Equipo del LIARA.

6 Equipo adaptado de un C-3.
7 Batos procesados para obtener: fmin; foF2; M(3000)F2; h’F2; foFl; 

M(3000)Fl; h’F; foE; h’E; fbEs; foEs; h’Es; tipos de Es; y ocasio
nalmente otros.

8 En la sede del LIARA, Vicente López. Originariamente con TRIO-2; 
desde AGI: C4. Periodicidad, a veces, según esquema 1. Fuentes: 
(255, XIIIa y XIVa Asambleas; 744). Resultados: (620).

9 Registro de amplitud y fase de señales de NAA, NBA y NSS. Fuente: 
(255; XIVa Asamblea).

10 Esquema de periodicidad 3a en AGI y AISQ. Desde V-58, con algunos 
claros. Fuentes: (255; XIIIa y XIVa Asambleas; 744). Resultados: 
(620).

11 Esquema de periodicidad 3a en AGI (744); luego esquema 3 (255; 
XIIIa Asamblea). Comienzo: XI-57, con algunos claros en 1958. Re
sultados: (620).

12 Señales en muy baja frecuencia (VLF) emitidas por NSS, desde X-58 
(744).

13 En rigor, tema exosférico, el que sin embargo suele ser contempla 
do en conexión con actividades ionosféricas. Desde X-58, en cola
boración con Stanford University (744).

14 Señales de satélite baliza; recepción en forma discontinua (249).



15 Comienzo: VII-57; suspendido: XII-67. a raíz de los eventos volcán! 
eos en la isla (344). Algunds datos: (619).

16 1959-62: bajo administración del IAA en un programa conjunto con 
National Science Foundation (NSF), EE.UU. Comienzo 2^11-59 (255, 
XIIa Asamblea), habiendo funcionado en AGI como estación de EE.UU.; 
datos de esa época: NBS.- Esquema de 'periodicidad 2: 1960 a 62. Al 
gunos datos en: (620).

17 Colaboración con M.G. Morgan, Thayer School of Engineering, Dart- 
mouth College, Hanover, N.H.9 EE.UU. Gama: 400 a 30000 c/s, en cin 
ta magnética, por 2 min.cada hora» Véase también nota 13.

18 Desde VII-58, con interrupciones, hasta XI1-58 (744). Primeros re
sultados: (633).

19 C4, de la NSF, transferido a Belgrano después del cierre de Ells- 
worth (ECE). Finalizó en 1966 (1011).

20 Registrador transferido de ECE después del cierre de ésta.
21 Ruido cósmico en 27,6 Mc/s (1011). Desde V-64 (249), con asesora- 

miento del LIARA.

Aurora y Luminiscencia Atmosférica

Las observaciones de luminiscencia empezaron en San Juan a partir 
del AGI. Realizadas al principio por C.U.Cesco, en estrecha coordina 
ción con F.E.Roach (de ESSA, Boulder, Colorado), contaron también con 
el concurso de E.Ciner. Roach ayudó en el entrenamiento de este últi
mo y también dio apoyo gestionando el préstamo, por la ESSA, del foto, 
metro "todo-cielo" 'usado al principio en San Juan, como asimismo, más 
tarde, de la parte mecánica del instrumento cenital emplazado en El 
Leoncito. Los resultados de San Juan fueron de valor como una primera 
información sobre el régimen del fenómeno en el Hemisferio Sur, esca
samente estudiado; con tal finalidad fueron usados, desde 1964, en 
los trabajos (101/2) y (1047/9).

Comenzando con la estación de "El Leoncito", en marzo de 1966 y 
continuando con las de Abra Pampa (Jujuy) y San Carlos de Bariloche, 
habilitadas a mediados del año siguiente, se organizó una cadena ali 
neada cerca del meridiano 70° y q.ue abarcó una amplia gama de latitu 
des (22° 50 •; 31° 47* y 41° 11’ S, respectivamente), empalmando con 
otras similares más al Norte (211). En estos puntos se observa con 
fotómetros cenitales, dotados con filtros de interferencia de banda 
angosta, en las longitudes de onda de 530,0; 557,7; 589,3 y 630,0 nm 
que corresponden, respectivamente, a emisiones del continuo atmosfé
rico (con la componente astronómica), del oxígeno atómico, del sodio, 
y nuevamente del oxígeno atómico. La última es la parte más intensa 
de un triplete, en tanto que la del Na está cerca del centro de un do_ 
blete (210; 255, XVa Asamblea). Para cada filtro se efectúan regis
tros en intervalos de 5 minutos, en la sucesión: cero de referencia, 
patrón luminoso, luminiscencia del cielo (817).

La Tabla XIV da una idea de la densidad temporal de las observado 
nes hasta 1969.



TABLA XIV

CADENA N-S DE ESTACIONES DE LUMINISCENCIA

NUMERO DE NOCHES OBSERVADAS*

Año

Lugar_________

1966 1967 1968 1969 Total

ABRA PAi.lPA 73 89 86 144 392

EL LEONCITO

(9 meses)

32 77 88 197

BARILOCHE
(6 meses)

34 66 65 165

& Gentileza:

Agreguemos, a

(4 meses)

Ing.Evan Ciner 

título comparativo, que en el segundo

754 

semestre de
1971 El Leoncito opero durante 109 noches (con 494 horas útiles), y A 
bra Pampa en 61 noches (269 horas); Bariloche ya no funcionó enton
ces •

La estación de El Leoncito, emplazada en el predio del Observato
rio Astronómico Yale-Columbia, cuenta, además, con un fotómetro "todo- 
cielo" que barre la bóveda celeste a diferentes distancias cenitales; 
éste funcionó durante los años 1966 a 69, en 66; 56; 9 y 93 noches, 
re s pe ct ivame nt e.

Los resultados de luminiscencia, aparte de los primeros datos pro
venientes de San Juan, ya citados, fueron utilizados, entre otros, en 
los trabajos (45), (816/7), (819) y (1089).

Slaucitajs (1957a) tiene el mérito de haber reactivado el interés 
por la observación visual de las auroras, en ocasión de su visita a 
la Base General BeIgrano (BGB) durante los primeros días del año 1956. 
Anteriormente, el autor de la presente reseña había estimulado toles 
observaciones en Oreadas, pero con escaso éxito, dadas las condicio
nes poco propicias en ese lugar (latitud y nubosidad); luego, a par
tir de 1950, el OALP por iniciativa de Slaucitajs distribuyó instruc
ciones a todas las estaciones antárticas argentinas, las que dieron 
algún resultado (Decepción; Melchior) y especialmente, desde 1955,en 
la BGB. Una compilación de estos resultados se halla en (970)» Desde 
el AGI la observación visual forma parte del plan de trabajo de todas 
las estaciones antárticas argentinas, como mínimo en las horas de la 
observación meteorológica. Estos puntos comprendían, hacia el fin de 
la década 60 (255; XVa Asamblea): Oreadas, Decepción (hasta su cierra 
a fines de 1967)» Esperanza, Petrel, Matienzo, Brown, Belgrano y So
bral. Sus resultados fueron compilados por Gómez (19®)»

En Belgrano (77° 59 • S»; 38o 44’ 0.), el programa visual, desarro- 



liado sin perjuicio de los registros fotográficos, es particularmente 
denso, estipulando noi¡as gráficas, con estimaciones cuantitativas, ca 
da 15 minutos como mínimo* Un programa análogo fue seguido en Sobral 
(81° 05* S*;40° 39 * 0.) durante el período de funcionamiento (marzo 
65 hasta fines -de 1968) de ese -importante puesrto de avanzada. Es dig
no de elogio el aporte al conocimiento de la alta atmósfera auroral 
hecho por los observadores (en 1965, del Ejército; luego del IM) en 
condiciones muy precarias.

Slaucitajs también fue quien sugirió el proyecto de registros foto, 
gráficos permanentes en la BGB, programa luego transferido, de común 
acuerdo, al IAA, el que lo viene cumpliendo desde el AGI hasta el pre. 
sente. Utiliza para ello una cámara "todo-cielo”, modelo Alaska, modi
ficado según Stoffregen; desde 1969 funciona simultáneamente una se
gunda cámara, para obtener fotografías en color. El programa, inicia
do en marzo de> 1958, se desarrolló en la BGB durante ese año, luego 
por cuatro años (1959-61) en la Estación Científica Ellsworth (ECE), 
para volver nuevamente a la BGB a partir de 1962. Para tener una idea 
de la riqueza de información lograda, recordemos que, con una toma ca 
da minuto se obtienen en un solo año, durante los meses favorables a 
la observación, cerca de 150.000 fotogramas. Se ha hecho uso de estas 
observaciones en: (367/9; 464; 466; 972; 974/5; 978; 981/3; 986/9; 
994).

Siguiendo los lincamientos trazados en la materia por el SC^R y 
luego respaldados por el Subcomité respectivo de la AIGA y del Grupo 
de Trabajo IVa de la IIa Asamblea de los AISQ, Roma 1963, el IAA hizo 
construir en Noruega un fotómetro para el registro continuo de las in 
tensidades correspondientes a las emisiones aurórales en 427,8; 557,7 
y 630,0 nm. Este equipo empezó a producir algunos resultados a partir 
de 1966, con interrupciones en los años posteriores. Fueron utiliza
dos en los estudios (171/6).

Completando el programa de observaciones con instrumentos, en la 
ECE funcionó de 1960 al 62 un espectrógrafo Perkin-Elmer adaptado a 
las condiciones de estaciones polares. En (994) se pueden apreciar e- 
jemplos de los espectrogramas obtenidos; un análisis parcial se hizo 
en (494).

Radiación Cósmica

En los grupos cosmicistas a los que se ha hecho referencia en di
versas secciones de 3*1*1, se trabajó originariamente con placas y e- 
mulsiones como órganos detectores de la radiación incidente. Pero de 
1951 en adelante los esfuerzos iban dirigidos a ensanchar la autono
mía, el alcance y la sensibilidad de la detección, lo que significó 
adquirir experiencia en el empleo (-y en parte también, el desarro
llo-) de contadores de gran tamaño, cámaras de niebla y sistemas te
lescópicos de contadores para observaciones direccionales.

Monitores de neutrones fueron instalados desde mediados de la déca 
da 50 en los lugares consignados en la Tabla XV; en Buenos Aires, Us- 
huaia y la Estación Científica Ellsworth también funcionaron tempora
riamente telescopios de mesones.



TABLA XV

ESTACIONES BE RADIACION COSMICA*

ESTACION LAT.S.
LONG.O

RIGIDEZ
•VERTICAL 

DE CORTE
(GV)

AL
TURA

(m)

DEPEN
DENCIA

PERIODO ]3 QUEPO
XX

NOTAS

MINA 23°O6' 12.51 4000 UN Tac VII-57 1 1
A GU i LAR 

CORLOLA
65°42'
31°25' 11.45 434 imaj?

-P
VII—64 a 1 1

BUENOS
64°12'
34°36' 10.63 ~20 CNEA/CNRC

XII-71
VII-57* a 1 1,2

AIRES

USNUAIA

58029>

54°48'

co 
'O• ~10

XII-66
CNEA XI-57 a

XII-61
CNRC/lAPE 1-67 -P
CNEA/CNRC/VII—57

4

2
1

3

4

ESTACION

68°19'

77°43' 0.79 ~ 10

IAFE
CNEA

CNEA/IAA

-P
XI-57 a

XI—60 
1-59 a

4

1

5

6
CIENTIFICA 41°O8' 
ELIS .703211

BASE 77°58' 0.77 30 iafe/iaa

XII-62 
1-59-? 
1-71 -p

4
3 7

GENERAL 38°48'
iíE LGiiAii O

« Compilación "basada en (1042) e información complementaria.
xx Clave de equipos: 1: Monitor neutrones AGI según Simpson; 2: Super 

monitor AISQ de 18 tubos denominado 18-NM-64 (ó IQSY-NM-64); 3: i 
dem, de 6 tubos (6-NM-64); 4: Detector de uniones.

Notas

1 Datos publicados en parte por el "National Committee for the Inte£ 
national Geophysical Year", y el "National Committee for the Inter 
national Geophysical Coordination", ambos del Science Council of 
Japan, Ueno Park, Tokyo, en sus series: "Cosmic Ray Intensity du- 
ring the International Geophysical Year", y "Cosmic Ray Intensity 
during the International Years of the Quiet Sun".

2 Al comienzo en el Observatorio Central del SO, Villa Órtúzar; ¿'s 
tarde en la CNEA.

3 Equipo consistente en 2 telescopios cúbicos, 2 telescopios vertica 
les de ángulo angosto y 2 inclinados de ángulo angosto. Dirección 
de máxima sensibilidad de estos últimos: 45°. Todo el sistema, mon
tado en plataformia rotatoria. Al comienzo, un giro semanal (más 
tarde, en intervalos de hasta 6 meses), con los telescopios incli
nados apuntando N-S, y otro intervalo: E-W.

4 En la sede de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Ciudad 
Universitaria, Nuñez.

5 Datos inéditos.
6 Habiendo funcionado desde III-57 como estación de EE.UU., la ESE 



fue transferida en 1-59 a administración argentina, para desarro
llar un programa conjunto con la National Science Foundation# ResuJ 
tados utilizados en (129), (366) y (929).

7 Supermonitor én 1971 a cargo del Ing.Cedomir Stijovich, y en 1972, 
del Ing.Luis F.León, quien ejerció la jefatura del conjunto de ob
servaciones de Geomagnetismo y Aeronomía en la base. El equipo re
gistró los importantes eventos solares del 24/25-1 y 1/2-IX-71, c2_ 
municados desde la base en forma de poder ser interpretados (434/5)<

Electricidad atmosférica y terrestre
El país tiene en esta especialidad una reconocida tradición, más a 

preciada tal vez en otras naciones que en las propias instituciones 
argentinas, al extremo de que compilar la información pertinente, re
sumida en la Tabla XVI, resultó más oneroso y menos exhaustivo que en 
otras materias.

TABLA XVI

ESTACIONES DE ELECTRICIDAD ATMOSFERICA Y TERRESTRE

ESTACION AÑOS TIPO LE 03- FRECUENCIA NOTAS
(I) (II) SERVAUI0X3S DIARIA

(III) (IV)
LA QUIACA 1952-? 1 3 1

1952-? 2 3
1954-? 6
1958 4 2

TU COMAN 1952-? 1 3 3
1952-? 2 3
1952-? 6

PILAR 1924-59 1 1;4
1928—<56 2 1;5;6 5,6
1923-<56 3
1928-<56 4
1924-<56 5 7
1928-<56 6

MENDOZA 1952-? 1 3 1;8
1952-? 2 3
1952-? 6
1958 4 9

SAN MIGUEL 1951-? 2 10,11
1951-? 4
1946-? 5 12
195O-? 7 13
195O-? 6

BUENOS AIRES 1941-60 1
1941-60 2 5;6 5;14;15
1941-60 4
1941-? 6

<1957-60 5 16
DECRUJICR 1958 4 17



(I) Todas las estaciones son de OMA-DMGH-SMN, excepto San Miguel 
(34° 33’ S.; 58° 42 r 0.); demás coordenadas, véanse Tablas X al 
XIII.

(II) Información fragmentaria; véanse las notas aclaratorias.
(III) Clave-1: Dispersión según Slster y Geitel; 2: Contenido de io

nes, con contador Ebert; 3: Movilidad, con aspirador Ebert;
4: Conductividad, en general con aparato de Gerdien; 5: Gradien 
te de potencial; 6: Contador de núcleos según Aitken; 7: Co
rrientes telúricas.

(IV) Cuando figura en blanco, se carece de información.

Notas

1 Fuente: (255; XIIa Asamblea).
2 Conductividad sólo primera mitad de 1958.
3 En la Estación Experimental de Agricultura, sita en las afueras de 

la ciudad.
4 Fuente: (255; Xa Asamblea); sin embargo, según (881) Pilar ya empe. 

zó en 1920» Resultados, hasta 1950: (1028). En 1972 se insinúa la 
posibilidad de que un grupo de estudiosos del IAA? reanude la tra- 
dic-ón de medidas eléctricas en Pilar.

5 Hasta 1938: 1 observación diaria; desde 1940: 5; desde 1952:6.
6 En un abrigo de madera modelo Observatorio del Ebro, permitiendo 

observar a 1 m del suelo.
7 Hasta*1938 con colector de agua, luego radioactivo.
8 Parque San Martín.
9 Solo’ en 1958.
10 Hubo actividades anteriores; véase 3.2.1. San Miguel observó, ade

más, desde 1951, el campo eléctrico de las tormentas, y desde 1950, 
la actividad total de rayos. Descripción de aparatos e instalacio
nes de toda la parte geoeléctrica: (1249). Red de "atmosféricos’', 
del SMN, desde 1952, apoyada en San Miguel y otras estaciones en 
Bahía Blanca y Córdoba, con registradores Lugeon.

11 2 contadores Ebert para iones livianos y 1 para pesados.
12 Fuente: Yriberry (1950), quien utiliza estos datos.
13 Alrededor de 1969, San Miguel planeaba reanudar el registro de co- 

rrientes telúricas y llevar estas observaciones también a la esta
ción de Trelew, dependiente del OALP (ver Tabla XII).

14 Sitio: Parque de Agronomía en Villa Ortúzar. Fuente: (255; Xa A— 
samblea); hay constancia, sin embargo (556), de actividades en e- 
lectrioidad atmosférica muchos anos antes, en 1911 y 12.

15 La suspensión, en 1980, parece referirse a todas las actividades 
en esta materia (1160).

16 Se careció de calibración absoluta (255; XIIa Asamblea).
17 Sólo del 3-1 al 26-VI.

4.1.2 Estaciones complementarias o transitorias

Ionosfera

Completando el cuadro de la Tabla XIII, cabe anotar que en La Quia 
ca funcionó temporariamente un sondador ionosférico de incidencia ver 
■£ioal, entre junio y diciembre de 1958.

En Ushuaia se mantuvo durante algún tiempo una estación receptora 



para un patrullado en alta frecuencia, combinada con otra análoga en 
Júpiter, Florida EE.UU., de la que es “conjugada de cáscara" (481).

Electricidad Atmosférica

El Observatorio de San Miguel destacó, alrededor de 1950 o poco 
después, una comisión al extremo norte de Salta (Salinas Grandes) pa
ra realizar en puntos de avanzada y a gran altura (3500 m), estudios 
sobre rayos y otros elementos de electricidad atmosférica; en estas 
mediciones se utilizaron molinos de campo (portátiles), aparatos de 
conductividad y contadores de iones (255; Xa Asamblea). La región'se 
caracteriza por la gran intensidad de sus descargas en las- tormentas.

Ge o magne t is m o
El OALP, durante su campaña magnética de 1949 (4*2.2), determinó 

la variación diaria, especialmente la de Z, en diversos puntos de la 
Provincia de Buenos Aires (1076; 1079)*

Observadores del SMN hicieron, repetidas veces, mediciones transi
torias en diversos puntos del pais, entre ellas las siguientes:

a) un programa especial de medidas de D, H e I en la Isla Decep
ción, entre abril y diciembre de 1951, con lecturas frecuentes, en 
días seleccionados (518); estas mediciones, dirigidas por R.P.¿.Her
nández, fueron aechas en campaña por E.n.3esadax;

b) variación diaria del campo', observada en una décima parte, apro, 
rimadamente, de los puntos del relevamiento nacional ocupados entre 
1951 y 54 (255, Xa Asamblea);

c) estaciones próximas a La Quiaca, ocupadas entre Octubre y No
viembre de 1953 con el fin de estudiar la variación diaria en las cer 
canias del ecuador magnético, utilizándose balanzas Schmidt de H y Z, 
con registro fotoeléctrico, y apoyadas en observaciones absolutas con 
equipo CIA (255, XIIa Asamblea; 744).

En Llar del Plata funcionó por veinte días del año 1965 una esta
ción magnética transitoria del SHN, equipada con un variógrafo Aska- 
nia (249; 255, XIVa Asamblea). Con un equipo idéntico se trabajó en 
El Chamical durante un período del año 1964.

El Instituto Zonda, de San Juan,•tuvo funcionando, en 1971, varias 
estaciones magnéticas transitorias, en un programa conjunto con el 
DTK de la CIA (1014), destinado a estudiar la conductividad eléctrica 
en capas profundas. Las estaciones fueron Jachal, Las Plores, Paso del 
Agua Negra, Cerro Negro, Barreal, Mendoza y Uspallata.

Radioactividad

En puntos seleccionados de la región Antártica se vienen recolec
tando sistemáticamente, desde los últimos años de la década 50, mues
tras de nieve y agua de fusión, para su análisis en busca de radionu- 
cleidos. Estas tareas responden a un programa conjunto del IAA y la 
CNEA.
x E.M.Besada falleció el 31-X-73.



4*1.3 A bordo de embarcaciones
Citamos aquí sólo algunos ejemplos de observaciones hechas desde 

embarcaciones en navegación, a manera de estaciones flotantes, dejan
do para la sección 4»2 los relevamientos geofísicos marinos.

Sondeos ionosféricos

El buque oceanográfico "Capitán Cánepa” efectuó sondeos verticales 
en intervalos de 1 hora durante las campañas oceanográficas de 1960 a 
63 (255, XIIIa Asamblea).

Radiación cósmica

El Observatorio de San Miguel instaló a bordo de una unidad (no es 
pecificada) de la Armada un registrador de chubascos que funcionó en 
las campañas antárticas de verano de 1952/53 y 1953/54. El informe 
respectivo (255, Xa Asamblea) no da cuenta de los resultados. También 
se usaron, entre las latitudes 35° y 68° S, dos equipos (telescopios 
blindados) de coincidencia-anticoincidencia. El instrumental había si 
do probado a bordo en un viaje al Hemisferio Norte.

A partir de la campaña antártica de 1959/60 quedó habilitado, a 
bordo del rompehielos ARA ‘'General San Martín", un monitor de neutro
nes, con el objeto de obtener perfiles N-S a lo largo de una amplia 
gama de latitudes. Estos trabajos, copatrocinados por el IAA, queda
ron hasta la campaña de 1963/64 a cargo del grupo dirigido por A.A. 
Cicchini, quien informó de los primeros resultados en (198 al 200). 
Luego el proyecto, siempre con la participación del IAA, pasó a juris 
dicción del CNRC, funcionando con su equipo inicial durante 2 campa
ñas más; en las siguientes se utilizó un supermonitor (234) en reem
plazo de aquel; resultados: (185)*

Radiación X

El buque A.R.A. "Comodoro Laserre" fue'portador de un equipo de 
lanzamiento de globos estratosféricos usados entre octubre de 1963 y 
octubre de 1966 en un programa de investigación sobre la radiación X 
a gran altura en la vecindad de la Anomalía del Atlántico Sur, pro
yecto que consistió en 17 vuelos, 4 de ellos en el mar, abarcando una 
región comprendida, aproximadamente, entre los 354° y 38°S y los 35° 
y 47°0. Los resultados fueron analizados en (439) y (441).

Auroras

Los observadores meteorológicos de las unidades navales que tienen 
a su cargo las campañas antárticas, participan en la observación vi
sual de auroras, siguiendo instrucciones del IAA.

4.2 Relevamientos

Consideraremos por separado los relevamientos en gran escala (de 
extensión continental o territorial) y los de escala media y local, 
conscientes de que tal distinción, un tanto convencional, no siempre 
puede ser nítida. Tampoco es posible tratar siempre en forma indepen 
diente, por especialidades, todas las campañas geofísicas y geodési



cas-, las que a menudo son multidisciplinarias; para las de Geofísica 
lúarina, Oceanografía e Hidrografía; y para las Antárticas.

4.2.1 Relevamientos en gran Escala

Instituto Geográfico Militar
El IGM da cuenta periódicamente del progreso de sus trabajos de re. 

levamiento geodésico y topográfico (255; 881; 1011/4; 1458; 1533). 
Nos interesan en el presente contexto las observaciones gravimétricas 
Originariamente se efectuaron determinaciones pendulares en la mayo
ría de los puntos astronómicos de primer orden, o cerca de ellos» El 
cuadripendular según Sterneck, fabricado por Stückrath, eon péndulos 
de bronce, y el que había sido intercomparado en 1904 por Dellepiane 
(1458), fue el instrumento usado a partir de 1921 en dichas determi
naciones principales, las primeras de ellas a cargo del propio Aguí— 
lar, empezando con el punto San Javier (Santa Fe) (1458; 1533)* Sin 
embargo, los especialistas de la institución no le asignaron a esta 
primera determinación, enunciada al 0.001 cu/seg2t más que- un carác
ter experimental, considerando insuficiente el conocimiento de sus 
constantes.

Desde 1928, la Repartición contó con un nuevo aparato cuadripendu
lar según Stemeck, fabricado por Askania (N-^ 81592) y equipado con 
péndulos de invar. El mismo aguilar, secundado por el entonces Mayor 
Baldomcro de Biedma (posterior Director del IGM) y el Geodesta Sr» 
Floris Jansen, lo calibró en Potsdam Q6-TV al 23—V— de 1928) y vincu
ló de inmediato este punto con el sótano gravimétrico de la institu
ción en Belgrano (21—HI—28 al 2—II—29), adoptado provisoriamente co^ 
mo punto de referencia para medidas gravimétricas ulteriores en el 
pais» En dichas mediciones se trabajó con los cuatro, péndulos nuevos» 
dé invar, y ademas, los cuatro de bronce empleados con anterioridad» 
Los resultados están en (1472)»

Por unas tres décadas después de la intercomparación con Potsdam 
en 1928/9 -la que no habría de ser la última; véase 5*1- el releva- 
miento gravimétrico de primer orden continuó en forma similar, vale 
decir, mediante el ya citado aparato Sterneck, usándose a menudo los 
dos juegos de péndulos. Sin embargo, el ritmo de este proceso laborío 
so fue sumamente lento, y con el tiempo las mediciones de nuevos pun
tos se hicieron en intervalos irregulares. Los primeros hitos en es
ta sucesión fueron las intercomparaciones de Belgrano con La Plata 
(sótano magnético del OALP), en 1929; Córdoba (subsuelo del edificio 
principal del Observatorio Astronómico), en 1929/30; Quiñí-Huao (Río 
Negro), en 1932/3; El Churcal (Jujuy)^ en 1933, y Yavi (Jujuy), en 
1934. El operativo, dirigido (y ejecutado en gran parte) por Aguilar, 
quedó inconcluso al ser arrasado el campamento en el próximo punto 
previsto (Itaembé Miní, Corrientes) por una violenta tormenta que a- 
fectó a los instrumentos; esta circunstancia también impidió que se 
efectuara en Belgrano el cierre final para las tres estaciones nom
bradas en último término.

A raíz de este percance el IGM interrumpió por un buen tiempo las 
medidas gravimétricas (1472), las que no se reanudaron sino hacia el 



fin de la Segunda Guerra Mundial. Poco después fue ganando terreno en 
forma espectacular el uso de los gravímetros expeditivos, también lia 
mados "de interpolación". Antes de referirnos a estos, resumiremos en 
la Tabla XVII la evolución cronológica de las campañas pendulares.

TABLA XVII

RELEVAMIENTOS PENDULARES DEL IGM

PERIODO 0
ASO *

NUMERO DE
ESTACIONES *

ACLARACIONES FUENTES

1921 1 San Javier (Santa Fe). (1458;1472;
1533)

1928-34 5 Las estaciones citadas 
en. el texto. Cuadripen- 
dular Askania con pén
dulos de invar y otros 
de bronce•

(1472)

1945 5 Mismo aparato. Punto de 
referencia provisional: 
OALP. (En (881) sólo se 
consignan 4 puntos).

(881;1458)

1946 10 Mismo aparato y punto de 
referencia. Estaciones 
en: 0 de Buenos Aires;
S de Sta.Fe; E de La Pam 
pa; E de Córdoba.

(881;1458)

1948 2 Puntos a ser considera
dos en los trabajos re
ferentes al túnel tras- 
and ino •

(1458)

1951/2 3 Ushuaia, Esperanza, Mel„ 
cñior. Más detalles en 
4.4.1.

255; Xa Asam
blea)

1957/8 7 Nuevo cuadripendular, 
con registrador fotográ
fico. Estaciones en: Ba
hía Blanca, Trelew, Como
doro Rivadavia, Puerto 
Deseado, San Julián, Río 
Gallegos y Ushuaia; inte
grando Plan Nacional AGI.

(744)

1960-62 11 Mismos aparatos» Cuatro 
de las estaciones: reocu
paciones.

(255; XIIIa 
Asamblea)

x. En cuanto al número de estaciones y años de realización existen
algunas discrepancias menores entre las fuentes de información.

Desde 1948 el IGM efectúa relevamientos gravimétricos expeditivos, 
primero con dos gravímetros Western G4A comprados en aquel año y en 
1951, respectivamente, y más tarde también con dos instrumentos Wor- 
den geodésicos, adquiridos en la misma década y usados también con 



posterioridad, en el Antartico (ver 4*4.1)• Si bien las mediciones 
”de relleno” o “diferenciales” c^ue se hicieron con ellos abarcan por 
el momento sólo extensiones limitadas, las tratarnos en la presente 
sección, ya que forman parte de un plan de largo aliento que en últi
ma instancia habrá de comprender todo el territorio nacional.' Los pun 
tos ocupados suelen corresponder a poligonales de nivelación de alta 
precisión; sé los vincula, además-, con estaciones pendulares.

Del ritmo expeditivo con que se puede proceder en esta clase de me
diciones, da cuenta la cantidad anual de puntos relevados en los pri
meros cinco años (1948 a 52), y que ascienden a: 726, 666, 947, 1022, 
y 417 estaciones respectivamente. En los años subsiguientes, el núme
ro alcanza varios millares (1458, vol.XIV; 255, XIIIa y XIVa Asam
bleas). El relevamiento empezó en las Provincias de Buenos Aires y La 
Pampa, extendiéndose luego a Santa Fe y Córdoba. Detalles de los poli 
gonos recorridos se consignan en los Anuarios del IGLÍ (145-8); por e- 
jemplo hasta 1952, en su vol.XIV. Los volúmenes sucesivos de esta se
rie, como así también los Informes Nacionales (255) presentan, además, 
información gráfica sobre el cubrimiento alcanzado en cada momento.

Observatorio Astronómico de La Plata

Al pasar de nuevo, en 1934, a ocupar la dirección del OALP, Félix 
Aguilar traía consigo la inquietud por el relevamiento gravimétrico 
pendular territorial que dejó iniciado en el IGM. Adquirió para el Ob 
servatorio un cuadripendular Askania y organizó pronto la primera éx- 
pedición gravimétrica. Ella partió en 1936 y en dos años ya tenía re
levados 60 puntos (1561), abarcando las latitudes comprendidas entre 
La Plata y los límites con Bolivia. Hasta 1944 se tenían relevados, 
entre las latitudes de 22° y 55° S, 133 estaciones (881; 1585). La la 
bor se reanudó en 1944 y otra vez en 1946, alcanzándose para 1954 un 
total de 208 puntos (255; Xa Asamblea). Por último se hicieron nuevas 
mediciones en 1957/8. Participaron en las campañas, además del propio 
Aguilar, los Ingenieros José Hateo y Enrique Levin * (ocasionalmente 
secundado por los Ingenieros G.A.Dufour y A.Citrinovitz), y los auxi
liares O.F.Aubone, A.L.Cabrera, J.C.Griffin, A.Muhape y E.L.Szelagows, 
ki. En total fueron más de 300 los puntos ocupados (1672), Los valo
res están referidos al pilar fundamental del OALP, vinculado a su vez, 
en 1937, con Potsdam (1551) y en 1959/60 con Washington (1579); véase 
también la sección 5.1.

Los resultados se dan en las siguientes publicaciones: 
a) 1936-41: (1562); b) 1940-43, en superposición parcial con a:(1720); 
c) 1936-44, idem: (1585); d) 1944 y 46: (1577); e) 1957/8: (744). La 
etapa b, que comprendió 96 estaciones en Córdoba, La Pampa, Río Negro 
y Chubut, ubicadas en puntos cercanos a vértices de triangulación, es_

x El Ing.Enrique Levín, nacido en 1905 y graduado en 1931 en la UBA, 
dejó el OALP para ejercer su profesión ingenieril en la actividad 
privada. En 1956 ingresó al elenco científico del IAA, donde actuó 
hasta 1960. Fue Profesor de Topografía de la Facultad de Agronomía 
y Veterinaria de la UBA y en la Facultad análoga de Mendoza. Falle
ció el 24-IV-73*



taba destinada también a ser una contribución al proyecto de medición 
de un arco de meridiano. A su vez, la etapa e formó parte de los tra
bajos nacionales del AGI, con la intención de extender la base argen
tina de calibración gravimétrica.hacia el Sur (255; XIIa Asamblea); 
comprendió- siete puntos en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, al
gunos de ellos cercanos a los ocupados en igual ocasión por el IGM.

Del punto de vista utilitario, es de interés anotar que este rele- 
vamiento platense sirvió de apoyo para algunos trabajos de prospec
ción realizados por YPF (885)•

Instituto de Geodesia de la UBA

Si bien E.E.Baglietto trabajó activamente con péndulos(véase 5.1), 
no los empleó en las campañas de relevamiento territorial, utilizando 
en cambio los gravímetros que ya hemos mencionado al referirnos a es
te Instituto en 3.1.1. Iniciando tales campañas en 1942, se anticipó 
con ello en varios años al IGM. Los relevamientos, operando con tras
lados terrestres y aéreos, abarcaron también, al igual que los pendu
lares del OALP, toda la extensión del país de Norte a Sur, pero con 
la lógica ventaja de una densidad considerablemente mayor. Las campa
ñas andinas del Instituto (4.4.3) se integraron en este relevamiento, 
el que por otra parte se extendió también más allá de las fronteras 
del país, al ser incorporadas 75 estaciones en el Paraguay y 33 en el 
Uruguay, estas ultimas en busca de un perfil trascontinental a ser 
completado por Chile. El propio Baglietto (1962) consigna, en cifras 
redondas estas cantidades de puntos ocupados en las diversas zonas 
del país con los tres primeros gravímetros hasta 1960:

TABLA XVIII

RELEVAMIENTOS GRAVIMETRICOS DEL INSTITUTO DE GEODESIA, 

UBA, HASTA 1960

ZONA NUMERO DE
PUNTOS

Norte (Chaco, Formosa, Salta, 1700
Santiago del Estero)

Cuyo 1500

La Pampa, Neuquén, Rio Negro 1000

Chubut 1100

Santa Cruz 1000

Tierra del Fuego 300

TOTAL 6600

En los números sucesivos de la serie (1304) y en (1308) se dan algu
nos detalles de la distribución espacio-temporal de las mediciones, 
y se comunican algunos resultados. De otras campañas del Instituto se 
trata en 4.2.2 y 4.4.3*



Relevamientos geomagnéticos del SMN

Exceptuando algunas mediciones regionales hechas en el siglo pasa
do (311), el relevamiento magnético sistemático del territorio nacio
nal en toda su extensión comenzó en la época de la fundación de los 
observatorios de Pilar y de las Oreadas del Sur. Le esas primeras cam 
pañas dan cuenta Hernández y Barrionuevo (1963). En el período de 1905 
al 08 se relevaron, según Lützow-Holm (1933), 90 estaciones, y 144 en 
la campaña de 1912 al 14, posibilitando la publicación de una carta i 
sógona de la República, época 1914* Entre 1911 y 1926 el Departamento 
de Magnetismo Terrestre (DTM) de la Institución Camegie de Washing
ton (CIW), como parte de sus relevamientos en muy gran escala, también 
hizo mediciones en diversos puntos de la República, algunos de ellos 
coincidentes con los ya ocupados por los observadores de la Oficina 
Meteorológica Argentina. En particular, las campañas de la CIW efec
tuadas de 1917 a 1926 abarcaron 70 puntos, entre ellos las siguientes 
14 localidades visitadas de 1918 a 22, indicándose en cada caso el nú 
mero de puntos relevados en ellas o en sus inmediaciones: Bahía Blan
ca, 2; Colonia Las Heras, 1; Corrientes, 2; Florida, 1; La Quiaca, 4; 
Mendoza, 2; Mercedes, 2^ Monte Caseros, 1; Pilar, 3; Puerto Deseado, 
2; Puerto Madryn, 2; Rio Grande, 1; Santa Cruz, 2; Tucumán, 2. La pu
blicación respectiva de la CIW (338) consigna los valores explícitos 
de II, D y Z, conteniendo también breves memorias de cada uno de los 
puntos de observación; otras referencias a las campañas de la CIW se 
encuentran en (56) y (881). Hasta la publicación de la nueva carta i- 
sógona de la República, época 1931*0, (311), la DMGH no realizó nue
vos relevamientos; aquella está basada sobre las observaciones antes 
citadas, tras una cuidadosa reducción a época.

Las cartas magnéticas subsiguientes ya no se limitan a la declina
ción; se trazaron para la época 1944.0 (312; 1022/4) y posteriores 
(1026; 103.0/1; 1034; IO36/8), y para producirlas, el SMN adoptó la 
norma de efectuar campañas de relevamiento geomagnético de primer or
den como una de sus actividades corrientes, hasta el presente. Así 
por ejemplo, las ya citadas cartas para 1944.0 están basadas sobre 
178 estaciones (881), entre reocupadas y nuevas. De la evolución de 
estas importantes actividades, como así también del instrumental -pro 
gresivamente modernizado- y de los métodos de reducción, dan algunos 
detalles los informes nacionales periódicos a la AIGA (255); es de la 
mentar que la información análoga incluida en los informes nacionales 
ante el IPGH (1011/4) es desproporcionadamente escueta.

TABLA XIX

CANTIDAD DE ESTACIONES OCUPADAS EN LAS CATÓ PAÑAS GEONAGNETICAS DEL SMN*

PESIOLO: 1931-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71 y 72

Numero de 116 6o 67 99 68 10
estaciones

Número total de estaciones entre 1931 y 1972: 708
x Basada sobre una compilación hecha en el Instituto de Geofísica del 

SMN por el Sr.Marcelo Sana.



La Tabla XIX insertada en la sagina anterior da ana idea ¿el volu
men de esta actividad, casi permanente, del SMN durante el período de 
1931 a 1972, indicando el número de estaciones ocupadas en cada perío. 
do.

En todos los puntos se midió D, II e I. Algunas veces también fue 
determinada la variación diaria de los elementos; entre 1951 y 1954, 
por ejemplo, ello se hizo en la décima parte, aproximadamente, ¿e los 
puntos (255; Xa Asamblea). No todas las estaciones consideradas co
rresponden, por supuesto, a primeras (y úricas) ocupaciones. La estra 
tegia adoptada sigue un esquema híbrido, alternando puntos nuevos con 
reocupaciones; ello facilita una determinación racional de la varia
ción secular. La Tabla siguiente indica, cuántas de las 708 estacio
nes contempladas en la TablaXIX fueron ocUpadas 1 sola vez, 2 veces,

T A B L A XX

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE OCUPACIONES

UNICAS Y REOCURACIONES, DE LAS ESTACIONES

CONSIGNADAS EN LA TABLA XIX

Número de 
ocupaciones 

(veces)
1 2 3 4 5 6 7

Cantidad de 
estaciones 22en esa con

dición

93 74 70 32 2 1

s Siendo Corrientes y Posadas.
xx Siendo Carmen de Patagones

Los relevamientos del Servicio de Hidrografía Naval

Atentos a la delimitación enunciada en 1.1, no contemplaremos aquí 
las campañas puramente oceanógraficas, desde luego numerosas e impor
tantes. Muchas empresas de exploración en el mar son, por otra parte, 
de naturaleza multidisciplinar!a, por obvias razones de economía logís 
tica. Aún cuando las campañas de .Geofísica marina que reseñamos a con 
tinuación (Tabla XXI) se circunscriben en su mayoría a zonas o perfi
les de extensión regional, constituyen en su conjunto un programa de 
relevamiento integral del Mar Argentino. La información resumida en 
dicha Tabla se basa principalmente, aparte de las fuentes consignadas 
en cada caso, en las publicaciones de Vila (1965 y 1969a), en los fas. 
ciculos pertinentes de los Informes Nacionales (255) y en datos adi
cionales aportados por el Ing.A.Delneri (comunicación personal).
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TABLA XXI

ALGUNAS CAMPARIAS GEOFISICAS BEL SUN

AÑOS CAMPAÑA KMS *
LINEALES

NOTAS

1957 YEMA-BAHIA BLANCA 3519 1,2
59 VELA 14 6556 1,2
59 YEMA-SANAVIRON 1139 1,2
61 GOLFO NUEVO-PUNTA BEL ESTE 1485 1,2
61 VELIA 17 5382 1,2,3
61 ARA CANEPA 2100
62 VEMA-ZAPIOLA I 1C545 3,4
62/3 PROJECT L1AGNET 1104 5,6
63 TAPIOLA II 1621 3
64 TRIDENTE IV 9 7
64 GEOFISICA I 2415 8,9
64 MAGNETICA I (AISQ) 2778 9,10
65 COSETRI I 574 9,11
65 MAGNETICA II (AISQ) 1167 9,12
66 BRAKE IV 1793 9,13
66 MAGNETICA III 18285 9,14
66 AISQ-ECLIPSE 1311
66 BRAKE VI 1035
67 PESQUERIA VI 2554
69 GÓYENA V 6186

x La información respecto de la extensión es contradic
toria en algunos casos. La extensión total de las cam 
pailas citadas en (255 , XIVa Asamblea) y (1157) pasa 
de los 90.000 km.

Notas:

1 Otras campanas en el Llar Epicontinental A.rgentino: (328) y (822); 
en el Liar del Scotia: (617), aparte de las citadas en las presen
tes notas; estrecho de Magallanes: (660).

2 Estas campanas son esencialmente norteamericanas, con apoyo del 
SHN y también, en algunas de ellas, de YPF. Se realizaron en su 
trascurso unos 100 perfiles de refracción sísmica (630; 661).

3 Abarcando la Cuenca Argentina, el Pasaje Brake y el Llar del Scotia. 
Fue en estas campañas que se descubrió con métodos sísmicos de re
flexión, el extraordinario espesor de los sedimentos. Detalles en 
(325/7).

4 En (1184) se reproducen algunos resultados obtenidos con sísi.'.ica 
de refracción y de reflexión. Hay un perfil de unos 1000 TLm de ex
tensión en sentido 0-E y SO-NE, respectivamente, mostrando estruc
turas hasta unos 15 Kn por debajo del nivel del mar.

5 Campaña aérea de los EE.UU. para el Relevamiento Magnético Mundial, 
con participación, en este tramo, del SHN•

6 En una etapa posterior del proyecto "Lla^net” intervino el Ing.Ar- 
naldo C.Belneri colaborando en las mediciones sobre el Atlántico 
Sur, en carácter de "L’iembro Honorario de la Tripulación”.



7 m...puja gravimugnetonétrica a bordo del ARA Capitán Cánepa. Parti
ciparon los Ingenieros Eaniel A.Valencio y Arnaldo C.Pelneri.

6 Estudios de la Plataforma Continental por reflexión sísmica (1723) 
y magnetometría (núcleo saturable) a bordo del ARA Comandante Gene, 
ral Zapiola. Llayo a julio 1964.

9 Fuente: (255; XIVa Asamblea); allí más detalles.
10 Registro continuo con magnetómetro de núcleo saturable a bordo del 

ARA Comandante General Zapiola (1728). Octubre/Noviembre 1964.
11 Xagnetometría con núcleo saturable a bordo del ARA Capitán Cánepa. 

Julio/Agosto 1965.
12 Registro continuo con magnetómetro de precesión nuclear. ARA Coman 

dante General Zapiola. También batimetría y geología marina. Julio/ 
Agosto 1965.

13 Magnetometría, núcleo saturable; ARA Comandante General Zapiola. 
Enero a Llarzo 1966.

14 Llagnetpmetría a lo largo de una línea por el borde de la Platafor
ma Continental; también batimetría. ARA Comandante General Zapiola. 
No v i emb re/Li c i embre 1966.

Queda puesto en evidencia un buen grado de cobertura. La reseña (1187) 
contiene sendas reproducciones de cartas magnéticas elaboradas con el 
conjunto de las observaciones hechas hasta 1965, para la fuerza total 
(250) y la declinación (1019). Con anterioridad la institución precur 
sora del SHN tenía publicada la carta isógona (1018) para la época 
1946.0; estaba trazada en escala 1:3.000.000 (en latitud media) y con 
tenía líneas isógonas (y de igual variación anual) tanto en el mar co 
mo en tierra, criterio abandonado en la segunda edición, preparada pa 
ra la época 1970.0.

Otro fruto de los relevamientos compilados en la Tabla XXI consis
te en las “Cartas Magnéticas Costeras”', 5040 al 51, citadas en (1187), 
las cue son residuales, o de anomalías; ellas no se han dado a publi
cidad.

Aparte de los trabajos ya citados en esta sección, en la Tabla XXI 
y sus notas, tienen relación con los relevamientos en el mar los ar- 
tículos (126; 293; 326; 791/2; 1726).

Los relevamientos gravimétricos y magnetornétrieos hechos en tierra 
serán tratados en 4*2.2 y los realizados durante campañas antárticas, 
en 4.4.1*

4. 2.2 Relevamientos en escala media y local 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales

En esta clase de actividades, YPF ocupa un lugar destacado* La in
tensa labor de la Empresa en materia de Exploración Geofísica abarca 
prácticamente el territorio nacional en su totalidad, sin constituir, 
desde luego, relevamientos territoriales en el sentido de los que se 
acaban de contemplar. La finalidad en el presente caso es de carácter 
local o regional.

El espacio reducido de que disponemos no nos permite rendir con



justicia el gran despliegue de esfuerzos que en forma de campañas gra 
vimétricas y magnetornétricas primeramente, y luego con métodos sísmi
cos, en escala creciente, hizo la Empresa, (ocasionalmente se recurrió 
también a otros de los métodos clásicos de la Geofísica de Explora
ción)» Restringiremos, pues, este párrafo a algunos ejemplos ilustra
tivos y datos estadísticos. Por otra parte remitimos al lector a lo 
dicho sobre YPF en 3.1.2 y en algunos párrafos de los capítulos 5 y 7, 
como así también a las Memorias Anuales de la Empresa; en cuanto a la 
evolución de la exploración en Tierra del Fuego desde 1946, hay algu
nos datos en (1251); véase también BIP 282 (1948).

En tcuanto a los relevamientos gravimétricos, los que tras la época 
de las balanzas de torsión*se efectuaron con los gravímetros "estáti
cos” adquiridos a partir de 1937, se pueden distinguir dos grandes e- 
tapas (1289), anterior y posterior a 1950, respectivamente. En la pri. 
mera, como mandan las reglas del arte, prevalecieron los relevamien
tos expeditivos, que abarcaron áreas extensas con poligonales de gran 
desarrollo. Tras un comienzo con un aparato Ising, de origen sueco, 
se operó durante ese período con cuatro gravímetros de cuarzo (Mott- 
Smith) y tres metálicos (1 Frost y 2 Western); en una labor de 265 ue_ 
ses-comisión fueron explorados casi 600.000 km¿, ocupándose más de 
65-000 puntos (densidad aproximada: 11 estaciones/100 km^).

En contraste con dicha estrategia, durante el período posterior a 
1950 predominaron los relevamientos en forma de malla y se logró una 
densidad de unas 78 estaciones/100 km^, resultando de mediciones (has. 
ta aproximadamente 1965), en más de 107.000 puntos distribuidos sobre 
138.000 km^. Esta labor, con la que se procura descubrir y delimitar 
anomalías potencialmente asociadas a estructuras petrolíferas, se cum 
plió con 516 meses-comisión, contándose ahora con nuevos instrumentos, 
ya que se habían incorporado 4 gravímetros borden y 2 YPF (véase 
6.1.2).

Hasta abril de 1972, el área que abarcaron los relevamientos gravi 
métricos de este último tipo llegó a 186.300 km^, con 127.014 estado 
nes ocupadas (Vila, comunicación personal). Para ese entonces las ope 
raciones, en las que se recibió un sustancial apoyo del IGM (nivela
ciones, triangulaciones, puntos astronómicos), se habían extendido a 
casi todas las provincias. Según la misma fuente, en 1938 y 39 estuve? 
operando 1 comisión gravimétrica; de 1940 al 62 fueron 3, para luego 
quedar reducidas nuevamente a 1.

Los resultados de estas campañas se traducen en cartas de líneas 
isanómalas, de Bouguer y de aire libre, trazadas de 1 en 1 miligal.

En forma paralela, y a menudo en operaciones simultáneas, YPF fue 
realizando campañas magnetométrieas, originariamente terrestres, con- 
balanzas de campo, y más tarde aeromagnéticas, apoyadas, por el SHN y 
la Aviación Naval, con magne tómetro "puerta de flujo" (1173). A par
tir de 1952, la exploración magnetométriea terrestre, realizada siem 
pre por una sola comisión de campaña, cayó en desuso, en tanto cobra

k Usadas esporádicamente todavía hasta 1948.



ron c.Lerta importancia los relevamientos aeromagnéticos; la reseña 
(1167) muestra la distribución geográfica de estos últimos en el lap
so de 1958-68. Hasta 1972, con este procedimiento se recorrieron per
files de 106.000 km de desarrollo, cubriendo un área de más de 
600.000 km^; respecto de un 'perfil de 3500 km de extensión, véase 
(473). Sobre un resultado particular que se obtuvo en el sector entre_ 
rriano de estos relevamientos aeromagnéticos (1173) volveremos en 5.4; 
dicha campaba parcial se realizó del 7 al 3O-XI-58 en 14 días efecti
vos de trabajo y 60 horas de vuelo, con un desarrollo de 12.380 kmy 
abarcando todo el territorio de la provincia.

Be importancia decisiva en la creciente producción de YPF fue'la 
actividad desarrollada en concepto de exploración sísmica, encaminada 
definitivamente alrededor de 1937, tras varios años de experimentación 
y empleo de sismógrafos mecánicos, cuyas limitaciones en comparación 
con los eléctricos se reconocieron pronto (340). En consecuencia la 
Empresa procedió a modernizar en forma acentuada el instrumental sís
mico, como lo hizo, por otra parte, con todo el equipamiento geofísi
co. La eficacia de la exploración sísmica fue aumentada, además, con 
la introducción de modernos sistemas de procesamiento de datos, inclu 
yendo centrales magnéticas, a partir de los años 60 (708).

La Tabla XXII muestra cómo entre los métodos geofísicos el centro 
de gravedad fue desplazándose a favor de los sísmicos. De éstos, los 
de reflexión fueron cobrando preponderancia sobre los de refracción a

xx Aclaración: S = sísmicas; 0 = gravimétricas; M = mag
néticas .

CAN TI DAD DE

TABLA XXII

COLISIONES GEO?ISIvAS DE YPF DESDE 1937*

ALO S G ASO s G M AÑO 3 G K AÑO S G M

1941 5 3 - 1951 831 1961 21 3 -
42 5 3 1 52 9 3 1 62 21 3 1
43 5 3 1 53 11 3 - 63 22 1 -
44 5 3 1 54 11 3 - y en cifras
45 5 3 1 55 11 3 - idénticas
46 5 3 1 56 12 3 - hasta 1972

1937 1 - 47 5 3 1 57 16 3 -
38 3 1 1 48 7 3 1 58 19 3 -
39 6 1 1 49 7 3 1 59 19 3 -
40 6 3 1 50 8 3 1 60 21 3 -

x Gentileza : Ing.Fernando Vila.

nartir del año 1950, aproximadamente, época que ya señaláramos también 
en el caso de la gravimetría, como marcando la transición a los rele
vamientos de detalle. La Tabla XXIII refleja a las claras el poderoso 
avance de los relevamientos con sísmica de reflexión. Las 22 comisio
nes sísmicas activas en 1972 trabajaron todas ellas condese método; 
por otra parte las que emplearon la sísmica de refracción, en años an 



teriores, nunca pasaron de dos. Para dar una idea del área abarcada 
se han agregado, en la ultima columna de dicha Tabla, valores estima
tivos de las mismas; estos se basan, en algunos años, sobre las esta
dísticas reales disponibles, y en otros, sobre una razón aproximada 
de 2,5 km^/km. El desarrollo total de los perfiles de reflexión hasta 
abril de 1972 asciende a más de 120.000 km.

TABLA XXIII*

DESARROLLO LINEAL Y AREAS APROXIMADAS ABARCABAS

POR SI SUCA BE REFLEXION

PERIODO LONGITUD AREA APROX.
(km) (en 1000 km^)

1937-40 2982

41-45 4657
46-50 3374 10

51-55 9224 21
56-60 18048 55
61—65 25850 65
66-70 42245 106

71 11901 30

a Basada en compilaciones hechas por el Ing. 
Fernando Fila.

YPF también ha realizado, en menor escala, relevamientos con otros 
métodos geofísicos; los perfilares de pozos, efectuados en número con 
siderable, no constituyen relevamientos en el sentido que aquí le da
mos a este concepto. En e.l Capítulo 7 citaremos, por último, algunos 
trabajos de exploración que la Empresa realizó para terceros.

En ocasión del Proyecto del Llanto Superior, la Empresa contribuyó 
al Plan Nacional aportando datos provenientes de perfiles de refle
xión y de refracción, gravimétricos y magnetométricos en la proximi
dad del paralelo de 48° S (195). Para el mismo proyecto efectuó una 
recopilación de datos geotérmicos registrados en diversos pozos ubi
cados en algunas cuencas sedimentarias, hasta profundidades de 45OOm. 
(251).

Los relevamientos de la CNEA

§£>bre la base de mediciones de la radioactividad del aire telúri
co hechas en Auca Llahuida (Neuquén) durante el mes de setiembre de 
.1944, Be Lúea Muro (1948) había señalado la importancia de este meto, 
do de relevamiento, aunque no orientado todavía, en aquel entonces, 
hacia la búsqueda de yacimientos uraníferos.

Las áreas de interés, o posibilidades uraníferas en el país se es 
timan en 1.300.000 km^, de las cuales 400.000 km^ se consideraban,



en 1965, "de interés inmediato" y 900.000 km2 ”¿e interés mediato" 
(1092). En 1959 se concretó la selección previa o general de áreas se 
gun estos dos grandes conceptos-, distinguiéndose dentro del primero," 
tres grados de prioridad.

Los relevamientos que el Organismo usa son, en consideración de su 
base física y química: radimétricos, ionométricos, geofísicos y geo
químicos; en cuanto a la resolución: previos, regionales y detallados; 
en cuanto al portador: terrestres, autotrasportados o aéreos. Para ma 
yores detalles respecto de la estrategia, planificación y metodología, 
existe una abundante bibliografía (215; 218; 359; 693/4; 757; 795; 
897; 1092).

La técnica de la prospección nuclear desdé el aire se utiliza en 
el mundo desde 1950 y en el país 'desde 1953 (Eritz et al., 1964). La 
emanometría, en cambio, ya se practicó anteriormente; esta técnica, 
desarrollada al principio en la Unión Soviética para la prospección 
petrolera, se basa en el análisis de los gases radioactivos que se 
pueden extractar del suelo. Cuando Muset (1969b) afirma que hay ante
cedentes de su aplicación en el país desde 1948, se refiere probable
mente al ya citado informe de Le Lúea Muro (1948), ignorando sin em
bargo los trabajos de Urondo (1115/8; 1120), realizados más de una d£ 
cada antes, aunque sin miras a las importantes implicancias que algún 
día habrían de surgir. Lo cierto es que la CNEA fue uno de los prime
ros organismos del mundo en usar el método sistemáticamente (897).

En la Tabla XXIV se ha compilado, a título ilustrativo, alguna in
formación, durante un período característico, sobre los relevamientos 
de la CNEA. Referencias más detalladas se encuentran en la Tabla XXVh

TABLA XXIV

EJEMPLOS LE RELEVAMIENTOS LE LA CNEA*

AÑO ZONA TIPO BE RELEVAMIENTO AREA 0 BE- NOTAS
SARROLLO

LINEAL

SANTA CRUZ

1963/4 TONCO-AMBLAZO(SALTA) Prospección y recono 2950 km2 1

GUANBACOL (LA RIOJA)
cimiento aéreos 

r» » u 8035 km2 1
VALLE BE PUNILLA(CBA) ri n n 6935 km2 1
y faldeo oeste de SIE
RRA BE COMECHINGONES 
CENTRO BE CHUBUT Y ir 11 »r 12500 km2 2

x Puente

VALLE BE PUNILLA(CBA) Emanometría detallada
SIERRA CUABRABA y ti " 375 ha 3
GATO-KRU GER(CHUBU T)

1965 ORAN y TARTAGAL Prosp.aérea regular 4665 km¿ |
ZONA YACIMIENTO > 40 1
"LA BESPEBIBA" Prospección detallada 305 km¿ j

Memorias de la Comisión íiaeionam de Energía Atómica (234j.



(So .t-nuac-o.. Tabla .OIV)

TIPO DE RELEYAL’IENTO¿i 0 f A AREA 0 DE
SARROLLO 

LINEAL

NOTAS

1966

1967

LIMITE ENTRE SA^TA Prosp.aérea regular 1990 km2 5
Y TUCUIAN
«ACIUL-302E0-IGDESIAS i* n n 10110 km2 6
DI-/ERSOS LUGARES del ii ti i» 7940 km'2 2
CUU3UT
RIO CHICO (C'iUSUT) Emanom.malla cerrada 3 ha 7
S.CUADRADA (CTU3UT) ti ii n 25.6 ha 7
YACI:,:. "RODOLFO" (CBA) Emanómetría sistem. 74 ha 7
MANIF. "PUNILIA" (CBA) tr rt 118.5 ha 7
COSQUIN NORTE Prosp.expeditiva 1780 esta

ciones
8

MANI?."LOS EUROPEOS" 
(LOS SISANTES)

Sondeos eléctricos 
verticales

2810 m 9

MANIF."FUÑIDLA" ir tt 2200 m 9
DISTRITO GUANDACOL Relev.radim.detalle 12 ha 10
DISTRITO GUANDACOL ” de jurel 73 trinche

ras
KALARGÜE (MZA) Radimetría de laboreo 1200 m2
ZONAS "PUNILIA" y 
"LOS GIGANTES"

Sondeos eléctricos 
verticales

3310 m

DI-TERSAS ZONAS Prosp.detallada 
radimétrica abierta

16.5 km2

idem, radim.sistem. 465 ha 11
Ídem, radim.detalla
da

22 ha 12

SAPO GASTA (LA RIOUA) Relevammento geoeléc
trico detallado

10 ha H

Notas:

1 Con hallazgos.
2 Sin descubrimiento•
3 Con resultado satisfactorio.
4 Cuatro anomalías.
5 Dos nuevas zonas anómalas.
6 Doce nuevas zonas anómalas.
7 En apoyo al programa de perforaciones de la entidad.
8 Lecturas del radón telúrico.
9 Para determinar la aplicabilidad del método en la zona.
10 falla 10x5n.
11 falla 50m.
12 falla lOm.
13 Entre los Yacimientos San Sebastián y Santa Brígida; a profundi

dad constante (20 y 40 n,.
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T. A B L A* XXV

INFORI.ES DE LA CNEA SOBRE RELEVAMIENTOS

ZONA TIPO DE RELE- 
VAMIENTO K

INFORMES (ver nuestra lista biblioATa
fica)

SALTA 1 (564; 578)
SALTA 3 (572)
SALTA 4 (655)
LA RIOJA 1 (606)
LA RIOJA 3 (607)
LA RIOJA 4 (212; 764)
SAN JUAN 1 (939)
SAN JUAN 2 (576)
MENDOZA 1 (565; 569; 570; 577)
MENDOZA 2 (758)
MENDOZA 4 (71; 214; 216)
CORDOBA 1 (566; 571; 579; 582/3; 589)
CORDOBA 2 (754/5; 790)
CORDOBA 3 (605)
CORDOBA 4 (212/3; 360)
CIZUBUT y S.CRUZ 1 (500; 574; 580; 584; 597/8; 602; 609;

756; 759)
CHUBUT y S.CRUZ 2 (575; 608; 751/3; 760; 763)
CHUBUT y S.CRUZ 3 (585/583; 596; 599; 601; 603)
CHUBUT y S.CRUZ 4 (63/9; 70; 72; 358; 761/2; 940)
CHUBUT y S.CRUZ 5 (590; 600; 604)
CHUBUT y S.CRUZ 2 y 5 (573)

x Clave: 1 geofísicos; 2 emanómetríeos o ionométricos;
3 geofísicos-hidrológicos; 4 radimétricos;
5 eléctricos.

Algunos otros relevamientos

Entre los meses de setiembre de 1939 y mayo de 1940, Itzigsohn 
(1940), investigador del OALP, realizó una campaña magnética en la 
pampa jujeña, ocupando 26 puntos. Su informe (557), lamentablemente 
inédito, describe con gran minuciosidad las operaciones y reduccio
nes. Observadores del mismo Instituto midieron la componente geomag- 
nética vertical en 205 puntos de la Provincia de Buenos Aires duran
te el año 1949 y luego hicieron mediciones del campo geomagnético, en 
tre 1951 y 1953 , en 22 puntos repartidos en toda la extensión del te
rritorio nacional (Slaucitajs 1952a; 1962; 1965; 1966). En materia 
gravimétrica el OALP efectuó un relevamiento en la Provincia de Bue
nos Aires, usando un gravímetro '.'/orden termostatizado. La campaña, 
que abarcó la región de anomalías positivas, comprendió unos 300 pun 
tos (Gudoias et al., 1970).

De un modo similar, también realiza campañas gravimétricas en su 
provincia, con fines de exploración geofísica y aplicación geodésica, 
el Instituto de Geodesia y Topografía de la UNTuc (255, XIIIa Asam

INFORI.ES


blea). 65 estaciones tases fueron ocupadas hasta 1963 con un instru- 
mento ?¿ott-Smith, posteriormente fueron agregados más puntos hasta 
totalizar un recorrido de 1200 km, usando un aparato Jorden-Pioneer 
(Posse y Luna, 1964)# Las mediciones respondieron a un proyecto de in 
vestigación tratado en 5.1.

Los geodestas de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la UNRos e 
jecutaron un perfil gravimétrico Tandil-Mar del Plata, utilizando dos 
instrumentos LaCoste-Romberg del IGM. Se calcularon anomalías tras a- 
plicar las reducciones al aire libre, de Bouguer, y topográfica (In- 
trocaso y Moloeznik, 1969). SI Gabinete de Geofísica del mismo Insti
tuto rosarino, esta vez en colaboración con la Facultad de Ingeniería 
de San Juan, relevó 100 estaciones gravimétricas en la región andina 
de San Juan y parte de La Rioja, con distancias entre estaciones de u 
nos 5 km; este trabajo estuvo destinado a integrar un perfil trascon
tinental en combinación con otras entidades del país y de los paises 
vecinos (Introcaso y Huerta 1972). Be los resultados hablaremos en 
5.1.

También se originó en una dependencia universitaria, en el Departa 
mentó de Ciencias Geológicas de la UBA, la campaña gravimagnetométri
ca (1123) que en la región de Barreal del Leoncito efectuara Valencio.

El Instituto de Geodesia, dependiente de la Facultad de Ingeniería 
de la misma Universidad, al cual ya hemos aludido, hizo grandes es
fuerzos para obtener valores de la gravedad en el mar y en el Rio de 
la Plata. Siguiendo ideas originariamente propuestas por Vening Mei- 
nesz (1267; 1295) Baglietto recurrió desde 1950 al uso de los subma
rinos ARA Salta y ARA Santiago del Estero, método que sin embargo 0- 
freció dificultades, aún trabajando en la campana de salvamento; en 
1954 informa de- algunos de los resultados (255 , Xa Asamblea); véase 
también (474). Más tarde, en vista de que el procedimiento resultó o- 
neroso en forma prohibitiva, se adquirió tras largas gestiones un gra 
vímetro ”North American”, sumergible y operado por telecomando desde 
embarcaciones de superficie (1308). Algunos de los resultados obteni
dos sobre puntos de la plataforma Atlántica, en Diciembre de 1961, se 
dan en (255; XIIIa Asamblea). Durante los meses de julio y agosto del 
año siguiente, trabajando en forma análoga en el Río de la Plata, se 
ocuparon 25 estaciones hasta 18 m de profundidad. Más informes sobre 
estos relevamientos se encuentran en varios números sucesivos de 
(1304).

Por otra parte, este Instituto realizó también, varios años antes 
que su similar rosarino, un perfil gravimétrico transcontinental 
(Baglietto 1968).

Para concluir la enumeración de los relevamientos gravimétricos, 
citemos todavía los hechos por el SHN en tierra. Con la ayuda de la 
Aviación Naval, la Institución visitó, hasta 1970, 70 estaciones en 
aeropuertos y pistas de aterrizaje, con la finalidad de brindar valo. 
res que pudieran servir de apoyo a la gravimetría general. Los ins
trumentos empleados fueron 4 aparatos LaCoste-Romberg y 1 Worden, y 
como valor de referencia se adoptó el de 979,705 gales en la esta-



ción absoluta del IGM en Miguelete (1672).

En cuanto a extensión de los relevamientos gravimé ric^s y ocasio
nales mediciones geomagnéticas en el Antartico, nos remitimos a la 
sección 4.4.1, y en lo que respecta a los relevamientos por empresas 
privadas y organismos internacionales, con fines económicos, al capí
tulo 7*

Relevamiento hidrológico de la Cuenca del Blata

Entre las actividades hidrológicas de envergadura que se abordaron 
en los últimos años corresponde mencionar el "Plan Sistemático de Re
levamientos Hidrológicos y Sedimentológicos en.la Cuenca del Plata”, 
cuya primera etapa, denominada "Programa I", se llevó a cabo en el 
tramo del Alto Paraná entre Iguazu y Posadas, en forma de una empresa 
conjunta de tres Subsecretarías del Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos, las de Recursos Hídricos, de Marina Mercante y de Energía, 
a través de la Comisión Nacional de la Cuenca del Plata, la Dirección 
Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables (DNCPyVN), y 
la Empresa Nacional AyEE respectivamente. Esta cooperación fue el fru 
to de un convenio tripartito celebrado en 1969, en virtud del cual se 
desarrollaron trabajos de campaña y de gabinete relativos al año hi
drológico 1970/71, con numerosos aforos realizados en tres perfiles 
(Puerto Libertad, Eldorado y Candelaria) durante el período de junio 
de 1970 a marzo 1971* Si bien la.sedimentología fue una de las finali. 
dades de. la empresa, la parte hidrológica pura también ocupó un lugar 
destacado (en realidad no son separables, constituyendo un conjunto 
fenomenológico)• Cada una de las estaciones de aforo estuvo a cargo 
de un agrimensor, con una dotación de unas 12 a 14 personas, utilizán 
dose cono medios de apoyo una chata, un pontón velocímetro, una lan
cha o un remolcador. Como instrumentos hidrológicos sirvieron, en ca
da estación, 3 velocímetros y un captador de sedimentos. Estos últi
mos aparatos fueron de diseño de la DNCPyVN, repartición que también 
los construyó, en tanto que los velocímetros eran en parte de origen 
nacional (tipo Cientec) y en parte, francés (Neyrpic). De su rectifi
cación y calibración se había encargado la Universidad de Buenos Ai
res.

De la envergadura de las operaciones da cuenta el número de aforos 
efectuados en cada uno de lós tres puntos, que ascendieron a la cantil 
dad total de 339 determinaciones de caudal y 243 extracciones de sedi. 
mentos•

4.3 Observaciones de altura

Los diversos grupos aeronómicos fueron completando progresivamente 
sus habituales técnicas "basadas en el suelo", con observaciones de 
altura, ya fueran con globos o en aviones, mediante cohetes o satéli
tes •

En esta sección contemplaremos sólo las mediciones para la Espacio 
logia o la Aeronomía, pero no los relevamientos de campos propios de 
la tierra sólida o rasgos de la superficie, aunque hayan sido efectúa 
dos con portadores en altura; éstos ya fueron tratados en la sección 
4.2.



4*3*1 Observaciones con globos
Los planes de uso de globos estratosféricos para investigar la Ra

diación Cósmica, Radiación X y partículas en general, se remontan en 
el país a los- primeros años de la década del 60* El primer vuelo se 
encuentra entre los que encabezan la lista.cronológica reunida en la 
Tabla XXVI. Dada la naturaleza, a veces esporádica y otras veces esca 
lonada, de las fuentes de información, dicha Tabla no puede pretender 
ser exhaustiva, ni exenta de algunas superposiciones.

TABLA XXVI

EXPERIENCIAS AERONOMICAS CON GLOBOS

EPOCAS 0
FECHAS

CANT.
BE 

VUELOS

ENTI- 
BAB 
(I)

LOOALIDA-
BES o ZO

NAS

OBJETIVOS VOL.(m3)

(II)

ALTURAS 
o NIVE
LES (IIP)

NOTAS

20 1 BS.AIRES 1 Radiación
4 1 CHAMI cal cósmica Pequeño

1962-64 < 4 1 POSABAS ►a gran >4 a 10 1,2
3 1 ATLANTICO altura y gr/ cm^

SUR latitud
6 1 VARIOS baja

' 8 1 BS.AIRES
2 1 CHAMICAL entre

2-1963 a 4 1 1 CORDOBA 'Radiación Pequeño '4 y 9 >2,3
2-1966 2 1 USHUAIA X mbares 4,5

4 1 ATLANTICOL
SUR

2-1967 a >12 1 0 Componente Max • 5,7,8
V-1968 ionizante ~ 40 km

total y
Rayos X

1964-67 >4 2 TUCUMAN Electrones 9
CHAMICAL de frenado,
BS.AIRES Rayos X
BASE MA-

TIENZO

1966 3 3 ? Radiación 10
cósmica

desde
■VIII-1966 9 3 • Radiación Max.. 11

cósmica ~ 23 km

VI-1967 a 9 4 9 • Radiación 7
21-1967 cósmica



(Continuación Tabla XXVI)

EPOCAS 0 
FECHAS

CANT. 
DE

VUELOS

ENTI
DAD 
(I)

LOCALIDA
DES o ZO

NAS

OBJETIVOS VOL.(m3)

(II)

ALTURAS 
0 NIVE
LES (ni)-

NOTAS

IV y V 
de 1969

? 1 BS.AIRES Radiación 
X

12

XI1-1969 1 1 BS.AIRES Radiación 
X

13

1969 9 3 EZEIZA Radiación 
cósmica

14

2C y 23-1-
-70

2 3 BS.AIHES Radiación 
cósmica

36 y 37 
militar

15

22-1-71 2 3 BS.AIHES Radiación 
cósmica

12 y 16 
militar

16

11-111-71 1 1 NULEZ Radiación 
gama de ful 
guraciones 
solares

15OOOm3 Nivelado 17 
a 34 km

8-VII-71 1 1 NUÑEZ Radiación 
X dura

5OOOm3 31 km 18

XI y XII- 
-71

11 PARANÁ Búsqueda 
de neutro
nes sola
res

hasta 
5OO.OOOm3

>30 km 19

1-72 8- 3 RIO GA
LLEGOS

Radiación 
cósmica

-35 km 20

9-VIII-72 1 1 CHAMICAL Neutrones 3O.OOOm3 21
rápidos 
solares

Aclaraciones

(I) Clave de entidades: 1 CNEA-CNRC-IAFE; 2 Laboratorio de Radia
ción Cósmica, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, UNTuc;
3 Escuela Superior Técnica del Ejército y UTN; 4 IKAP; 5 CNIE.

(II) Casilleros en blanco: se carece de información.
(III) Idem.

Notas

1 Con el concurso de la  C.Ex.y Nat., UBA, y el apoyo del 
CoNICyT, la CNIE y la Fundación Ford. Comienzo: 11-62; primeros 
vuelos sistemáticos en Latinoamérica. (255, XIVa Asamblea). Resul

Fac.de

Fac.de
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tados: (59; 60; 438)* Según estas fuentes, el número de vuelos, 
hasta fines de 1964, fue considerablemente mayor.

2 Globos extensibles, Aéteorológicos, con dispositivo de altura cons 
tante•

3 Algunos vuelos tal vez idénticos a los del grupo precedente.
4 Desde 1964, algunos sincronizados con SPARKO.
5 Altura consignada, la de los 12 vuelos mejores; altura máxima de 

flotación: unos 38 km; permanencia en flotación: entre 11 y 374 
min. Canales de energía (2 en algunos vuelos, 4 en otros): entre 
" 20 y 150 keV (441).

6 Algunos a 1400 km al E de Buenos Aires, desde a bordo del ARA "Co
modoro Laserre".

7 Fuente: (241).
8 10-X-67: un vuelo para medir distribución cenital.
9 Globos de neoprene y polietileno fabricados en el Instituto. Labor 

coordinada con CNIE (241). El grupo tucumano realizó experiencias 
análogas, más tarde.

10 Vuelos experimentales (255; XIVa Asamblea). Con apoyo de la CNEGH. 
11 Incluyendo los hechos en ocasión del eclipse de 1966 (véase 4.4.2). 
12 Experimento paralelo con otro análogo, francés, en Kourou (Guaya- 

na) (241).
13 Ocho canales; •* 10 a 200 KeV (241; 345).
14 Con apoyo del SMN.
15 Duración 312 y 216 min.
16 Duración 108 y 58 min.
17 Apuntador_solar diseñado y construido por Depto.Aeronáutica, UNDP. 

Vuelo estabilizado por unas 10 h. Fallas de orientación al Sol 
(241; 513).

18 Rango: 20 a 150 KeV. Trabajo de Seminario de Rosa Piotrkowski.
19 Principalmente destinados a temas de Astronomía X y gama, pero in

cluyendo algunos aeronómicos. Cargas útiles de hasta 1 tonelada, 
las que se recuperaron todas. Programa de cooperación con diversas 
entidades de los EE.UU. (241).

20 Antigua Estación Aeronaval.
21 Con detector centelleador plástico, blindado, de gran volumen, 

construido en el IAFE; sensibilidad 3 a 10 partículas/cm^seg.

4. 3*2 Observaciones desde aviones

Con el objeto de estudiar la componente nucleónica de la Radiación 
Cósmica en la atmósfera, el grupo dirigido por A.A.Cicchini comenzó 
en los años 60 a realizar vuelos a bordo de aviones, hasta 13 km de 
altura, sobrevolando primeramente Buenos Aires, y trasladándose en o- 
tro viaje, transecuatorial, hasta Trinidad. Estas exploraciones culmi 
naron en 1965 con un total de 6 vuelos y 11 en 1966. Entre los luga
res sobrevolados cabe citar: Quito, Guayaquil, Santiago de Chile, Val 
paraiso, Gualeguaychú, Chamical, Tucumán, Rio Gallegos y la base an- 
tártica Teniente Matienzo. Hacia fines del período que abarca nuestra 
reseña, el grupo efectuó mediciones a altura aproximadamente constan
te, en un Hércules 130 de la Fuerza Aérea, volando a lo largo de un 
meridiano y efectuando descensos y ascensos en Buenos Aires, Rio Ga
llegos y Vicecomodoro Marambio (XI-71 y X-72). Respecto de vuelos a- 
nálogos hechos en ocasión del eclipse de 1966, véase la sección 4.4.2.



Con fines hidrográficos y cartográficos, el SHN y otras institucio 
nes realizaron muchos vuelos fotogramétricos (1678), abarcando también 
la región antártica (1677'), que no son estrictamente de nuestra incum 
hencia*

Una finalidad auténticamente aeronómica (puntos conjugados, ionos
fera, auroras) fue la que tenía el vuelo, en 1965, de G.J.Gassmann y 
su grupo (376), pero este no fue un proyecto argentino, aunque su di
rector se hallaba vinculado con la CNIE y publicó en sus series (375)»

4.3 *3 Observaciones con cohetes

Ya iniciada la era espacial, en ocasión del A.G.I., las institucio 
nes argentinas no tardaron mucho en incluir la cohetería entre las 
técnicas puestas al servicio de las investigaciones de Geofísica, Geo_ 
desia y Física Cósmica, sin perjuicio, desde luego, de sus otras posi 
bles aplicaciones. Se valieron para ello tanto de cohetes extranjeros, 
lanzados con arreglo a convenios con instituciones de otras naciones, 
como también de otros, desarrollados y construidos en el país.

Al comienzo de esta serie de desarrollos propios para fines aeronó. 
micos, está el cohete sonda PROSON, diseñado y construido por el Ins
tituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Arma
das (CITEFA). Durante la etapa preparatoria de las labores para los 
AISQ, el Grupo de Radiación Cósmica radicado en la Escuela Superior 
Técnica del Ejército contempló, por un momento, usar dicho vehículo, 
ya lanzado exitosamente con carácter experimental, en estudios de Ra
diación Cósmica. Este proyecto, sin embargo, no se concretó, y el PRO 
SON nunca fue usado para fines científicos (770). De la serie de lan
zamientos de investigación, iniciados en 1962, da cuenta la Tabla 
XXVII, no exhaustiva, y las notas que la complementan. Los cohetes na 
clónales que se mencionan en ella,fueron desarrollados por el IIAE. 
En la sección 5.7 se volverá sobre los aspectos aeronómicos de algu
nas de las experiencias.

TABLA XXVII

EXPERIENCIAS AERONOMICAS MELLANTE COHETES*

MATIENZO

MES Y AÑO SIGLA BEL CANTI- ENTI- CO
HETE
(II)

LOCA- OBJETIVO
LIDAD
(III)

ALTU
RA 

(km)

NOTAS
OPERATIVO BAB BE BABES

VUELOS (I)**

XI-XIl/62 NUBE BE
SOBIO 1/62

4 2 1 1 Vientos Í85 a
199

1,2

V-63 NUBE BE
SOBIO 1/63

3 2,5 1 1 Vientos y 
turbulen
cia

189 a
193

2,3,4

XI-64 AER 1/64 3 2,3,5 1 1 Vientos y 175 a 
turbulencia 179

2,3,4,
5,6

HI-64 ION 1/64 2 2,3 2 1 Capa E io
nosférica

134/6 6,7

11-65 OPERACION 3 7 5 3 Radiaciones 46 a 50 8



(Continuación Tabla XXVII)

LIES Y ALO SIGLA DEL CANTI- ENTI- 
OPERATIVO LAB DE DADES

CO
HETE 
(II)

LOCA- OBJETIVO
LIDAD
(III)

ALTU
RA 

(km)

NOTAS

VUELOS (I)**

11-65 OPERACION
MATIENZO

2 7 5 1 Radiaciones 40a48 8,9

IX-65 GAMU-CEN
TAURO RAD 
65

2 6 5 1 Radiación 
Cósmica y 
Rayos X

45 10

XI-65 AER 1/65 3 2 1 1 ‘ Vientos y 
turbulencia

175 4,H

XI-6 6 ECLIPSE/66 2 CNIE 3 2 Oscureci
miento Cen- 
tro-Bordef 
del Sol

255 12

XI—6 6 0RI0N-
ECLIPSE

1 7 6 4 Radiaciones
(neutrones)

90 13

VTII-67 ION 1/67 2 3 4 1 Capa E io
nosférica

222 y
225

14

IX-67 AER 1/67 3 2 1 1 Vientos y 
turbulencia

178 a
183

15

IX-67 ORION-RAD 2 7 6 1 Radiaciones 80 y
90

16

XI1-67 ORION-RAD 
1/67

2 6 6 1 Radiación 
Cósmica y 
Rayos X

85 y
90

17

1-68 ORION-RAD 
1 y 2/68

2 3,7 6 5 Rayos X 90 y
92

18

VIII-69 RAD 1/69 1 6 6 1 Rayos X ?
IX-69 ION 1/69 1 1,3,4 4 1 Capas B y 

E ionos
féricas

? 19

IX-69 —* 1 1,3,4 8 1 Capas D y 
E ionos
féricas

? 19,20

IV-70 — 1 1,3,5 6 5 Rayos X ? 21
V-70 DRAGON 1/70 1 1,3,5 7 5 Flujo pro

tones y e- 
lectrones 
atrapados

9 22

XI-7 2 3 CNIE 
y 2

8 1 Nubes de 
iones; deri
va ionos
férica

260 a
270

23

XI1-72 DRAGON 1 1,3 7 5 Espectro 
protones y 
electrones

? 24

x Basado en (770) e información complementaria. No comprende lanza
mientos con fines meteorológicos, biológicos o tecnológicos; res
pecto de ellos, véase (770).

kk Intervino en todos los casos: CNIE. Responsable de lanzamientos y 
aspectos operativos: IIAE.



I) Clave entidades: 1 CNEGH; 2 UNCuy; 3 UNTuc; 4 UNLP; 5 UBA;
6 CNRC; 7 Laboratorio de Radiaciones y Alta Atmósfera, del IIAE.

II) Clave cohetes (a: argentinos; e: no argentinos): 1 Centauro (e); 
2 Nike-Cajun (e); 3 Titus (e); 4 Nike-Apache (e); 5 Gama Centau
ro (a); 6 Orion II (a); 7 Dragón (e); 8 Rigel (a).

ÜII) Clave localidades: 1 Chamical; 2 Las Palmas (Chaco); 3 Base Te
niente Matienzo (Antártida); 4 Tartagal (Salta); 5 CELPA Atlánti 
co (Centro de Experimentación y Lanzamiento de Proyectiles Auto
propulsados), Mar Chiquita.

Notas

1 Dirección científica: J.-E.Blamont y A.López. Proyecto conjunto 
franco-argentino, con intervención de NASA, participando 7 países.

2 Resultados: (653/4).
3 Intervino, además, un grupo de la  Ingeniería, UBA (Fotogra- 

metría)•
Fac.de

4 En tierra, cámara Baker-Nunn en Villa Dolores (200 Ion de Chamical).» 
5 Ahora, ocho cámaras en tierra.
6 A partir de 1964, apoyo en Chamical, de una estación magnética ten 

poraria equipada con variógrafo Askania, instalada por SMN (255; 
XIVa As amblea).

7 Dirección científica: S.Radicella. Densidad de ione.s y electrones; 
temperatura electrones; capa E esporádica. Resultados: (1203/4).

8 Dirección científica: H.Bosch.
9 Coordinados con los precedentes.
10 Dirección científica: H.Ghielmetti. Lanzamientos experimentales.
11 Dirección científica: A.Zaragoza y H.Teitelbaum. Siete cámaras en 

tierra. Primer vuelo: expulsión de tri-metil-aluminio; otros dos: 
sodio•

12 Experiencia francesa en ocasión del eclipse del sol, 12-aI-6ó; a- 
poyo logístico argentino.

13 Dirección científica: H.Bosch. Véase (93).
14 Dirección científica: a.¿i.Cosío de Ragone. Densidad electrones e 

iones, temperatura electrones en capa.E. Resultados: (1203/4)*
15 Dirección científica: A.Zaragoza. Eyección de sodio en experien

cias vespertina y matutina; de tri-metil-aluminio, entre ellas. 
Fallas en los procesos de eyección.

16 Dirección científica: H.Bosch.
17 Dirección científica: H.Ghielmetti. Detectores de muy bajo peso a— 

daptados para este fin (234). Radiación cósmica primaria total y 
rayos en los rangos 27-51; 51-97; 97-138, y >138 KeV. Resulta
dos en: (58).

18 Dirección científica, según (770): H.Bosch; según (241) fueron ex
periencias del grupo tucumano dirigido por J.R.Manzano.

19 Dirección científica: S.Radicella.
20' Coordinado con el precedente. Fuente: (241).
21 Experiencia auxiliar de la siguiente.
22 Dirección científica: J.R.manzano y 0.3ar.uoCi.ii • Ooje^i/os: espec

tro direccional de energía, y distribución angular, protones entre 
1 y 12 KeV; idem electrones entre 0,1 y 1,6 leV; perfil en altura 
y distribución angular, protones y electrones entre 50 eV y 150 
KeV; flujo omnidireccional integral, protones, >1 KeV y electro
nes, >100 KeV; flujo integral, protones, >500 KeV y electrones,

Fac.de


> 40 KeV. Lanzamiento realizado 8-7-70 (241)» Cohete disecado para 
grandes alturas, no alcanzadas hasta añora en los lanzamientos ar
gentinos, provisto por Centro Nacional de Estudios Espaciales, 
Francia; colaboraron, además: NASA; hice University, Texas, EE.UU.; 
CITEFA; SMN. Referencias (241; 243/4; 770, pá^.24).

23 Proyecto argentino-alemán con el Instituto Max Planck de Física Ex 
traterrestre; director argentino: A.Valenzuela. Eyección de nubes 
de bario y europio entre 140 y 250 km. Colaboró el Observ.Félix A- 
guilar de San Juan. Apoyo con magnetogramas: SEN y OALP.

24 Espectro de protones y electrones de baja energía, experiencia pre. 
parada por el Grupo de Investigaciones Ionosféricas de Francia. I- 
dem de alta energía, por el Laboratorio de Radiación Cósmica de la 
UNTuc. (J.R.Manzano y O.Santochi).

4*3*4 Observaciones con satélites
Desde el AGI funciona en Villa Dolores (Córdoba) (65° 07’ Oeste, 

31° 56’ Sud) una estación de rastreo óptico de satélites equipada con 
una cámara Schmidt, sistema Baker-Nunn, provista por la Smithsonian 
Institution (S.I.) de los EE.UU. En cooperación con esa institución, 
el Observatorio Astronómico de la UN Cor inició el servicio regular de 
seguimiento a mediados de 1958. Hasta marzo de 1959 tenía realizadas 
90 observaciones satisfactorias (744), y hasta diciembre del mismo a- 
ño, el número llegó a 300 (1838). Tras el establecimiento de la CNIE, 
ésta tomó cartas en el programa, formalizando un acuerdo con la S.I. 
(241). Con intensidad acrecentada (por ejemplo: 4022 pasos de satéli
tes en 1964), el funcionamiento continuó hasta mediados de 1966, épo
ca en que la cámara fue trasladada a un nuevo emplazamiento en Comodo. 
ro Rivadavia (67o 38’ Oeste, 45° 31* Sur), donde entró en funciona
miento a fines del mismo año, observando en 1967, 1748 pasos de saté
lites. Entre agosto de ese año y marzo de 1963 la cámara fue utiliza
da en un programa de la S.I., tendiente a una determinación muy preci 
sa de coordenadas, mediante observaciones simultáneas, por triangula
ción geodésica espacial.

Entre tanto la antigua estación en Villa Dolores, que a su vez ya 
había efectuado también fotografías de satélites geodésicos, fue re
equipada con una cámara aerofotogramétrica K-50, también provista por 
la S.I., para una finalidad análoga. Una cámara idéntica, pero con 
montaje altazimutal, fue instalada también en el Observatorio Félix 
Aguilar, de San Juan.

Un conjunto de otros trabajos basados en la observación de satéli
tes reviste un considerable interés científico, y es el que se refie
re al estudio de parámetros ionosféricos mediante satélites baliza. 
Los inició el Laboratorio Ionosférico de la UNTuc en el mismo instan
te de ser lanzado, el 9-X-64, el vehículo S-66, también denominado Ex 
plorer XXII o BE-B. Esta clase de artefactos espaciales es del tipo 
activo, emitiendo, en el caso particular del BE-B, señales en 40 y 41 
MHz; estaba diseñado para investigaciones ionosféricas y geodésicas 
(746). El registro de sus señales, afectadas por la "rotación Fara- 
day", permite determinar el contenido electrónico total entre el emi
sor y el receptor, parámetro que con ciertas precauciones se puede in 
terpretar como representando aproximadamente el contenido total de la 



ionosfera. Además, el centelleo de las señales es un indicio de las i 
rrez-ularila .¿es o "anomalías" estructurales de la ionosfera (241).

El patrullado citauo satélite desde Tucurnán se prolongó hasta 
1959 e incluso en 1970 se continuaron registrando sus señales, aunque 
ya en forma esporádica, daco que el portador estaba llegando al térmi 
no de su vida útil. Entre tanto se había simado al BE-E, un satélite 
análogo 3E-C, observado tamb_én en Tucurnán, desde 1967 (241). En las 
publicaciones (467, 634, 871 y 894) se utilizan estas observaciones.

Temporariamente (en el año 1964) participó en los registros del 
S-66 la estación ionosférica de Ushuaia, dependiente del LIARA..

Es digno de mencionar, por otra parte, el aporte del LIABA a los 
estudios de la ionosfera "desde arriba", mediante observaciones del 
satélite canadiense Alouette I, en sus estaciones de Buenos Aires (Vi. 
cente López), Trelew, Ushuaia y Decepción, durante el año 1964 (241).

El país efectuó, y sigue efectuando, desde luego, varias otras ob
servaciones de satélites, tales como los "Skylark", de gran importan
cia en el estudio de los recursos naturales, pero fuera de la temáti
ca de nuestra reseña; o los meteorológicos, aprovechables marginalmen 
te en estudios glaciológicos, como en efecto los realizó el Instituto 
Antartico Argentino.

4.4 Expediciones y eventos

4.4.1 Expediciones antarticas

Gravimetría. Con anterioridad al AGI, el IGM realizó mediciones 
pendulares en Esperanza y Kelchior, vinculadas con Ushuaia. Lamenta
blemente estas determinaciones, hechas en el verano de 1951/52, no pa 
saron de la categoría de "expeditivas", por no poderse concretar el 
cierre al regreso, ya que los aparatos se perdieron en un percance 
(255, Xa Asamblea; 1458, vol.XIV). Tampoco resultaron exitosas las 
tentativas de exploradores norteamericanos, de vincular mediante de
terminaciones pendulares la región del mar de Weddell con el resto 
del mundo, a través de una base pendular en McMurdo, establecida por 
científicos de la Universidad de Wisconsin (1702). Para los puntos 
gravimétricos ubicados sobre la barrera de Pilchner o en sus inmedia
ciones, en particular la base Ellsworth, tuvieron que recurrir a un 
valor de referencia traído de la América del Sur, mediante un instru
mento LaCoste. Partiendo de esta región, observadores norteamericanos 
ejecutaron numerosos perfiles gravimétricos en diversas direcciones a 
través del continente, siempre con gravímetros modernos (1104; 1106; 
1107). Agreguemos como una curiosidad, que también se hicieron medi
das de mareas gravimétricas sobre plataformas flotantes de hielo, ta
les como la de Pilchner.

Con posterioridad, cabe registrar las siguientes campañas terres
tres en las que se realizaron medidas con gravímetros:

a) La expedición trascontinental británica (827), usando un instru 
mentó Worden, en casi todos los puntos de mediciones sísmicas;



/
b) la campaña argentina de verano 1957/53, en la cual dos observa

dores destacados por el IGM obtuvieron valores provisorios (744) en 
18 puntos (con un total dé 58 mediciones.) • La zona recorrida abarca 
toda la región entre Ushuaia y la Base General Belgrano, incluyendo 
también puntos excepcionales como las islas Thule y Zavodovski. Se 
trabajó con dos instrumentos '¿orden de escala ancha. Resultados en: 
(1381);

c) la expedición argentina al Polo Sur, 1965-66, al mando del (en
tonces) Coronel Jorge E.Leal. Personal del Departamento Antártida del 
Estado Mayor General del Ejército observó con un gravímetro Prost, 
provisto por el IGM, una serie de puntos a lo largo del itinerario en 
tre la Base General Belgrano y el Polo Sur, 'pasando por la estación 
Alférez Sobral; se graficaron las anomalías al aire libre. Gráfica de 
itinerario y estaciones: (255; XIIIa Asamblea);

d) la campaña antartica argentina del verano 1972/73» en la cual 
con 2 instrumentos LaCoste-Romberg se ocuparon 8 estaciones en la pe
nínsula Antártica y 12 en la isla Dundee, siendo las primeras de e- 
llas, "estaciones base" de la red llanada "BA.CA.RA"; éstas fueron i- 
dentificadas con placas del Instituto de Geodesia de la UBA.

Geomagnetismo. La ya citada expedición al Polo Sur, 1965/66, obtu
vo también, en muchos de los puntos gravimétricos, valores relativos 
de la componente vertical del campo geomagnético. Estas medidas, cla
ro está, no fueron las primeras en el Sector Antártico Argentino. En 
efecto, amén de observaciones esporádicas por otras expediciones des
de el principio de nuestro siglo, reseñadas cronológicamente por 
Slaucitajs (1957a), debemos consignar mediciones argentinas en las si
guientes ocasiones:

a) Enero-Febrero 1951: bajo la dirección de Slaucitajs, y con ia 
participación de O.Sidoti y J.C.Harriague, todos del OALP, se observó 
en Melchior y Decepción, hallándose notables anomalías de Z en ambos 
sitios (1061);

b) Abril a Diciembre 1951; en isla Decepción. Dirigido desde Bue
nos Aires por R.P.¿.Hernández, observó E.M.Besada (ambos del SMN); in 
forme en: (518).

c) Verano 1953-54: en 8 puntos'nuevos y 4 reocupados (incluyendo 1 
de Nordenskjold 1901/3), Oscar Sidoti y Mario Arcaro, observadores del 
OALP, midieron nuevamente los elementos D, H y Z, agregando, además, 
14 puntos auxiliares donde sólo se observaron H y Z; para estos ele
mentos siempre se emplearon balanzas QHM y BMZ (1070/1; 1073); número 
total de mediciones: 76; campaña auspiciada por el IAA;

d) Verano 1954—55: campaña también auspiciada por el IAA; observó 
Enrique U.Jaschek, del OALP, en tres puntos del Estrecho de Gerlache. 
(Vale la pena consignar que éste es otro caso, análogo al dé ^.Itzig- 
aohn cuya campaña magnética jujeña ya se mencionó en 4.2.2, de obser
vadores del OALP que traspusieron las limitaciones de su propia espe
cialidad; en efecto, Jaschek (423/4; 562/3) se especializa en Sismólo 
gía);

e) Verano 1955-56: Slaucitajs, solo, observó en 18 puntos, inclu
yendo algunos de interés en las islas Sandwich del Sur, y también los 
nunatks al Este de la barrera de Filchner, reocupadas posteriormente 
por R.Soto, del SMN;



f) Enero a Marzo de 196c: campaña del SEN a bordo del rompehielos 
ARA ”General San Martín”, empleando un magnetómetro de precesión nu
clear; fuente: (255; Asamblea).

No nos fue posible ratificar lo afirmado en (1160) en el sentido 
de que durante la temprana expedición antartica de 1941/42 también se 
habrían realizado mediciones magnéticas.

Glaciología. En viajes de exploración de mediano y largo alcance 
que partieron desde las estaciones General San Martín y Esperanza, 
las dotaciones científicas de las mismas hicieron durante el AGI reco 
nocimientos de las bahías Margarita y Duse, con miras a un proyectado 
censo general de glaciares; iniciaron el estudio del glaciar AGI en 
las cercanías de la base General San Martín y midieron, en perfiles y 
pozos, las características físicas y estructurales de la nieve en pun 
tos situados en la meseta dé San Martín y en el glaciar de los Ingle
ses, respectivamente (744)• Expediciones análogas fueron las efectua
das con fines de triangulación glaciológica desde la base General Bel 
grano, vinculándola con la Estación Científica Ellsworth en el Este y 
la tierra firme al Oeste (643/4/5/6), y otra similar sobre la barrera 
de Larsen (286).

Tuvieron también una finalidad glaciológica los numerosos sondeos 
sísmicos realizados dentro del Sector Antártico Argentino por la expe
dición traspolar británica (827) y diversas patrullas norteamericanas 
(1105).

4.4.2 Eclipses

Sólo contamos con informes referentes a dos eclipses totales del 
Sol y uno parcial, acaecidos durante el lapso que nos incumbe. Los e- 
clipses de la Luna son de efecto escaso en los parámetros geofísicos, 
aunque interesantes en cuanto a algunos problemas geodésicos; sin em
bargo, carecemos de información al respecto.

Es sumamente ilustrativo comparar la amplitud y profundidad de los 
esfuerzos desplegados en ocasión del eclipse total del 12-XI-66, con 
lo que se había hecho en el del 20-7-47; resulta a las claras que en 
esas dos décadas la Geofísica Argentina experimentó una evolución ver 
daderamente histórica. En mayo de 1947, los trabajos realizados para 
estudiar el evento fueron principalmente de carácter astronómico; los 
organizaron el OALP (1235) y el Observatorio análogo de Córdoba(1373); 
participaron, además, algunos aficionados. El SMN destacó a un espe
cialista, Carlos A.Martinoli, para medir,.en la faja de totalidad (Co_ 
rrientes), determinados efectos manifiestos en la radiación solar re
cibida al nivel del suelo -tema que escapa a nuestra incumbencia- pe
ro no organizó observaciones especiales en materia de geomagnetismo. 
Sólo el naciente grupo cosmicista porteño (3.1.1) intentó un estudio 
especial en la ocasión, en busca de algún efecto que se suponía pudie. 
ra ejercer sobre la Radiación Cósmica la variación del campo geomagn£ 
tico durante el eclipse. Usó para el experimento, que era compartido 
con el Instituto de Física de San Pablo, Brasil, unidades electróni
cas y contadores Geiger-Miiller traídos de San Pablo. No se tiene in
formación sobre la utilización ulterior o una eventual publicación de



-.es fofos, que fueron reiu-ttidos para su. interpretación a San Pablo 
(E.L'.de Llathov, comunicación personal).

31 20-VIII-52 se produjo en Buenos Aires un eclipse parcial del Sol 
CJLima facción cubierta: 0.793; 0*773 y 0.763 en los niveles atmos
féricos de 100,. 200 y 230 kms , respectivamente). Consciente de la sig. 
n.'-2icancia geofísica del evento, Ranzi (1953^) emprendió sondeos io
nosféricos especiales, en intervalos de 2% minutos, utilizando un son 
¿ador 0-2 del National Bureau of Standards. Su informe contiene algu
nas consideraciones originales respecto de la interpretación aeronómi_ 
ca de las variaciones que se registraron en los parámetros ionosféri
cos , en especial los de las regiones F1 y F2. El Instituto de Física 
de la UNLP, probablemente a instancias del propio Ranzi, observó va
riaciones ¿e fase de la onda de 53 i—z reflejada en la F2, destacando, 
se en sus registros rápidas disminuciones de las frecuencias foFl y 
foF2 en el momento de su ocultación.

Veamos ahora la notable organización de las experiencias coordina
das con motivo del otro eclipse total, el del 12 de noviembre 1966, 
digna de mayor admiración por cuanto el evento coincidió históricamen 
te con la crisis universitaria de 1966, que motivó la paralización de 
muchas actividades científicas, situación que sin embargo no repercu
tió sensiblemente en los trabajos a que aludimos. La acción fue coor
dinada por un comité presidido por el Comodoro Ingeniero Humberto J. 
Ricciardi (889/91) (véase la sección CNIE en 3*1*2), y contó con un 
amplio apoyo del CoNICyT y la CNIE. El Gobierno Nacional otorgó subsi 
dios especiales que contribuyeron a posibilitar las operaciones de 
campaña y la publicación de los resultados (254), precedido el volu
men de un prólogo del Dr.Bernardo A.Houssay, presidente del CoNICyT.

Aparte de los estudios astronómicos, heliofísicos y meteorológicos, 
las observaciones programadas comprendieron los siguientes aspectos:

a) sondeos ionosféricos en la red normal, reforzada por 3 puestos 
"ad hoc": Resistencia (Chaco), La Cruz (Corrientes) y el buque océano 
gráfico ARA "Capitán Cánepa" (740);

b) 'estudios de propagación (intensidad de señales) en un circuito 
perpendicular a la franja de máximo oscurecimiento, entre Buenos Ai
res y Florianópolis (800);

c) estudios de la absorción, en la región B de la ionosfera, median 
te riómetros en San Luis del Palmar (Corrientes) y en un circuito de 
onda continua, entre Formosa y Goya (Corrientes) (309);

d) flujo de neutrones medido con cohetes lanzados en Tartagal (Sal 
ta) (98) y globos lanzados en Buenos Aires (429), y en Resistencia 
(Chaco), antes, durante y después del acontecimiento (209), acompaña
das estas ultimas medidas por otras análogas desde un avión que voló 
en la latitud aproximada de Buenos Aires desde y hasta la zona de"to
talidad;

e) variaciones del campo geomagnético (fuerza total) registradas 
mediante un magnetórnetro de precesión nuclear en* La Cruz (Corrientes) 
(616) y otras análogas, complementadas con registros de componentes 
en la ciudad de Corrientes (515), apoyadas en la red de estaciones 
geomagnéticas existentes.



En conjunto, participé una veintena de institutos y grupos cientí
ficos nacionales y diveros organismos' e investigadores de otras nació, 
nes. No todas las experiencias programadas pudieron cumplirse.en for
ma satisfactoria; las interpretaciones, de carácter mas bien descrip
tivo, no son exhaustivas y a veces algo contradictorias entre sí. Con 
todo, prevalece la impresión sumamente alentadora de un esfuerzo „bien 
coordinado, de resultados positivos. Gracias a ello fue exitosa la 
participación argentina (209) en el "Simposio Internacional ^pbre el 
Eclipse de 1966", celebrado en Sao José dos Campos, Brasil, del 5 al 
11 de febrero 1968. Una reseña suscinta de los aportes hechos por el 
SHN se encuentra en (1731) •

Un eclipse posterior, acaecido el 7-HT-7C, cuya franja de totali
dad perteneció al Hemisferio Norte, motivó un trabajo sobre puntos 
conjugados de la misma, ubicados en parte sobre la península Antarti
ca y el mar de Weddell, del cual es coautor un argentino (Barish y 
Roederer, 1969 b).

4.4.3 Campañas andinas

Glacionivología

El SHN, la empresa AyEE y la Universidad Nacional de Cuyo efectua
ron muchas expediciones cordilleranas con el fin de censar las reser
vas hídricas sólidas, o de investigar objetos y fenómenos determina
dos. Desde 19'46 el SIN destaca comisiones de estudio al Glaciar llore- 
no (lago Argentino, Santa Cruz) (228; 869) y pocos a._os después, al 
glaciar Torrecillas (lago l'enéndez, Chubut) (230). En 1952 comenzaron 
trabajos análogos en la región del cerro Tronador (Rio Negro), -en par 
ticular sobre el glaciar Rio Llanso (229). Tárente el AGI se realiza
ron intensos estudios en la zona del-volcán Cerro Overo (Mendoza), 
donde también existen suelos congelados (220). Poco después se comen
zó la exploración detallada de la quebrada de Agua Negra (San Juan) 
(224; 227; 1761). Reseñas generales de estas campañas se hallan en 
(221/3; 225/6; 1760 y 1762/3). DI informe (744) consigna en el mapa 
3, anexo al mismo, las regiones abarcadas durante el AGI.

Geodesia y Gravimetría

Ya nos hemos referido en secciones anteriores a las campañas andi
nas que con apoyo del Ejército viene realizando desde enero de 1934 
el Instituto de Geodesia de la UBA, comprendiendo triangulaciones, ni_ 
velaciones, mediciones de bases geodésicas, determinaciones astronomía 
cas fundamentales y expeditivas, mediciones gravimétricas y magnetom£ 
tricas, campañas éstas que por muchos años fueron dirigidas por el 
propio Baglietto y contaron con la participación de más de 900 colabo
radores (1014; 1296; 1298/9; 1302; 1304; 1313). En el trascurso de la 
32a campaña, el Agrimensor Redro Skvarca (entonces alumno de 1er año 
de la Escuela de Graduados), realizó, con el apoyo del Teniente Rober 
to Carranza y el R.P.De Eilippis, una determinación de la gravedad en 
la cumbre del Aconcagua, utilizando un gravímetro borden. Baglietto 
(1969) da cuenta de estas medidas en un informe presentado en el órga 
no de la Oficina Gravimétrica Internacional.

R.P.De


Ge omagnetismo

Respecto de las estaciones transitorias que el Instituto Sasmo^ogi 
co Zonda tuvo funcionando en la región cordillerana, nos remitamos a 
la Sección 4.1.2.

Electricidad Atmosférica
En la misma sección también se mencionan los estudios de esa espe-

cialidad a gran altura en el Norte de Salta.

Radiación Cósmica

El grupo cosmicista porteño expuso a partir de enero de 1951 pla
cas con emulsiones para el registro de "estrellas” causadas por la Ra 
diación Cósmica (R.C.), a diversas alturas entre 3600 y 5200 m, cerca 
de los 34° de latitud geográfica (268). En julio y agosto del mismo a 
ño se emplazaron receptores análogos en algunos lugares de los Neva
dos del Aconquija, entre 2630 y 5330 m de altura, quedando expuestos 
entre 19 y 22 días (899; 900). En 1952, el grupo dirigido por A.A.Ci
cchini experimentó en Uspallata y las Cuevas con equipos construidos 
"ad hoc” para medir chaparrones de la R.C. y estudiar la absorción de 
la misma en plomo, y posteriormente, entre 1953 y 1954, en Bariloche 
sobre temas similares (203/4).

4.5 Los aficionados
No queremos cerrar este capítulo sin dedicar algunas palabras a 

la contribución que a nuestras ciencias hicieron, de diversas maneras, 
observadores y experimentadores aficionados. Su colaboración, debida
mente orientada, puede ser valiosa. Lo demuestran los ejemplos de re
des de corresponsales sísmicos, con participación masiva de observado, 
res voluntarios, en el Japón, Alemania y Chile; la información así re
cogida posibilita, en muchos casos, trazar líneas isosistas con un al 
to grado de resolución. Otro tanto ocurrió, desde antes del AGI y lue_ 
go en forma acentuada, en el estudio sinóptico de las auroras, apoya
do en la información proporcionada por miles de corresponsales en Ale
mania, Escocia y los Estados Unidos.' Se pueden citar diversos otros e 
jemplos: en el área de la Aeronomía (radioaficionados) y de la Astro
nomía (observadores de meteoritos). Bicho sea de paso que tales orga
nizaciones constituyen un vehículo eficaz de divulgación científica.

Es motivo de satisfacción coincidir, en el aprecio de estos apor
tes, con Fossa-Mancini (1939b), quien divide los hombres de ciencia 
entre "mercenarios y aficionados", acotando: "Me resulta incomprensi
ble la actitud de superioridad que a veces asumen en nuestros días al 
gunos estudiosos de la primera categoría frente a estudiosos de la se. 
gunda. Lo natural sería c^ue todos los que recibimos una remuneración 
para cultivar las disciplinas que nos agradan y gozamos de facilida
des especiales para llevar a cabo nuestras investigaciones, sintiéra
mos y manifestáramos aprecio, y no desdén, por los que tratan de ha
cer progresar una ciencia que no sólo no les proporciona beneficios 
materiales sino que también los obliga a luchar contra las dificulta
des....". Se refería a la labor abnegada, al frente de la estación 
sismológica de Mendoza en las primeras décadas del siglo, del Br.F.A.



Loos, y de diversas especulaciones publicadas por éste (649/52;1785/7)* 
Fossa-Mancíni, del cual damos una nota biográfica en 12.2, se encon
traba en buena compañía: Sydney Chapman, el gran magnetólogo y aerono_ 
mista de la época que estamos reseñando, siendo Relator de Auroras en 
escala mundial durante el AGI, estimuló con decisión el reclutamiento 
de observadores voluntarios para esa empresa, y en su visita al Insti
tuto Antartico Argentino, en 1959, tuvo palabras de elogio y aliento 
para los observadores no profesionales.

Lamentablemente, no recibió todo el apoyo deseable un sistema de 
corresponsales de auroras que sobre los lincamientos sugeridos por 
Chapman se intentó organizar en el país (246; 248), con miras, en par 
ticular, a captar los eventos excepcionales de auroras de latitudes 
medias y bajas*; con todo, se cosechó alguna información de Tierra 
del Fuego (970).

También quedó trunca, tras un comienzo prometedor, una tentativa 
de organizar una red de corresponsales sísmicos dirigida por el SMN 
(255; Xa Asamblea)* Conspiran contra estas iniciativas, no sólo la ac
titud de aquellos científicos de "la primera categoría” a que aludía 
Fossa-Mancini, sino también la notoria propensión a la discontinuidad 
que impera en muchas instituciones afectadas por frecuentes cambios 
internos.

Ejemplo de un loable esfuerzo de un aficionado a la sismología, es 
la obrita "Los temblores de tierra-Mendoza sísmica" (Morey 1938), que 
contiene también una compilación geográfico-histórica de los sismos 
mendocinos.

a La misma finalidad se perseguía con las instrucciones (1032) y
(1033), las que no iban dirigidas a observadores aficionados.





5* Estudios, Investigaciones, Especulaciones

Serán considerados aquí, principalmente, estudios de carácter expe_ 
rimental, teórico o especulativo, que involucren elementos de inter
pretación, análisis crítico o innovación» Numerosos trabajos meramen
te informativos o narrativos, y los de divulgación, sólo quedan refle
jados en la lista bibliográfica» Nos remitimos, sin embargo, a los Ca 
pítulos 6 y 7, donde entre los temas relativo^ a las técnicas y los 
medios de observación, y a las aplicaciones, respectivamente, el lec
tor hallará también referencias a un considerable número de trabajos- 
originales. En la sección 8.5» por ultimo, se han compilado monogra
fías, apuntes y reseñas que, sin representar necesariamente novedades 
halladas por los respectivos autores, pueden haberles exigido un con
siderable esfuerzo sintetizador y un pleno dominio del estado del ar
te.

5*1 Geodesia y Gravedad

No obstante ser, en primer lugar, operaciones de campaña, las vin
culaciones gravimétricas internacionales se efectúan a un alto nivel 
metodológico y responden a esquemas teóricos de la Geodesia universal 
por lo cual consideramos oportuno tratarlos en el presente capítulo. 
La Tabla XXVIII reúne la mayor parte de la información disponible, 
respecto de las mismas.

TABLA XXVIII

VINCULACIONES GRAVIMETRICAS INTERNACIONALES

EPOCAS OPERADORES EQUIPOS VINCULACION FUENTES NOTAS
entre y

1904-05 Dellepiane Sterneck Potsdam Belgrano 
cuadripen- (Capital 
dular Federal)

(1458, 
vol.V)

1928-29 Aguilar Ídem,Aska- Potsdam Belgrano 
nia;invar (Capital 
y bronce Federal)

(1267;1458;
1472,vol.
VU;1533)

1

1937-38 Levin Askania La Plata Potsdam
cuadripen- y vuelta
dular

(1551;13O8)

1946-48 Baglietto, 
Bullard

Lennox—Co- Buenos Cambridge
nyngham Aire s (Vi-
bipendu- lia Ortú-
lar zar)

(881;1304, 
5 y 7)

2

1947 Wuenschel

.Lennox— Co— Buenos Asunción
nyngham bi- Aires (Vi- del Pa- 
pendular y lia Ortú- raguay 
Mott-Smith zar)

J.Mateo,co
municación 
personal

3

VII-48 Baglietto, 
Masciotra, 
Schiratti, 
Ehrlich

(1304,1^5)

4

VIII-49 N.C.Harding
Baglietto, 
S anche z. Mas
ólo tra , Tet z-

Worden 35 esta— Red Inun
ciones dial
argenti
nas

(1304;NA7;
1308)

5



~1952 Personal borden Buenos Santiago (255,XaAsam 6
IGM y de la 
Univ* de 
Wisconsin

Aires de Chile, 
Montevideo 
Asunción

blea)

1952 7»A.Black, 
Baglietto, 
Sosa La- 
pri da

Y/orden Buenos 
Aires y 
36 otros 
puntos 
argent.

Washing
ton, Chile, 
Paraguay, 
Brasil

(1304,N¿7 y 8; 
13O8;1458, 
vol.XI V;
1598)

7

711-56

1957

R.M, I ver- 
son
T.S.Laudon

Bipendu
lar Gulf

Buenos
Aires

Red Mun
dial

J.Mateo,com. 
personal 
J.Mateo,com» 
personal

8

8

1957 Baglietto, 
Morelli, 
Masciotra, 
Etcheveriy, 
Jáuregui

4 Worden 
(2 italia
nos y 2 ar
gentinos , 
1 de ellos: 
de Y??)

Buenos
Aires

Roma-Etna 
(repeti
das idas 
y vueltas)

(1308;1315;
1598)

9

1957 Weynman LaCoste- 
Romberg

5 puntos 
en el 
Gran Bue
nos Aires

Balboa-
Washing- 
ton

(1308;1598) 8

1958 Jackson,
Monges 
Caldera

Lennox- 
Conyngham 
bipendular

Buenos
Aires

Red Mun
dial

(1308) 8,10

1958 ? Echevarrie- 
ta-Iannini

Cuadripen- 
dular

Buenos
Aires

Bad Harz- 
burg

11

1959 Baglietto, 
Browne, 
Cerrato

Lennox- 
Conyngham 
bipendular

Cambridge- 
Tedding- 
ton

-Buenos 
Aires

(13O4;13O8) 12

XI-5 9 Baglietto, 
Masciotra, 
Coron, 
Lozano Cal
vo

1 'lord en 
francés 
(del Buró 
Gravim.In
te rnac.) y 
2 argent.

Barajas 
(Madrid)

Ezeiza (1304,1^12;
1308;1314)

13

1959-61

1960

^iat e o

Woollard, 
Xozlosky, 
Longfield

Askania 
cuadripen- 
dular 
Péndulo y 
gravímetro

La Plata Washing
ton

(1579)

J.Mateo,comu
nicación per
sonal

14

1-61 Bagliett o, 
Cerrato, 
Lomnitz

2 Worden 
(1 argent.
1 chileno)

Las Cue
vas

Caracoles (13C4;NA 20) 15

7111-62 Baglietto, 
Liase i otra, 
Cerrato, 
Orellana, 
Delneri

lio rth-Ame
rican su
mergible 
UW-2R

Buenos
Aires

Montevideo(1304;NA 16) 16



IV-63 Hamilton,
Baglietto, 
Cerrato, 
Rinaldi

2

4

DaCoste- Base Arg. Red Mun
dial

(1304;NA 19) 17
Romberg
Worden

de cali
bración

IV- 67 Baglietto, 
Cerrato, 
Joannes

1
1

Worden y 
LaCoste- 
Romberg

Buenos 
Aires

Colonia 
(ROU)

(1304;NA 20) 18

VI1-67 Baglietto, 
Masciotra, 
Cerrato, 
Oddone, 
Cervino

3 Worden Ezeiza Carrasco 
(ROU)

(1304;NA 20) 19

VII-68 Baglietto, 
Mazzini y 
otros

4 LaCoste- 
Romberg

Red Aren
tina

Redes de 
Bolivia 
y Para- 
guay

(13Ó4;NA
1672)

20; 20

X-69

x—69

Baglietto, 
Masciotra, 
McConnell, 
Winters, 
Geller 
Cerrato, 
Mazzini

7

2

LaCoste- 
Romberg

LaCoste- 
Romberg

Buenos 
Aires

Buenos 
Aires

Rio de 
Janeiro 
y Sud- 
africa

Rio de 
Janeiro

(1672) 21

22

£ Se agradece la valiosa ayuda de los Ingenieros José Mateo y Angel A* 
Cerrato en la compilación de este cuadro»

Notas

1 Aguilar observó en Potsdam del 6-1V al 23-V-28, y en Belgrano del 
21-XII-28 al 1-II-29 (trabajando también el 24-XII); secundado por 
el Mayor Baldomero de Biedma y el Geodesta Floris Jansen.

2 En el Departamento de Geodesia y Geofísica de la Universidad de 
Cambridge, Gran Bretaña.

3 Operador destacado por Maurice Ewing.
4 A pedido del Instituto Geográfico Militar del Paraguay.
5 Operador Harding asociado con el Instituto de G.P.Woollard. Según 

Ce’rrato, vinculación con "Base Americana".
6 En convenio con E.E.Baglietto.
7 Operador Black asociado con G.P.Woollard. Participaron, además, 

Cap.Aurelio Luchetti; Mayor Augusto Sosa Laprida; Tte.Cnel.Rodolfo 
tiendo Soulá.

8 'Operador asociado con G.P.Woollard.
9 En colaboración con Instituto de Geofísica y Geodesia de Trieste.
10 Con bobinas Helmholtz. Operación asociada por Cerrato con el AGI; 

no figura en (744).
11 Operación del IGM.
12 Con bobinas Helmholtz. Operación en cumplimiento de una Resolución 

UGGI, Toronto, 1957, basada en Resolución 13 de la AIG, incluyendo 
los tramos Buenos Aires-Teddington y Buenos Aires-Johannesburgo, 
en la red gravimétrica fundamental de primer orden, con instrumen
tal de la UBA.

□3 Por invitación de la Comisión Gravimétrica Internacional.- Partici
paron, además, H.P.Etcheverry; F.H.Corti; A.A.Cerrato; J.Milanino



y R.H.Cornelio.
14 Interamerican Geodetic Survey.,
15 Túnel Ferrocarril Transandino. Integra perfil transcontinental rea 

lizado a pedido de la AIG.
16 Con el apoyo del SHN.
17 2 Worden del IGM; resto, Facultad Ingeniería UBA. Colaboración Do

minion Observatory Canadá. Operación vinculada posteriormente con 
otra, interna (1304, NA 19)*

18 Uno de los instrumentos, uruguayo. Aliscafos. Colaboración con IGM 
del Uruguay.

19 Vinculación aérea a solicitud Fac.Ingeniería y Agrimensura, Monte
video.

20 Operación conjunta dirigida por el Instituto de Geodesia, UBA, y 
con la participación de IGM, SHN e YPF. Instrumentos facilitados 
por Interamerican Geodetic Survey. El IGM vinculó 10 estaciones en 
el Paraguay y 1 en Bolivia con aeropuertos argentinos.

21 Dos observadores canadienses y uno (Geller) del Interamerican Geo
detic Survey. Operación efectuada en colaboración con este último 
y el Dominion Observatory de Canadá. Algunos detalles en (1313)*

22 Operadores e instrumentos de la Fac.Ingeniería, UBA. Operación vin 
culada con la precedente.

A partir de los años 50, este gran sistema de vinculaciones forma 
parte de un esquema mundial apoyado en 30 estaciones fundamentales, 
entre ellas Buenos Aires. La vinculación entre las mismas siguió li
ncamientos trazados por una comisión especial de la AIG, establecida 
en la Xa Asamblea General de la UGGI, Roma 1954, la que también depa
ró otras satisfacciones a la delegación argentina (9*2) • La Tabla 
XXVIII refleja, por otra parte, la aceptación progresiva de los graví. 
metros estáticos aún en esta clase de investigaciones de alta preci
sión. El lector deseoso de cerciorarse de los-antecedentes y fundamen 
tos de este sistema de intercomparaciones, y de los detalles de las o. 
peraciones, hallará abundante información en las publicaciones (1458) 
del IGM (por ej.: vol.V(l), p.15-19; VII,p.3 y 9) y en los informes 
ya citados en las Notas referentes a la Tabla XXVIII, como así también 
en los Informes Nacionales a la UGGI (255); el de Geodesia presentado 
en 1963 en Berkeley, consigna (en pág.5O) los valores de g, respecto 
de Potsdam, que para la estación absoluta del IGM resultaron de las 
intercomparaciones hechas entre 1937 y 1960.

De las bases de calibración dentro del país se hablará en 6.2.

Las vinculaciones mediante péndulos no eran, estrictamente, deter
minaciones absolutas de la aceleración de la gravedad; antes bien se 
trata de medidas comparativas respecto del valor de g en Potsdam, que 
por casi medio siglo sirvió de referencia, tras las determinaciones 
de alta precisión que bajo la supervisión de Helmert habían realizado, 
entre 1898 y 1904, Kuehnen y Furtwangler• Ya efectuados, en el mundo, 
diversos trabajos tendientes a determinar un nuevo valor absoluto de 
g, surgió en el país la idea de realizar también un estudio de esta 
naturaleza. Por gestión de E.E.Baglietto se obtuvo del gobierno de 
los EE.UU., en préstamo, el instrumental usado entre 1933 y 1935 por 
Heyl y Cooke, del National Bureau of Standards, en una nueva determi



nación absoluta. Estaba equipado con péndulos reversibles de cuarzo; 
en el país se efectuaron luego importantes modificaciones en -os ele
mentos auxiliares.

La ambiciosa empresa, bajo la dirección de Baglietto, quedó radica 
da en las instalaciones "Sargento Mayor Ingeniero José Antonio Alva- 
rez de Condarco", Servicio Eetrológico 'del I jGTá en Miguelete. El 12-7- 
53, el Director de la Repartición, General Otto H.Helbling, dictó una 
Resolución designando una comisión interna para que colaborara con Ba 
glietto en la tarea. De los progresos logrados en estos dificultosos 
trabajos informó periódicamente el IGM (1458, vol.XI7; 255, Xa hasta 
XIVa Asambleas) y el propio Baglietto, en (13Í)4) y (13Ó6); un breve 
informe de progreso también en (1384), cuyo autor, por otra parte, es. 
bozo en (1383) la alternativa, basada en la caída libre de un cuerpo 
testigo; respecto de métodos alternos véase también (1361).

El proyecto de la determinación absoluta quedó inconcluso. Hacia 
el año 1968 (Cerrato, comunicación personal), no obstante los promiso, 
rios resultados preliminares, quedó en evidencia que los procedimien
tos basados en la caída libre de los cuerpos y medición interferomé- 
trica de los espacios, aparte de ser más expeditivos, aseguraban una 
exactitud mayor en dos órdenes de magnitud. La decisión de abandonar 
el proyecto pendular fue comunicada públicamente en 1971 (1304, N£22). 
Al punto fundamental de Migúelete, en el cual se había establecido un 
valor preliminar de g = 979690,3 mgal, la Red Internacional de Patro
nes de Gravedad (IGSN71) le asignó finalmente un valor compensado de 
g = 979690,03, que se compara favorablemente con aquel.

Siempre dentro del dominio de la Gravimetría, y sin desconocer el 
mérito de los innumerables trabajos de relevamiento, consideramos dig 
nos de mencionar algunos pocos estudios que, trascendiendo el marco 
de las meras mediciones de campaña, arrojaron resultados, interpreta
dos, o al menos, interpretables. Las observaciones gravimétricas en 
submarinos, y luego con gravímetro sumergible (255, XIIIa Asamblea; 
1313; 1350) permitieron trazar cuadros de isanómalas de aire libre en 
el Rio de la Plata y en una parte de la plataforma atlántica entre 
Buenos Aires y Mar del Plata hasta unos 50 a 200 km mar afuera (1304, 
NA 19)» Aunque no estrictamente congruentes en su tramo rioplatense, 
estos cuadros ofrecen una primera posibilidad en dirección a las in
terpretaciones geodinámicas vislumbradas por Aguilar (1935), mostran 
do la continuidad epicontinental de algunos rasgos estructurales con 
tinentales.

El perfil gravimétrico del Atlántico al Pacífico, realizado por el 
Instituto de Geodesia de la UBA en sus tramos uruguayo y argentino 
(1304, NA 19; 1311) invita también, a intentar una interpretación en 
términos estructurales, en particular respecto de las grandes dife
rencias que acusan las anomalías al aire libre en la parte’precordi
llerana.

Este rasgo quedó confirmado por el minucioso estudio que algunos 
años después realizó el instituto geodésico rosarino (1538/9); sobre 
una extensión de unos 2200 km y basándose en 38O estaciones (de las 



cuales 124 propias, compartidas con el Instituto Zonda de San Juan), 
se trazó el perfil de las anomalías de aire libre y de Bouguer. El 
trabajo puntualiza los cuidadosos recaudos de seguridad y el proceso 
de reducción; con 3 modelos de contraste de densidades entre corteza 
y manto llega a estimar un espesor bruto de la corteza, en la llanura, 
de 31 a 33 km, y para las raíces de la Cordillera, de 59 a 75 km.

Desde los primeros arios de- la década del 60, la escuela tucumana 
también había iniciado un proyecto de investigación gravimétrica en 
el Aconquija y sus alrededores, con el fin de analizar el estado de e 
quilibrio de esta formación orográfica a la luz de diversos modelos a 
doptados (Posse y Luna, 1964)’. La investigación, 'que más tarde contó 
con un apoyo del CoNICyT, se extendió luego, incluyendo también el a— 
nálisis de las variaciones relativas de la vertical.

A título representativo mencionaremos, en orden cronológico, tres 
trabajos de investigación gravimétrica en el dominio de la Geofísica 
Aplicada. Martin (1954a) propone una explicación, en términos de la 
hipóteis de Airy, de los máximos de gravedad que a veces se encuentran 
sobre la parte más honda de ciertas cuencas sedimentarias. Valencio 
(1963), analizando un perfil gravimétrico a través del valle del Ba
rreal del Leoncito (San Juan), medido por él mismo, interpreta los re_ 
saltados como indicando un muy empinado contacto, en el flanco Este 
del valle, entre las formaciones paleozoicas y las terciarias hasta 
recientes, poniendo de manifiesto la presencia de fracturas o de un 
fuerte relieve preterciario. El estudio también implicaba medidas mag 
netométricas. Orellana (1967), en un estudio también mixto, gravimétri 
co y sísmico, interpreta los resultados obtenidos por YPF en la cuen
ca sedimentaria del río Salado (Pcia^de Buenos Aires), ^en términos de 
la probable profundidad del basamento cristalino.

En cuanto a los diversos tipos de reducción que se aplican a las 
medidas gravimétricas, un estudio minucioso (1591) las explica y apli. 
ca en relación con la base argentina de contraste, de la que se trata 
rá en 6.2.

Varias de las publicaciones ya citadas, en particular las "Contri
buciones” (1304) contienen representaciones cartográficas parciales 
de los resultados de estudios gravimétricos. El IGM, en un proyecto 
de largo aliento (1650; 1672) se halla abocado a confeccionar y publi. 
car las cartas gravimétricas del país, dando las isanómalas de Bouguer 
en escala 1:500000, con equidistancias de 5 en 5 miligales (y meno
res), basadas sobre relevamientos con una densidad aproximada de 1 
punto cada 100 km^. Hasta el presente se encuentran entregadas' al pú
blico las hojas 3363 y 3563 (1517 y 1530). En las mismas, y en la re
seña de Sánchez (1970a) se hallan más antecedentes, estadísticas y de. 
talles técnicos.

Poco después del advenimiento de los satélites artificiales, Marsi 
cano (1960) publicó especulaciones analíticas respecto de uno de masa 
variable. Hacia fines de la misma década, Mateo (1968a) resumió los 
fundamentos de la teoría y análisis del potencial terrestres, y en el 
mismo año estudió los efectos de las mareas terrestres sobre el movi



miento de la Tierra (1583) y la influencia de movimientos del núcleo 
sobre el eje terrestre (1584)» En el tema de las mareas terrestres se 
destacó también, con éxito mundial, Usandivaras (1969)* quien siendo 
becario del CoNICyT en -Bruselas, elaboró un procedimiento para el a- 
nalisis de las mismas sobre la base del método de los cuadrados míni
mos, expuesto también en (1714). Horvat (1954b), investigador incansa 
ble y proficuo, estudió los efectos que estas mareas ejercen sobre 
las nivelaciones de alta precisión.

En las décadas anteriores a la era satelitaria, el problema de la 
figura matemática de la Tierra planteaba un desafío serio. Constituía 
éste un tema predilecto de Aguilar, quien le dedicó, entre otros, un 
extenso estudio analítico en los Anales de la Academia Nacional de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Buenos Aires (1266). Un as
pecto parcial del mismo problema, la variación secular del geoide por 
diversas causas naturales y antropógenas, fue analizado por Schulz 
(1937), con notable intuición de la importancia que a este tema se ha 
bría de dar en nuestros días; Martinez Vivot y Cornejo (1966), anali
zando perfiles de nivelación de alta precisión, hallaron variaciones 
seculares de la corteza. Sobre el cálculo de los parámetros relacio
nados con el elipsoide terrestre trabajó Horvat en el IGM (1528); San 
chez (1971c), a su vez, expuso en un análisis crítico sus conclusio
nes sobre la superficie de referencia conveniente para la América del 
Sur.

En lo que respecta a los dominios de la Geodesia General (tratados 
aquí en un orden que no pretende ser metodológico ni cronológico), 
nos remitimos al capítulo sobre la "Evolución de la Geodesia", del 
Ing.R.N.Sánchez. Nos limitaremos a agrupar, según grandes conceptos, 
los principales estudios incluidos en nuéstra lista bibliográfica, ex
cusándonos por hacerlo, en homenaje a la brevedad, mediante citas a- 
nónimas•

En materia de latitudes y longitudes, y determinación de la hora, 
destacamos los trabajos (1372; 1409/10; 1459; 1618; 162^. y 1635). De 
la teoría y el planeamiento de observaciones y relevamientos tratan 
los siguientes: (1273; 1419; 1455; 1663; 1665; 1669; 1671; 1673 y 
1675) y de problemas de nivelación estos otros: (1463/4; 1500; 1505).

Hasta la promulgación de la Ley de la Carta, NA 12696, se emplea
ban en el país diferentes sistemas de coordenadas, no coincidentes 
estrictamente en los vértices compartidos; estas discrepancias pue
den ser atribuidlas a las conocidas desviaciones de la vertical. En 
(1495/6) se dan los antecedentes históricos de los distintos siste
mas de coordenadas usadas en las provincias de Buenos Aires, Santa 
Fe, Entre Rios, Corrientes, Mendoza, San Juan, Córdoba y el entonces 
Territorio Naóional de Misiones.

Ante la conveniencia de recalcular las coordenadas de los vérti
ces de triangulación, se adoptaron los parámetros del elipsoide in
ternacional (Asamblea de la UGGI en Madrid, 1924), y como único ori
gen o punto de tangencia, el extremo Sudeste de la base de Castelli, 
Prov.de Buenos Aires. El resultado de las nuevas determinaciones se
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halla en las dos publicaciones ya citadas.

Bel complejo de problemas atinentes a sistemas de coordenadas y su. 
conversión, como así también el de las proyecciones tratan los estu— 
dios (1416; 1435; 1439; 1441; 1447; 1454 y 1526).

Un número apreciable de estudios se refiere, por último, a cuestio, 
nes de cálculos, compensación y reducción de observaciones, errores y 
precisión; podemos citar al respecto los siguientes: (1324/5; 1362; 
1365/6; 1393; 1417; 1420; 1427/9; 1437; 1442/3; 1445; 1451; 1430; 
1490/1; 1497; 1509; 1511; 1513; 1515; 1521: 1555; 1589; 1605; 1628; 
1631; 1643 y 1647).

5*2 Sismología y Geodinámica

Entre los temas de Sismología que contemplaremos ahora, van incluí 
dos algunos que pertenecen a la teoría de la Sísmica de Exploración. 
En lo que respecta a Geodinámica, son pocas las investigaciones origi 
nales que pudimos compilar, fuera de las vinculadas al estudio del 
Paléomagnetismo y que se consideran en la sección 5*4. Las referentes 
a las aplicaciones se tratarán en 7.2.

Durante la primera mitad del período que nos ocupa, la producción 
es cuantitativamente escasa y se concentra con preferencia en compi
laciones "casuísticas” x, especulaciones cualitativas, y por excep
ción algunos trabajos originales de Gershanik acerca de la interpreta 
ción de los sismogramas (382), métodos para localizar los epicentros 
geográficamente (385) y hallar la profundidad de los focos (383); a 
este período en la trayectoria del investigador proficuo e ingenioso 
pertenecen también sus estudios sobre la relación que vincula el mo
vimiento en el sitio de un receptor sismográfico, con las fuerzas ini 
ciales en el foco (384) y una descripción matemática de las ondas cor 
que se propaga la energía sísmica (386).

Más tarde, con la creación de nuevos centros, empiezan a diversifi 
carse los temas, evolución que abarca también al propio Observatorio 
platense, institución precursora en la materia.

Entre las tentativas de carácter más bien descriptivo o especula
tivo contamos, durante el período temprano, los siguientes trabajos 
de otros autores, referentes a cuestiones geodinámicas o al planeta 
como conjunto: (118; 288; 949)» El posible origen antropógeno de al
gunos terremotos —hoy generalmente aceptado- fue discutido por Knoche 
(1943) y supuestas influencias solares, por Lunkenheimer (1934a y 
1934b). Más recientemente, dos geólogos abordaron, en ensayos especu 
lativos, los problemas candentes y controvertidos de la hipotética 
expansión de la Tierra (alternando con supuestos períodos de contraje 
ción)(Groeber 1959) y del origen de mares y continentes (Panza 1960).

Pero con esto ya estamos en el período moderno de la evolución, el

Proponemos introducir en la terminología geofísica este vocablo 
tan gráfico de los juristas y médicos.



que trataremos, no con arreglo a un orden cronológico, sino siguiendo 
los grandes conceptos de estas disciplinas.

Siempre con referencia al prohiena de ubicar con precisión los epi^ 
centros, Gershanik (1969b) ha desarrollado un nuevo método qué no pa
dece de las restricciones del de Geiger y se basa en el gradiente de 
la suma de los residuos, procurándose’ una convergencia rápida, proble_ 
ma abordado nuevamente algo más tarde (416). Si en este caso la inno
vación consiste en un procedimiento analítico original, en otro traba 
¿o del grupo platense (424) se ha recurrido a una explotación más 
exhaustiva de las fases presentes en los sismogramas, para idear nue
vas tablas destinadas a localizar sismos profundos; de curvas dromo- 
crónicas, adaptadas a diferentes profundidades de foco trataba ya un 
trabajo anterior (393). Jaschek (1960) empezó a abordar el problema 
de cómo se relacionan las distancias epicentrales con los ángulos de 
emergencia, tema luego profundizado en otros estudios del mismo grupo 
(4C6; 408/9).

Ya Negri (1910) había especulado sobre la velocidad aparente .de las 
ondas sísmicas. Hallar los valores más probables de las velocidades 
verdaderas, es uno de los temas centrales de la Sismología teórica, 
al cual se abocó Gershanik (1967), partiendo de un determinado modelo 
de la variación de las velocidades, y que abordó también en un traba
jo conjunto (425) con su hija, discípula y principal colaboradora en 
problemas de computación avanzada, Carlo'ta G.de Vacchino, confrontan
do sus resultados con las clásicas tablas halladas empíricamente. Los 
mismos autores presentaron poco después un ensayo acerca de los cálcu 
los para la localización de fenómenos sísmicos sobre la base de ensa
yos en abanico (1014). En (427) se expone un programa de computadora 
para trabajos del tipo antes mencionado; .otros, empleando interpola
ciones del tipo "spline" están citados en (1014).

En las últimas décadas se viene observando una expansión de los 
planteos teóricos y experimentales de la Sismología universal hacia 
los problemas dinámicos, evolución reflejada también en el país. Una 
tentativa de posibilitar una estimación de la proporción de energía 
propagada desde el foco en diferentes direcciones, se ve en un traba
jo (389) que diríamos pertenece a la época de transición respecto de. 
aquel período en el que prevalecían los planteos analíticos y geomé
tricos. A partir de ahora empiezan a aparecer interesantes contribu
ciones de los dos institutos sanjuaninos ya descriptos en 3«1*1, so
bre la distribución espacio-temporal de los focos (Volponi y Marconi 
1968a; véase también (1229)); en igual sentido, abarcando también él 
problema de la energía liberada, van los estudios del grupo Carmona, 
Castaño y Medone (138; 165; 729a y b; 1800). Merecen una mención espe 
cial los importantes trabajos sobre los mecanismos focales de sismos 
profundos (731/3) que hiciera Mendiguren, investigador lamentablemen
te alejado de la ciencia argentina. Un rasgo digno de destacar en es
tos profundos, estudios teóricos consiste en que su autor, al analizar 
datos observados, lo hace utilizando registros de estaciones argenti
nas no siempre debidamente explotadas; en efecto, trabajó con observa 
clones de La Plata, Buenos Aires, Jujuy, La Quiaca, Pilar, Zonda y 
Mendoza.

G.de


En lo que atañe a los problemas dinámicos, cabe citar, finalmente, 
una propuesta respecto de la relación entre el signo de las ondas pri 
marias y las fuerzas generadoras (391), como así también una tentati
va de replantear la cuestión de las magnitudes (1213). El ”ruido” del 
suelo fue analizado en (1230); es curioso, por otra parte, que los mi 
crosismos, a cuyo contexto pertenece aquel aspecto especial, y en los 
cuales se concentra la atención de muchos sismólogos prácticos, no ha 
yan sido objeto de estudios explícitos en un mayor número de casos.

Del dominio de la Sísmica de exploración consignamos sendos estu
dios de Oks (1938), Volponi (1957) .y Gershanik (1957b), respectivamen 
te. Se refieren a planteos de sísmica de refracción, para diveros ca
sos de distribución de estratos y parámetros.

Son de considerable importancia teórica y aplicat_vr- _os divr os 
estudios, compilaciones y clasificaciones que se han laeoho respecto 
de la sismicidad en escala territorial y local, tarea en la u.-.e parti 
ciparon, desde muy temprano, todas las instituciones sismo-óticas del 
pais (117; 119; 137; 160; 162/3;,181/4; 383; 944; 1014; 1021; 1212; 
1223)- Volponi (1971o) estableció un nexo entre oonpilaeicnes le este 
tipo y las teorías geodinámicas modernas.

Consideramos perjudiciales para el progreso de _as Ceccienzias _as 
actitudes presumidas de quienes, so pretexto de "estimular investiga
ciones de vanguardia", desconocen los méritos que también tienen, a 
su manera, los estudios, ya sea descriptivos o analíticos, de eventos 
individuales. En la Tabla XXIX hemos compilado varios de esos trabajes 
que, conjuntamente con los que se acaban de citar, constituyen un im
portante acervo casuístico.

La corteza, el manto y el núcleo de la Tierra se exploran, en su 
dinámica, con diversos métodos geodésicos y geofísicos, no exclusiva
mente sismológicos. Estudios de esta índole son los siguientes: (159; 
414; 717; 1217; 1326; 1573; 1575).

Hay, por último, diversos trabajos en los que se e...plean ...edicio
nes sismológicas para interpretar características de geología regio
nal. En (279) se presenta una reseca de las cuencas sedimentarias ar
gentinas., delineadas, entre otras cosas, con la ayuda de, la explora
ción sísmica y gravimétrica; en (792) se explora, con iguales métodos, 
una de esas cuencas. Un conjunto de trabajos de Volponi y colaborado
res se refiere a la interpretación estructural, y tanb-Len la de la 
sismicidad (1014), en la región andina, sobre la base ce un análisis 
de las anomalías que en su tiempo de recorrido acusan ciertos tipos 
de ondas sísmicas (1220/1; 1224; 1226; 1232). Un argentino egresado de 
la escuela platense, presentó en la Universidad de v/isconsin, EE.UU., 
una tesis para aspirar al grado de "h'aster", sobre la estructura geo
lógica en la región del máximo de gravedad situada en el centro del 
continente del Norte, basándose en experiencias sismográficas hechas 
en la región de los grandes lagos (Korompai 1969).



TABLA XXIX

DESCRIPCIONES O ANALISIS DE ALGUNOS EVENTOS SISMICOS

NOTASSENTIDO EN AUTORESolí A

20-III-1361 MENDOZA Carmena y Castaño 1
30-V-1929 SUR DE MENDOZA Lunkeñne imer (1930)
1O-XI-1932 CENTRO NORTE DE

SANTA FE
Lunkenheimer (19 37) (662, V(4)) 2,3

15-1-1944 SAN JUAN Cappelletti, Feruglio y Vol
poni (1945)

4

15-1-1944 SAN JUAN Castellanos (1944) 5
15-1-1944 SAN JUAN Harrington (1944;1945) 6
15-1-1944 SAN JUAN Volponi (1945) 7
17-VIII-1962 CAUCETS (SAN JUAN) Volponi y Quiroga (1962) 8
17-VIII-1962 
y 1O-XI-1966

CAUCSTS Y 
SAN JUAN

Carmona y Herrera Cano (1969a) 9

21-XII-1964 SAN JUAN Volponi, Quiroga y Mendiguren 
(1966)

10

28-X-1965 SANTA ROSA (LA 
PAMPA)

Volponi y Aparicio (1967) 2,11

26-IV-1967
29-VII-I967

M3ÍNB0ZA
CASACAS (VENEZUE-

Carmona (1967b)
Carmona (1967a)

12

15-X-1968
24-1-1969

CHACO
SAN JUAN

Volponi (1969a)
Volponi (1969d)

2

30-V-1970 LILIA (PERU) Castaño (1971) 13
3O-V-197O LILIA (PERU) Volponi (1971c) 14

Notas
1 Informe especial publicado en el diario "Los Andes”, de Mendoza, 

del 27-VI1-71 (según (1014)); reseña de las características del ca 
taclismo devastador que arrasó la ciudad»

2 Epicentro en región poco sísmica, o considerada asísmica.
3 Epicentro aproximado: 30 °S, 61°0.
4 Comisión designada por el Presidente del Consejo de Reconstrucción 

de San Juan. Dictamen cauteloso, invocando también un informe de 
Gersñanik con sugerencias sobre construcción antisísmica; otro de 
Bolognesi, respecto del suelo y subsuelo de San Juan; y por últi
mo, el de Volponi (1945)» Intensidad estimada: entre VIII y IX de 
la "Escala Internacional". No aconsejan traslado de la ciudad.

5 Análisis basado principalmente en consideraciones estructurales. 
Richter (1958), quien incluye el terremoto de San Juan en su lista 
de eventos dignos de una descripción detallada, lo hace en gran 
parte con la información de Castellanos, a quien elogia, aunque 
con algunas reservas.

6 Ejemplo elocuente de cómo los conceptos geofísicos se van introdu
ciendo en la metodología geológica. Agrega un breve anexo descrip
tivo de registros sismográficos obtenidos en Buenos Aires, La Pla
ta, Mendoza y La Paz, facilitados por Cappelletti. Formula aprecia 
clones prácticas acerca de la reconstrucción.

7 Interesante incursión de la Sísmica de Exploración en un problema 



sismológico ¿¿eneral. apreciaciones sobre los factores determinan
tes de la peligrosidad del terreno. Esfuerzo dirigido, en forma 
predominante, a esclarecer cómo se distribuye el relleno aluvional 
y dentro de él, el agua subterránea.

3 Informe descriptivo; da la posición del epicentro, su profundidad, 
el tiempo en origen, la magnitud Richter e intensidad Mercalli.

9 Análisis espectral de acelerogramas•
10 Magnitud Richter aproximada: 5; se estudiaron desplazamientos den

tro de la corteza.
11 Epicentro en la región "mesosísmica” del país. Describen algunos e 

ventos históricos.
12 Analiza efectos.
13 analiza aspectos sismológicos y geológicos.
14 Recomendamos consultar la cita (1225)*

2*3 Ge o ero nolomía
En un resumen retrospectivo (961) presentado en 1951 se hallan es

bozados, conjuntamente con los métodos geocronológicos basados en los 
isótopos radioactivos, algunos anteriores. Uno de ellos, el termodiná 
mico, había sido usado, 30 años antes, en una especulación respecto 
de la edad de nuestro planeta (947), dando una estimación deficitaria, 
pero dentro de un orden de magnitud correcto. El autor se vio llevado 
a estipular que en su evolución la Tierra debería haber experimentado 
alguna contracción, hipótesis luego abandonada en un trabajo poste
rior (948).

Ya dijimos en la nota referente al INQEIS (3*1*1) que este tema s¿ 
lo nos incumbe marginalmente; en consecuencia nos remitimos a las po
cas referencias bibliográficas allí citadas. De ellas, (266) trata de 
basaltos entrerrianos y su relación con el Brasil y el Uruguay; el ar 
tículo (1755), de tobas de Santa Cruz; el (497) de rocas metamórficaa 
y graníticas de San Luis; el (498), de rocas volcánicas y supuestamen 
te hipabisales del Norte Patagónico; el (641) de granitos pertenecien 
tes al basamento cristalino en la región de Olavarría, y el (642) de 
rocas graníticas de Córdoba y San Luis.

Una correcta datación es esencial en los estudios paléomagnéticos• 
Trabajos combinados de estos dominios son, por citar sólo unos pocos 
ejemplos, los siguientes: (1148/9; 1152) referentes a rocas ígneas de 
diferentes regiones del país. El artículo (1151) es importante por 
sus implicancias sobre correlación intercontinental, y el (1150) tie
ne valor ejemplar como contribución a la datación, mediante el análi
sis isotópico, de la transición entre períodos paléomagnéticos.

5. 4 Magnetismo de las rocas y Paléomagnetismo

Como curiosidad histórica citamos un trabajo temprano de Borzacov 
(1936), quien con medios insuficientes intentó la determinación de 
los momentos magnéticos de testigos basálticos irregulares recolecta
dos en tres localidades de Córdoba. No obstante el carácter- precario 
de estas mediciones, su autor merece nuestro elogio por el sentido 
profético con.que señaló las proyecciones geológicas de tales estu
dios; también recomendó emprender el análisis de rocas con miras a 



sus rastros de radioactividad. Borzacov, geólogo de formación, perte
necía en aquel entonces al elenco ¿el Observatorio de Pilar; más tar
de trabajó, siempre en la misma BMGH, en temas de Climatología.

Si bien no fueron realizados con el propósito de aportar elementos 
originales a la teoría del magnetismo de las rocas, debemos recordar 
aquí los trabajos con testigos de perforaciones que introdujo YPF en 
la década de los 50, y en los que se aprovecha el magnetismo remanen- 
ue de los ^smos para hallar el buzamiento de las estratas atravesa
das (Vila 1962a). 31 mismo autor da también la susceptibilidad magné
tica determinada en muestras de meláfiros y areniscas de Entre Ríos y 
Corrientes, cuyo orden de magnitud concuerda con 'los valores comunmen 
te adoptados; en algunos de los testigos se halló invertida la polari. 
dad de la imantación.

Con las publicaciones sobre el paléomagnetismo de basaltos neuqui— 
nos, Valencio (1965b y 1965c) inicia una larga serie de trabajos, rea 
lizados en parte con el concurso de colegas nacionales y extranjeros, 
colaboradores y discípulos, basados siempre en relevamientos detalla
dos que se llevaron a cabo en las más diversas regiones del pais (e 
incluso en algunas islas del Atlántico tales como Trinidade e Islas 
•Abrolhos (799)). Los estudios que se acaban de mencionar, del Neuquén, 
se vinculan históricamente con uno anterior de Creer (1958); confir
man, con pocas variantes, la comprobación ya hecha por,éste, de una 
componente estable, termorremanente, y otra blanda, inestable, repre
sentando una imanación viscosa; permitieron fijar, en forma tentativa,, 
la posición de un paleopolo para el Mioceno, y comprobar, —por prime
ra vez para un sitio del Hemisferio Sur-, la ocurrencia de cambios de 
polaridad geomagnética en la historia del planeta.

Este último fenómeno siguió ocupando la atención del grupo porteñe 
(apoyado de diversas maneras por el CoNICyT), como lo evidencian va
rios de sus’ trabajos posteriores, por ejémplo el (1142), referente a 
lavas cenozoicas de la región extraandina de Neuquén y Mendoza; en es 
ta investigación ya se empieza a operar con el concepto de estratigra 
fía paléomagnética. Geográficamente, el muestreo que efectúan desde 
entonces los investigadores del citado Laboratorio, abarca al país en 
casi toda su extensión, incluyendo el Sector Antártico Argentino, pa
ra lo cual se ha asociado con el IAA en un programa conjunto; algu
nos resultados (lavas cenozoicas) se publicaron en (1144). Convenios 
análogos vinculan al Laboratorio con la UNTuc, para un estudio de for
maciones ordovícicas y cámbricas del noroeste; y con YPF, para estu
diar en la misma región formaciones cretácicas.

En cuanto a edades geológicas, el análisis paléomagnético * origina 
riamente limitado, fue conquistando la mayor parte de la historia de 
la Tierra, y el Laboratorio de Valencio participó de esta evolución. 
En lo que respecta a los objetivos de los estudios, también se nota 
una ramificación decidida, llegando a abarcar, en grandes lineas, los 
siguientes: determinar la orientación, y tentativamente la intensidad 
(730) del geomagnetismo en el pasado geológico; determinar paleopoloa 
correspondientes a diferentes épocas; aportar elementos -los que en 



varios casos resultan ser decisivos- a la verificación experimental 
de la deriva de los continentes (1125); investigar, en particular, la 
historia y teoría de la fragmentación del continente Gondwana; esta
blecer las posiciones que en ese proceso fue ocupando la América del 
Sur; precisar el comienzo de su separación respecto del Africa, y la 
formación del Atlántico Sur; precisar la cronología de los cambios de 
polaridad en el pasado; aplicar dicha cronología a problemas de corre, 
lación y de Geología Económica (1136); aportar elementos al estudio 
de la variación secular del campo geomagnético en tiempos geológicos 
remotos.

La voluminosa bibliografía de este grupo* tan activo comprende, ade, 
más de los trabajos ya citados, los siguientes: (318/9; 834; 943; 
1129/36; 1138/44; 1148/56; 1195/7; 1199; 1200).

5. 5 Radioactividad y electricidad terrestre y atmosférica

Anticipándose a iniciativas que en igual sentido habrían de tomar 
más tarde los centros geofísicos y geoquímicos especializados, Urondo 
(1934; 1935a, b, c; 1937) reconoció con notable visión la importancia 
que revisten las mediciones de las radiaciones nucleares en diversos 
problemas de las geociencias. A. partir de 1932, este investigador de 
la Facultad de Química Industrial y Agrícola, de la Universidad Nació, 
nal del Litoral en Santa Fe, realizó frecuentes determinaciones de la 
radioactividad del aire, usando el método del alambre activado, apli
cado también más tarde en el Observatorio de Villa Ortúzar, de la 
DMGH (Cappelletti 1942). En (1115) Urondo presenta los resultados sis, 
tematizados de más de 600 medidas hechas casi diariamente durante un 
año.

Ya se sabía en aquel entonces, por supuesto, que la fuente princi
pal de los gases radioactivos en la atmósfera cerca de la superficie 
terrestre son las emanaciones del suelo, por lo cual Urondo pronto 
concentró su atención en estas. Usando dispositivos sencillos de ex
tracción o también el proceso de exhalación espontánea, recolectó 
muestras del aire del subsuelo, de niveles comprendidos entre 120 y 
410 cms de profundidad, los que luego fueron analizados con la ayuda 
de una cámara de ionización. De los resultados informa en (1116/8; 
1120), dando en particular las marchas anual y diaria y haciendo algu 
ñas apreciaciones sobre la supuesta influencia, no comprobada por él, 
de los factores meteorológicos. El mismo autor se interesó también en 
la electricidad de las aguas de lluvia (1121). Merecen nuestro aplau
so los estudiosos cuyo ingenio y curiosidad los llevan a explorar te
rrenos que, por lo menos en el ámbito local, no ha pisado nadie.

En materia de radioactividad de las rocas, tema que guarda cierta 
afinidad con los anteriores, citaremos un informe de Mercader (1947b); 
en el que describe sus determinaciones, en el gabinete, .del contenido 
de un mineral en uranio.

Sobre electricid-ad atmosférica, fuera de los meros relatos de ob
servaciones, consignamos un informe descriptivo acerca de fonnas ex
cepcionales de descargas (613) y una descripción analítica de estu-



dios referentes al campo eléctrostático de las tormentas (1250), es^e 
último trabajo del Observatorio de San Miguel, donde recientemente se 
reanudó el estudio sistemático de los parásitos conocidos por el nom
bre de •'atmosféricos'' (522).

Continuando una antigua tradición del Observatorio del Ebro, Espa- 
ña, institución madre del de San Miguel, Esponda (1969) hizo un análi. 
sis de la variación diaria lunar presente en las corrientes telúricas 
registradas en San Miguel.

En cuanto a las propiedades eléctricas del subsuelo a niveles algo 
más profundos, cabe citar varios trabajos iniciados en la década pre
sente. Bemicheli et al (1971) iniciaron sondeos magnetotelúricos en 
la Provincia de Buenos Aires, con resultados promisorios. Se miden si. 
multáneamente los vectores horizontales magnético y electrotelúrico, 
con la finalidad de hallar indicios sobre la distribución de la resis. 
tividad en función de la profundidad (Febrer et al.1971). El grupo 
sanjuanino radicado en el Instituto Zonda está participando en un pro 
grama similar, iniciado recientemente; en él se procura obtener un 
cuadro de la conductividad eléctrica en la región cis y trasandina, 
extensión de investigaciones análogas ya hechas en el Perú y en Soli
via. El procedimiento de este grupo se apoya en una red regional de 
15 estaciones magnetornétricas equipadas con variógrafos construidos 
por el BTM de la CIW; (véase 4.1.2). El integrante argentino del cita 
do plan, E.Triep, participó en las medidas de campaña y realizó una 
interpretación que constituyó un trabajo de Licenciatura de Física en 
la UBA.

También referente a la conductividad del subsuelo, pero con miras 
a su faz aplicativa en Geofísica de Exploración, cabe citar un estudio 
crítico de Introcaso y Bel Gesso (1971).

5. 6 Geomagnetismo

El enorme impulso que el Año Geofísico Internacional dio a la Geo
física Marina, se tradujo en una intensa exploración, entre otras re
giones, del Océano Atlántico, en los que se refiere a la génesis, di
námica y morfología de su fondo, las características estructurales de 
la corteza terrestre debajo del mismo y la relación de estos proble
mas con la tectónica global. Los más diversos estudios de Geofísica 
Marina se extendieron pronto del Atlántico Norte a su contraparte en 
nuestro Hemisferio (326/8), investigaciones que contaron con una acti. 
va participación argentina, como se desprende de lo que ya se dijo en 
4.2 respecto de las campañas de relevamiento en el mar.

La asociación, por varios años, de geofísicos argentinos con el la 
mont (hoy: Lamont-Boherty) Geolo.gical Observatory de la Universidad 
de Columbia, Nueva York, dió lugar a que se despertara en el país un 
vivo interés por la Geofísica Marina, más allá de las necesidades me
ramente operativas del navegante (1185).

La exploración magnética/ efectuada por lo general en forma de me
diciones de la fuerza total (1185), contribuyó conjuntamente con o- 
tros métodos geofísicos al descubrimiento de interesantes rasgos es- 



tructárales y morfológicos de la plataforma submarina y de sus acci
dentes cercanos a la costa (794)• Los datos, una vez procesados y co
rregidos en concepto de variaciones temporales, acusan anomalías de 
gran significancia (1137/3) • En el Golfo de S-an Jorge, estas pueden a 
tribuirse, según Orellana (1962) al probable afloramiento de pórfidos; 
por lo general, en las cercanías de la Península de Valdés se hallan 
anomalías considerables, cuya magnitud asciende a casi 500 ni (1135)* 
Otras anomalías magnéticas, cono las halladas mar afuera de las Sie
rras de Tandil, fueron interpretadas como significando una continua
ción atlántica de las mismas (126)* Por otra parte, Vila (1968;1969a), 
estudiando los perfiles magnéticos que atravesaron la plataforma, lie, 
gó a la conclusión de no poder identificar anomalías de borde impor
tantes que ofrecieran "lineaciones" similares a las halladas en el Es. 
te de la plataforma submarina del Atlántico Norte, aunque en él tam
bién hay regiones exentas de anomalías. El lector hallará más referen 
cias respecto de este importante complejo geofísico en: (293; 1132; 
1187/8; 1192 y 1726).

Existe, en el Atlántico Sur, una gran anomalía geomagnética de ca
racterísticas bien distintas de las antes mencionadas; esta otra, de
nominada precisamente "la" Anomalía del Atlántico Sur, se debe a cau
sas mucho más profundas que aquellas y es de extensión regional consi. 
derable, de manera que sus efectos se hacen sentir a distancias sufi
cientemente grandes como para afectar diversos procesos aeronómicos 
(tema del cual tratan un número de estudios a ser considerados en 5*7). 
Uno de los investigadores argentinos especializados en Aeronomía (Ga- 
gliardini 1968) la hizo, por esta razón, objeto de un estudio extenso.

Fuera de este trabajo, consignamos algunos pocos dedicados al cam
po cuasi-estacionario, y un mayor número que tratan de su variación 
secular. Entre los de la primera categoría sólo se encuentran un aná
lisis crítico Gershanik (1939) de una antigua hipótesis (ya obsoleta) 
respecto del origen del campo, una reseña más bien somera, acerca de 
este campo también llamado "permanente" o "principal" (Slaucitajs 
1954a), y un ensayo del mismo autor, con Winch, sobre el uso de multi. 
polos en la representación del campo global (1242/3), tema abordado 
de nuevo, recientemente, por Roederer (1972).

En cambio, son más numerosos los estudios sobre la variación secu
lar, problema que Slaucitajs analizó repetidas veces en su faz gene
ral (1055; 1057/8; 1087/8), regional sudamericana (1067; 1083) y an- 
tártica (1074; 1078; 1082); una carta de la variación secular en el 
mar epicontinental argentino, preparada en el SHN, lamentablemente 
quedó inédita (Martin! 1967). Slaucitajs concentró también su atención 
en los focos isopóricos (1068) y en las fluctuaciones temporales de la 
variación secular, creyendo demostrar la presencia de ciertas periodi. 
cidades en su espectro (1077; 1081; 1084). Durante la primera de sus 
estadías en Australia, este investigador platense compartió la auto
ría, con Winch y Bolt, de una curiosa tentativa de asociar ciertas 
fluctuaciones geomagnéticas con oscilaciones torsionales de la Tierra 
(1240).

En lo que atañe a las variaciones transitorias, los investigadores 



del SIÚN, OALP e IAA han producido un número apreciable de trabajos, a 
barcando las variaciones solares y lunares, como así también los dis
turbios. En cuanto a los primeros, Schneider (1952) analizó la varia
ción Sq en una serie dos veces undecenal de Pilar, investigando en 
particular su modulación anual (algo asimétrica), y su dependencia 
respecto de la actividad solar. El trabajo, al i$ual que otro'similar 
para los tres elementos magnéticos en Isla AñozNuevo (963), constitu
yó una de varias líneas de avance con las que se procuraba profundizar 
los resultados de una primera reseña dada años atrás por Lützow-Hblm 
y Schneider (1946). Extendiendo el análisis a la totalidad de los seis 
observatorios argentinos con registros utilizables, el segundo de los 
autores citados, conjuntamente con Affolter, produjo un cuadro provi
sorio (5) de 24 vectogramas horizontales. Otras presentaciones parcia_ 
les, para puntos de la Provincia de Buenos Aires, fueron dadas en 
(1076; 1079 y 1086). Una particularidad en la distribución planetaria 
de Sq, su intensificación en una franja de muy baja latitud (efecto 
de "electrochorro”) fue objeto de una compilación crítica, incluyendo 
algunos datos argentinos,^ por Affolter (1). Por último, y siempre con 
referencia al fenómeno Sq, este mismo estudioso, conjuntamente con el 
autor del presente tomo, idearon un sistema gráfico, basado en coorde_ 
nadas ternarias, para expresar la importancia relativa ¿e _os primeros 
tres términos armónicos de dicbia variación, en un inte„tc _e poder 
precisar, diariamente, la posición del observatorio de Irélew como 
sub-p’olar o sub-ecuatorial (3), problema que resultó de j_a ubicación 
subfocal que intencionalmente se había elegido para diclia estación.

Un segundo grupo de estudios se refieren a las variaciones lunares. 
Se han efectuado determinaciones de las mismas, con series de diferen 
te extensión, para Pilar (1005), Trelew (2; 4) e Isla A^o Nuevo (993); 
este último estudio constituyó, en momentos de su realización, el ana 
lisis geomagnético* lunar de mayor latitud austral. Hubo también una 
determinación análoga para la estación australiana de Toolangi (823), 
con la participación de un investigador argentino (Slaucitajs).

En materia de variaciones lunares, L, Schneider ha producido, ade
más, algunos trabajos de carácter teórico, introduciendo nuevos pro ce, 
dimientos y conceptos. El primero. (950) trata de la variabilidad esta 
dística del fenómeno, en un intento de evaluar su grado de correla
ción con la variación solar; en dos trabajos posteriores se demostró 
la "supervivencia" de rastros de L en los índices de actividad geomn^ 
nética de Pilar (965) y en el promedio pentádico mensual de Sq (1000). 
Por último, este mismo autor confirmó la presencia de mareas parcia
les en L, ya sea debido a la variable distancia de la Luna (976/7) o 
por la interacción, con la marea lunar, de armónicas de orden supe
rior en la marcha diaria de la conductividad ionosférica (991).

Corresponde considerar también, dentro de xas variaciones geomagn£ 
ticas transitorias, el conjunto de los disturbios. Un trabajo de mar
cado interés metodológico fue el de Slaucitajs y McNish (1939), sobre 
una manera conveniente de despejar el campo de las tormentas mediante 
la diferencia de marchas tranquilas y perturbadas. Sin embargo, este 
estudio, que en rigor pertenece a la época anterior a la llegada de 
Slaucitajs al país, no estimuló, hasta el presente, ninguna tentativa 



de analizar el régimen de las tormentas en esta parte del globo; aquí 
se presenta una buena oportunidad para los jóvenes investigadores de 
nuestros días.

Cono contribución a un fascículo publicado en homenaje al co-padri. 
no de su tesis doctoral, Heinrich von Ficker, Schneider 01951b) pre
sentó un método de clasificación de las pulsaciones geomagnéticas, fe. 
nómeno que cobró mayor actualidad tras la delimitación racional, en 
nuestra era espacial, de la magneto sf era y los pro-cesos magneto hidro
dinámicos que tienen lugar en la mi-sma y en su envoltorio exterior.

En el mismo año, este ultimo autor, en coau'coría con Saluzzi publi. 
có un análisis sobre la incidencia que la perturbación residual (o 
"post-perturbación") tiene en el estado del campo no perturbado(1010)» 
El matrimonio platense de Sidoti y Hartmann de Sidoti hizo dos estu
dios originales sobre el régimen de las bahías geomagnéticas, utili
zando datos del observatorio de Trelew, atendido por ellos durante 
los primeros anos después de su establecimiento. En el primero de e- 
11os (1044) estudian el régimen de bahías positivas (desvíos positi
vos en H) y su relación con la corriente anillo ecuatorial, a la que 
suponen estrechamente vinculada con la génesis de las mismas. En el o. 
tro trabajo (505) se estudió, en un gran número de casos, la probable 
configuración de las corrientes ionosféricas equivalentes.

En lo que respecta a los sondeos magnetotelúricos, inclusive los 
que se limitan a medir sólo la componente magnética de las variacio
nes electromagnéticas inducidas, nos remitimos a lo que ya se dijo en 
la sección 5*5.

5. 7 Aeronomía, incluyendo Radiaciones
Aeronomía en general y Física Ionosférica

Diversos trabajos relativamente recientes tratan de los aspectos 
físico-químicos de los procesos aeronómicos propiamente dichos. Rest- 
bérgs (1972) procura contribuir a establecer un modelo iónico para la 
región D y la parte inferior de la E, y en otro estudio (857), compar 
Tido con Radicella y también relativo a la ionosfera inferior, aplica 
los conceptos de ion terminal, ion efectivo, relación de densidades 
de electrones e iones negativos, como así mismo varios coeficientes 
característicos de los procesos aeronómicos. También de la ionosfera 
inferior se trata en un análisis de Gagliardini y Karszenbaum (1972), 
quienes estiman el aporte de la radiación X de origen galáctico como 
un agente de ionización, y en sendos trabajos de Radicella sobre mode. 
los teóricos de la densidad electrónica e iónica (844), factores me
teorológicos y químicos (845) y concentración de NO en la química de 
iones negativos (846), tema reasumido de nuevo poco después (860).

Como es natural, el abundante caudal de observaciones a través de 
los años invitó a los investigadores aeronómicos argentinos-, en parti 
cular los de la generación joven, a elaborar un número de análisis re. 
lativos a los problemas de la morfología y estructura ionosféricas. 
Una de las primeras reseñas analíticas de esta índole (Cosío de Rago- 
ne et al., 1960) fue presentada al poco tiempo de haber concluido el



AGI. Perfiles de ionización y densidad electrónica, deducidos de iono. 
gramas de incidencia vertical registrados en San Juan y Chamical fue
ron obtenidos por Girardi (1971; 1972a); Villagra y Radicella (1971) 
hicieron otro tanto basándose en un experimento de propagación con un 
cohete. La morfología de la región F fue objeto de un estudio hecho 
por Lascano (1972); un aspecto particular de la misma región, una es
tratificación en su parte inferior, ya había sido descripta años a- 
trás en (850).

Hubo durante las últimas décadas varias investigaciones acerca de 
la región E esporádica (842; 847/8); volveremos sobre este tópico en 
el párrafo referente a la región polar.

Las observaciones sistemáticas de satélites balizas, que efectua
ron los aeronomistas tucumanos, les permitieron elaborar diversas con 
clusiones sobre irregularidades en la ionosfera y sobre su contenido 
electrónico total. En (871), utilizando el centelleo de señales e ín
dices de frecuencia y amplitud deducidos del fenómeno, se investiga
ron relaciones con el campo geomagnético y el grado de perturbación 
(actividad) imperante en él. Este trabajo sigue los lincamientos de 
dos anteriores (849; 856); en igual sentido apunta un estudio poste
rior (de Manzano y de Ragone, 1968); véase también (255, XIVa Asam
blea) y otro trabajo más reciente (Ríos et al., 1972), utilizando e- 
quipos descriptos en (746).

La otra línea de explotación de los citados satélites, basada en 
la interpretación de la rotación de Faraday (del plano de polariza
ción del rayo propagado), permite hallar el contenido total de elec
trones, de lo cual informan Gómez de Bellaude et al., (1972).

Una motivación similar a la que acabamos de señalar en lo referen
te a morfología y estructuras, hizo que se realizaran también algunas 
investigaciones sobre las variaciones temporales de los parámetros io, 
nosféricos y su relación con la actividad geomagnética (852/4), como 
así también de una tormenta individual observada desde Tucumán (872), 
como por otra parte lo había hecho ya, varios años antes, Ranzi(1952b) 
respecto de las registradas en Buenos Aires.

Hallándose contemplada en otro fascículo de esta serie la radiopro. 
pagación, bástenos citar aquí sólo algunas implicancias geofísicas. 
Padula Pintos y Perez Corral (1972) abordaron el interesante problema 
de la interrelación de los suelos con la propagación. Temas de propa
gación transecuatorial y sus anomalías se encuentran en (283/5) y 
(304); este último trabajo, realizado en 1940 por dos "pioneros", es 
de interés histórico, ya que uno de sus autores fue el co-descubridor 
de los desvanecimientos causados por fulguraciones solares, y al otro 
le tocó, posteriormente, una destacada actuación en los servicios ar
gentinos de telecomunicación. En un cargo profesional similar (como 
Administrador Adjunto de la Compañía Transradio Internacional) se en^- 
contraba el autor de otro estudio, prácticamente simultáneo con aquel, 
sobre el desvanecimiento de señales y su relación con el geomagnetis
mo (Noizeux 1940).



Desde el punto de vista metodológico se destaca un informe de pro
greso de Zeff (1972), quien analiza las condiciones y parámetros a 
ser tenidos en cuenta para poder trazar rayos de propagación en la Í£ 
nosfera, problema de evidente significancia geofísica. Independiente
mente de sus implicancias aeronómicap, los modelos de propagación 
plantean interesantes analogías con cuestiones sismológicas, o de a- 
eústica .atmosférica y marina.

El análisis de nubes eyectadas por cohetes proporciona valiosa in
formación respecto de los movimientos de la alta atmósfera (653/4; 
1258); fotografías de tales nubes se hallan en (241, informe de 1965}* 
Las mismas experiencias se utilizan para estudios de turbulencia 
(1099). 21 autor de este último trabajo, investigador argentino radi
cado en Francia desde hace algunos años, se interesó, además, en pro
blemas de mareas y ondas de gravedad en la alta atmósfera (Teitelbaum 
1972). Propiedades aerodinámicas (Zadunaiski 1961) y estructurales 
(7¿ebb y Tabanera 1968) son otros temas relativos a la atmósfera neu
tra que fueron tratados por investigadores argentinos.

La significancia de las experiencias con nubes artificiales va más 
allá de un mero conocimiento de la atmósfera neutra entre 90 y 180 km 
y su estructura; en efecto, se espera obtener de ellas, elementos pa
ra explicar la génesis de ciertos tipos de E esporádica. Los experi
mentos más recientes, con nubes de bario y europio (Valenzuela y liae- 
rendel 1972), van orientados hacia una finalidad netamente aeronómi- 
ca, el estudio de campos eléctricos y magnéticos.

Luminiscencia

Investigaciones teóricas sobre los procesos de las emisiones aero- 
nómicas fueron realizadas por Albano (1968) durante su estadía en 
Francia. Esta tesis doctoral analiza las emisiones diurnas del Na y K 
y las influencias que sobre ellas ejerce la polarización de la luz ce 
leste. Un estudio posterior (9), realizado conjuntamente con colegas 
franceses, trata de las variaciones, diurna y estacional, de tales e- 
misiones.

La casi totalidad de los trabajos que sobre Luminiscencia han rea
lizado estudiosos argentinos (actuando en el centro sanjuanino o en 
conexión con él) se refieren a la morfología espacio-temporal de las 
clásicas emisiones en 557,7; 589,3; y 630,0 nm, interpretando inten si. 
dañes fotométricas. Ciner (1969a; b) se limitó originariamente a in
tensidades cenitales; en el artículo (45), leí cual es co-autor y que 
utiliza datos de El Leoncito y Abra Pampa, entra en consideraciones 
de dinámica ionosférica que sobrepasan el marco de los análisis mera
mente morfológicos. Más tarde (IO89) se confirmó la conexión hallada 
en el estudio anterior, entre la intensidad de la emisión en 63O,Onm, 
en El Leoncito, y campos eléctricos en la región F; esta misma emi
sión obedece según estos hallazgos, a una modulación anual de su va
riación diaria que difiere de las demás. Los resultados obtenidos por 
Cesco, y más tarde por Ciner, fueron utilizados repetidas veces en re 
señas publicados en los EE.UU. (101/2; 1046/9). Una iniciativa intere
sante de Ciner fue la de explorar la posibilidad de efectuar observa- 



clones correspondientes entre Puerto Deseado y Arecibo, puntos conju
gados, en busca de fenómenos relacioiiados con la "intensificación pre* 
crepuscular"; tras los primeros pasos, tendientes a iniciar registros 
en 630,0 nm, en 1969, no se tuvieron noticias de los resultados, proba 
blemente debido al alejamiento de Ciner del grupo aeronomista sanjua— 
nino.

Cejas, Perelló y Po lime ni, trabajando individualmente o en conjun
to, efectuaron luego diversos estudios relativos a la morfología espa 
cio-temporal de estas emisiones (816/7), haciendo en algunos estudios 
comparaciones de la razón entre las diversas elisiones (179; 180) y 
en otro, una evaluación de su variación latitudinal (819)•

Aeronomía polar
En la iera Reunión de la AAGG, Radicella y Ragone (1960) dieron un 

informe preliminar sobre la morfología ionosférica en la isla Decep
ción, tema en el cual Ranzi ya había presentado alguna información 
previa (876/7; 879)• Diversos fenómenos de la capa E esporádica en la 
proximidad de la región auroral fueron investigados por Rimondi (1968) 
y nuevamente por este autor, con Schneider, en un estudio estadístico 
(1009)* Mesterman y Gudano (1972) sugieren la conveniencia de definir 
índices ionosféricos que faciliten los estudios de correlación con el 
geomagnetismo y el Sol (véase más abajo: índices aurórales).

La absorción ionosférica es de importancia especial en las altas 
latitudes dado que es uno de los parámetros particularmente sensibles 
a los "eventos de los casquetes polares". Se volverá sobre estos ulti. 
mos más abajo, al tratar de las relaciones Sol-Tierra; por el momen
to, consignamos la iniciativa de Mesterman y Cazeneuve (1972a y b) 
quienes analizan los registros de un "riómetro" de 27*6 MHz en la Ba
se General Belgrano, de 1964 a 1967, en una nueva tentativa de .defi
nir la marcha básica de la absorción en días tranquilosignorando u- 
na propuesta análoga anterior (Campitelli et al.1967)» Véase también 
,(1161). Basbous y Pedroni (1967) hicieron un análisis de algunos eve& 
tos de absorción, relacionándolos con la actividad geomagnética y au
roral.

Una parte considerable de los esfuerzos de investigación aeronómi- 
ca en la región antártica está destinada a la observación e interpre
tación del fenómeno auroral, cuyo estudio sistemático recomendara ya 
en 1940, con admirable visión de su significancia geofísica, una mer^ 
toria Profesora de Geografía, Celina Lauth (1940), de destacada actúa 
ción durante toda la primera mitad de nuestro siglo. Lamentablemente 
no fue posible establecer si dicha comunicación, cuyo título incluso 
menciona "observaciones efectuadas- en las principales estaciones an
tárticas y en las Oreadas", fue publicada, circunstancia que impidió 
tomarla en cuenta cuando el autor de la presente reseña efectuó, años 
más tarde, una compilación retrospectiva (970); respecto de una compi 
lación similar, véase el (973)•

La morfología espacio-temporal del fenómeno fue objeto de repeti
dos estudios e informes, a partir de la intensificación de estas ob



servaciones en el AGI (972; 975; 959)• Con los resultados de la Base 
General BeIgrano, Schneider (1961b y f) logró cerrar un claro en la 
traza circumpolar de la zona auroral austral. García y Gómez (1964) a». 
nalizaron los movimientos de arcos aurórales en relación con la acti
vidad geomagnética y el tiempo local, y García (1971) intentó relacio, 
nar su comportamiento con modelos existentes de precipitación de par
tículas en espirales. Gómez y Schneider (1967) completaron los análi
sis morfológicos anteriores investigando las condiciones en un perío
do de actividad solar mínima. Un intrumento útil para resumir en esca 
la planetaria, y con gran resolución en tiempo, la actividad auroral 
y disponibilidad de observaciones, son los diagramas "ascaplot"(464; 
973; 987). Los aportes argentinos a esta compilación universal, para 
la Base General Belgrano y la Estación Científica Ellsworth (ECE) se 
encuentran en (1093; p.143) y (1094; p.161, 299 y 304).

Temporariamente funcionó en la ECE un espectrógrafo de auroras;
sus registros fueron analizados por Guerrero (1972) en cuanto á la re_ 
lación que existe entre la aparición e intensidad de la emisión del 
hidrógeno y la actividad geomagnética. A los mecanismos de excitación 
de las auroras rojas se refiere Cazeneuve (1969; 1971a); posteriormen 
te el mismo investigador trabajó sobre pulsaciones observadas fotomé- 
tricamente (174/6).

Para diversos estudios de correlación resultó provechoso contar 
con índices de actividad auroral (974; 983) utilizados entre otros, 
en (893; 975; 989; 994 y 1009), los que en una u otra forma involu
cran también los efectos de la actividad geomagnética y solq¿r. Respe c. 
to de este último parámetro, el trabajo (466) destaca diferencias ca
racterísticas, de orden morfológico y cromático, entre épocas de baja 
y alta actividad solar.

Líagnetosfera

Las líneas del campo geomagnético que conectan puntos conjugados 
son de gran significación para la investigación de la magnetosfera; 
de ahí la importancia de los cálculos de pares conjugados (47/8; 924), 
determinaciones que en las altas latitudes dependen sensiblemente del 
modelo magnetosférico adoptado (49). Una reseña del estado del arte 
en ese dominio la dieron Roederer (1962c) y Ghielmetti (1969a). Un a- 
nálisis de radiopropagación a través de la magnetosfera entre regio
nes ' conjugadas , mediante técnicas muy sensibles, permitió trazar con
ductos de gran densidad electrónica que ofician de guías (Grossi y Pa 
dula Pintos 1971).

Ya en Denver, Colorado, Roederer y diversos colaboradores realizan 
un número grande de estudios; en (914) se trata la difusión radial, a 
través de las cáscaras magnéticas, de partículas atrapadas, proceso 
considerado fundamental para el acceso a los cinturones de radiación; 
relacionados con este proceso están los de desdoblamiento de cáscaras 
(913; 931/2). En (921) se consideran las influencias de las anomalías 
que presenta el campo geomagnético, sobre las partículas de los cintu 
roñes; en (916) se estudian movimientos adiabáticos de partículas en 
una magnetosfera modelo y en (933/4) se calcula la dependencia, res
pecto de la longitud, de las partículas atrapadas. Las asimetrías en 



el flujo de las mismas pueden ser usadas para deducir campos eléctri
cos en la magnetosfera (925). La dinámica de los electrones en los 
cinturones fue también objeto de una investigación de Gagliardini 
(1971), en tanto que Albano (1970) estudió la influencia que el efec
to Compton inverso ejerce sobre los electrones presentes en ellos.

Relaciones Sol-Tierra
No sería demasiado exagerado afirmar que, en el fondo, la Aeronomía 

toda es un estudio de relaciones con el Sol; aún en aquellas manifes
taciones terrestres que no tienen lugar en la alta atmósfera, puede 
ser útil recurrir a parámetros aeroñómicos (o geomagnéticos, á través 
de éstos), como indicadores (953). Destacaremos en lo que sigue, algu 
ñas investigaciones y especulaciones al respecto.

Las conjeturas en cuanto a la posible acción de la actividad solar 
sobre diversos procesos terrestres datan de una época cónsiderablemen, 
te anterior al período de nuestra incumbencia, y continúan en él, no 
siempre respaldadas por pruebas rigurosas. Hoxmark (1928) ejerció, en 
su tiempo, una influencia mayor que la justificada por el rigor de 
los métodos aplicados. Pocos años después, Lunkenheimer (1934a) conje^ 
turó respecto de la influencia solar, expresada por las fluctuaciones 
de la abundancia de las manchas, sobre la sismicidad de la Tierra co
mo conjunto. Las infructuosas tentativas de hallar fluctuaciones sig
nificativas de la constante solar, programa radicado también en La 
Quiaca (véase la Nota 3 ele la Tabla XII), constituían, en su tiempo, 
un precario aporte a la investigación solar-terrestre. Wegener * 
(1951) sostenía con insistencia que el valor universalmente adoptado 
hasta entonces, de 1¿92 cal/cm^min, era insuficiente, y acertó con su 
afirmación, aunque no con los fundamentos en que la basaba.

Un portador principal denlas influencias de la variable actividad 
solar sobre la Tierra es el viento solar. En 1949 Schneider sugirió 
al Comité Lunar de la IAGA e IAMAP explorar -una posible interacción 
del viento solar (aún no denominado así entonces) con la Luna, a tra
vés de un análisis de las fluctuaciones mensuales de la actividad geo. 
magnética; véase también (997). Una exploración también indirecta del 
viento solar, por intermedio de un estudio detallado de las estelas 
de cometas, fue emprendida durante los AISQ por lannini, a la sazón 
Jefe del Departamento Astrometría en el Observatorio Astronómico de 
la UNCor, como parte del Programa Nacional respectivo. La iniciativa 
representa un ejemplo encomiable de planteos interdisciplinarios.

Procesos del espacio interplanetario, entre los que el viento solar 
no es más que una manifestación típica, fueron analizados por Roede- 
rer et al. (19óOb), quienes interpretan los efectos que en los even
tos solares del período inmediato anterior produjo la superposición 
de nubes de plasma; sobre el conjunto de esos eventos existe un mayor 
número de trabajos, que citamos más abajo (“Radiaciones”). Una amplia 
reseña sobre estos temas del espacio interplanetario se halla en (905) 
x Kurt Y/egener era hermano del “pionero” de la deriva continental Al- 

fred Wegener (1002); fue investigador en el SI.IN entre 1948 y 1954. 
Falleció en Munich el 29-2-64.



De los efectos de otras manifestaciones de la actividad solar, las 
fulguraciones, ya se habló (Noizeux 1940); este investigador efectuó 
y posibilitó (y53) estudios estadísticos sobre correlaciones de la ra 
diopropagación con la actividad solar y geomagnética, usando datos ár 
gentinos. Radicella y Sette (1965) investigaron más recientemente, ya 
entrada la era de la Radioastronomía, ciertos efectos de los estalli
dos ("bursts") solares sobre la absorción ionosférica.

Radiaciones
Los "pioneros” de la Radiación Cósmica en el país (véase ”E1 Grupo 

cosmicista Porteño”, en 3.1*1) trabajaron con cámaras sencillas o pía 
cas recubiertas de emulsiones, técnica usada extensamente en esa eta
pa de la evolución (197; 203; 207; 268; 720/4; 899; 1234). Algunas de 
estas experiencias, alentadas por Teófilo Isnardi, se desarrollaron a 
gran altura, entre los 2600 y 5300 m, con exposiciones en las laderas 
del Aconcagua y en el Aconquija.

Durante un período de transición que culminó alrededor del AGI y 
en el cual el estudio de la Radiación Cósmica se fue convirtiendo en 
una disciplina geofísica, o si se quiere, cosmofísica, eran aún nume
rosos los trabajos argentinos referentes a los aspectos preponderante 
mente físicos del fenómeno, tales como la presencia, en él, de meso
nes (720), los ”cliubascos” (204) y la cascada nucleónica (901), el li
bre recorrido (13), las características de la absorción en la atmósfe
ra (270; 899 X), pero también empezaron a interesarse los investigado
res en los espectros de energía, ya sea de la componente nucleónica 
(269; 1234), o el de los fotones (615). Al extenderse el dominio abar
cado por los experimentos cada vez más a la atmósfera libre y alta at
mósfera, entraron en el panorama los problemas de espectros fotónicos 
en el ”tope” de la atmósfera (941; 1756), término no muy feliz que 
respetaremos en el contexto histórico; también se investigó el camino 
libre de absorción en función de la altura (205).

Una serie de informes más recientes hablan de diversos problemas 
relacionados con el flujo de neutrones y su variación con la altura y 
la rigidez de corte (202; 1051/2), su espectrometría (1050) y efectos 
de fondo que intervienen en la determinación de sus parámetros carac
terísticos.

Todo cuanto se relaciona con la distribución espacial de la Radia
ción Cósmica y partículas precipitadas ya es de índole geofísica pro
piamente dicha. Pertenece a esta categoría un primer estudio, hecho 
en la etapa incipiente de estas investigaciones, sobre el efecto ceni
tal y acimutal en las mediciones (197); varios trabajos estuvieron de
dicados al efecto de latitud, tanto en su faz teórica (201; 900; 902; 
922) como experimental (206; 208; 198/200; 1051); según (255, XIVa A- 
samblea) parecería existir una dependencia, respecto de la actividad 
solar, de ciertos parámetros de la variación latitudinal. De algunas 

m En un artículo posterior (900) el autor informa que la latitud geo- 
ma¿;nética consignada en el título de (899) es errónea.



de las muy numerosas experiencias con globos y cohetes, y las caracte
rísticas de las radiaciones obtenidas en función de la altura, dan 
cuenta los trabajos (59; 60; 94; 186; 362/3; 438; 442/3; 908; 923)» 
entre los cuales se destacan el (186) que comunica, en forma extensa, 
perfiles de altura, y el (438) que da una reseña muy completa de 37 
vuelos con globos hechos hasta 1964, en los cuales se ha determinado, 
entre otras cosas, la absorción y la distancia media aparente de coli. 
sión en función del corte geomagnético y la profundidad atmosférica. 
Pero también son dignos de destacar diversos otros trabajos en los 
que se han descubierto y delimitado varios efectos que la Anomalía 
del Atlántico Sur (o Sudamericana) ejerce sobre la Radiación Cósmica, 
las partículas precipitadas y la radiación X a gran altura (58; 350; 
352; 439/41; 687; 912); la influencia de la anomalía se hace sentir 
hasta el interior del continente.

Entre las variaciones temporales sistemáticas de la Radiación Cós
mica se ha estudiado con algún detalle la diaria solar (1740) y su de. 
pendencia respecto de la actividad -geomagnética (873; 1723/4; 1771) y 
solar (1308). En (512) se estudia la variación tal como se manifiesta 
en las mediciones direccionales de mesones. 31 espectro primario de 
la Radiación Cósmica experimenta, además, una variación undecenal de 
origen solar (690; 1799)*

En cinco congresos internacionales celebrados entre 1959 y 1961, 
el Simposio Antártico de Buenos Aires (129; 436); el Simposio de Espa. 
ciología de Buenos Aires (1725); la XIIa Asamblea General de la UGGI, 
Helsinki (926); el Segundo Simposio Internacional de Espaciología 
(COSPAR), Florencia (927); v la Conferencia Internacional sobre Rayos 
Cósmicos y la Tormenta Terrestre (sic), ñyoto (903), Roederer y co-au 
tores expusieron los resultados de sus observaciones e interpretacio
nes, de los efectos que varios eventos solares espectaculares de _os 
años 1959 y 1960 produjeron sobre la Radiación.Cósmica y que pudieron 
ser investigados en forma exhaustiva gracias a que se contaba con una 
cadena estratégicamente dispuesta de monitores, desde Llina Aguilar en 
el norte hasta la Estación Científica Ellsworth, en la Antártida, la 
que funcionó bajo administración argentina de 1959 a 1962. Los eirá- 
dos eventos solares se caracterizaron por fulguraciones protónicas y 
tormentas geomagnéticas acompañadas de intensas fluctuaciones de _a 
Radiación Cósmica. La forma escalonada de los sucesos dio lugar a que 
los efectos terrestres asumieran matices especiales que reclamaban u- 
na explicación teórica.

Esta fue dada, con variantes, en algunos de los diversos trabajos 
publicados a propósito de estos acaecimientos. El artículo (926), en 
particular, presenta por primera vez el concepto de que en eventos de 
esta índole, con emisiones sucesivas de plasma solar, juega un meca
nismo de superposición lineal de la modulación que -experimenta la Ra
diación Cósmica. Otros trabajos sobre los mismos sucesos son: (437: 
686: 928/30; 942; 1796; 1823/6; 1830/1.). Ghielaetti (1961) analisa in 
dependientemente el espectro y la propagación de las partículas rela- 
tivísticas que intervinieron en la fulguración del 17 al 18 de julio 
1959, y mas tarde informa de eventos similares, recientes (434/5).



Siempre en relación con la temática de la interacción del plasma 
solar con los protones emitidos durante los disturbios (927/8),,un 
grupo de estudiosos latinoamericanos describió y analizó el fenómeno 
conocido por ''efecto de barrido", y en cuya interpretación se emplea
ron-conceptos desarrollados en los trabajos antes citados. Reseñas ex 
tensas sobre aceleración y propagación de partículas solares de alta 
energía en el espacio interplanetario se hallan en (905/6; 909); tam
bién llegan al caso> en cierto modo, los estudios (41) y (1778). En 
(1741) se trata de fluctuaciones de corto término, también en ocasión 
de eventos similares. En (513) se informa de un intento, fallido, de 
captar en un experimento con un globo de gran altura (34 km), destina 
do a medir la radiación gamma entre 1 y lOMeV, un efecto de fulgura
ción solar, la que no ocurrió. Más afortunada fue una experiencia si
milar, el día 7-VIII-72, y en la que investigadores del IAFE lograron 
captar, a gran profundidad atmosférica, un notable incremento de’ ra
yos X secundarios con energías de unos 30keV, durante un evento solar<

Un fenómeno característico de la marcha temporal de la Radiación 
Cósmica durante las tormentas magnéticas, los decrecimientos de For- 
bush, fue tema de varias investigaciones (128; 685; 1782; 1791/2).

Efectos lunares en Aeronomía
En (998) se menciona una iniciativa temprana tendiente a auscultar 

una posible interacción de la Luna con el viento solar, mediante la 
búsqueda de una modulación mensual ("lunacional") de la actividad geo 
magnética (nota al Secretario del Comité Lunar de la AIGA, de fecha 
22-X-49); tales análisis (por otros autores) no fueron concretados si 
no muchos años más tarde, y el citado trabajo da cuenta de ellos; véa 
se también (997). También tardaron, hasta estos días, otros estudios 
con miras a detectar un efecto de marea en la corriente anillo, si
guiendo una recomendación formulada por el ya citado Comité Lunar..

5. 8 Hidrología
A partir de mediados del siglo comenzaron a delinearse algunas,in

novaciones en las técnicas y métodos conceptuales de la investigación 
hidrológica, como lo ponen en evidencia varios de los temas que cita
remos en esta sección. Uno de estos métodos nuevos es el uso crecien
te de elementos trazadores, en particular radioisótopos, en las obser 
vaciones hidrológicas (53; 463; 628/9; 631); otra innovación importan 
te la vemos en la transformación, paulatina por cierto, de la, Nivogla 
ciólogia en una disciplina también físico-matemática. Los hidrólogos 
buscan ahora, con mayor insistencia que antes, el concurso de la Geo
física de Exploración (aguas subterráneas; glaciares). Y por último 
estamos en presencia de un profundo cambio de enfoque, con la intro
ducción de modelos matemáticos.

Cuencas
La división sistemática y racional del país en cuencas y regiones 

hídricas es un problema de importancia comparable con la de la regio- 
nalización climática, geológica o geográfica. Una propuesta en tal 
sentido se hizo en la lera Reunión del Grupo de Trabajo Gubernamental 



de Información Hídrica (GTGIH); cartografíada en escala 1:1*000000, e- 
sa división se halla documentada en (483)* Por otra parte, ya con an
terioridad el SMN había elaborado una división de esta índole; conta
ba en sus archivos con los resultados del estudio del balance hídrico 
en varias cuencas individuales.

Investigaciones análogas de cuencas, ya sea en forma integral o 
parcial, también fueron hechas por otros (229; 478; 512; 864; 1739); 
con especial amplitud y profundidad sé estudian, desde luego, la cuen 
ca del Paraná (10; 471) y la del Rio de la Plata (53; 245; 558; 749)• 
Pe interés metodológico son algunos estudios especiales; en (870) se 
trata la incidencia de lluvias intensas, en (331) el planteo de dise
ños para el análisis de cuencas aluvionales, y en (463) el uso de isó. 
topos para hallar la correlación entre aguas superficiales y subterrá 
neas de una cuenca.

En lo que se refiere a la metodología de estas investigaciones, 
Bustamante (1972) ha formulado los lineamientos básicos para progra
mar y llevar a cabo la investigación de cuencas piloto, definiendo al 
efecto los conceptos de cuencas representativas, cuencas experimenta
les y cuencas de referencia. El planteo aspira a posibilitar la re
construcción de los procesos hidrológicos mediante modelos que repro
duzcan las descargas de un año a partir de las precipitaciones, y en 
última instancia, a simular los procesos hidrológicos. Consideracio
nes generales de este tipo son oportunas para justipreciar las tenta
tivas reales de simulación, sobre las que volveremos en el inciso. "Mo, 
délos Matemáticos”.

En el capítulo 7 volveremos sobre las investigaciones hidrológicas; 
algunas de ellas, aunque encaradas con un objetivo utilitario como las 
comprendidas en el Convenio Argentino-Alemán de Aguas Subterráneas 
(CAAAS) tienen también proyecciones de orden hidrológico general. El 
citado proyecto, de carácter multidisciplinario, abarcó una amplia re 
gión al Este de las Sierras de Córdoba y otra al Oeste de la de Come- 
•chingones.

j

Rios y Valles
Fueron analizados con algún detalle, los regímenes hidrológicos de 

varios rios individuales, entre ellos el del Paraná en cuanto a sus 
periodicidades (535) y en relación con las lluvias en su cuenca supe
rior (478); del rio San Juan, también respecto de sus ciclos (1748; 
1752) y de los sólidos trasportados en él (1833); del valle de Tulúm 
(258; 528); de los rios Cuarto (480), Quinto (365), Reconquista (1824) 
y Mendoza (1752), como así también de varios rios que nacen en el sis, 
tema de la Ventana (479). Un aspecto particular de la potamología fí
sica, el efecto de la desviación de Coriolis, fue analizado en los 
rios del Noroeste (38).

En relación con el régimen de caudales, está el problema de su pre. 
dicción y como caso particular, la de las crecientes, cuestión que ha 
motivado un número de ensayos, especialmente de los hidrólogos del 
SMN (191; 863; 1816/7), en algunos casos con el concurso de matemáti
cos (336; 675)• El enfoque adoptado por ese grupo de estudiosos fue



estadístico, con un empleo preferente de métodos de correlación. La 
totalidad de los trabajos citados pertenecen a la década del 50, con 
la excepción de uno (191), aún más antiguo; todavía no se había ini
ciado la era de los modelos físico-matemáticos.

En AyEE también se efectuaron ensayos de predicción, con notable £ 
xito, basados entre otras cosas en las. reservas de nieve y el desfasa 
je entre la precipitación nival y el crecimiento de caudales por fu
sión; comparaciones mensuales con la observación, en (6).

Con carácter genérico fue tratado el problema de las crecientes en 
(1811) y con miras a las obras hidráulicas en (73); un caso individual 
fue analizado en (1246).

En algunas cuencas el aporte nivoglacial es importante para su ré
gimen. Tal es el caso del rio San Juan; la correlación de sus cauda
les con la precipitación, acumulación y fusión de la nieve fue el te
ma de un estudio (508) expuesto en la VIIIa Asamblea General de la 
UGGI, Oslo, 1948; del mismo autor, (del cual se da una nota biográfi
ca en 12.2), consignamos un trabajo similar (510) que trata de la de
pendencia, respecto de la temperatura, de los regímenes ñivofluviales. 
Más recientemente, Vallejos (1969a) reseñó en forma genérica los para 
metros que deben tomarse en cuenta para los cálculos de correlación 
ñivofluvial.

Lagos
Curiosamente la limnología física y química atrajo la atención de 

los hidrólogos argentinos en menor medida. Es cierto que en los gran
des problemas de las reservas hídricas y su aprovechamiento, les toca 
a los lagos un papel tal vez secundario. ¿Será este criterio utilita
rio el que explica un enfoque tan poco equilibrado? En la DMGH exis
tía un interés permanente por los estudios limnológicos, el que se ma 
nifestó, entre otras cosas, en los trabajos (691) y (868), ambos refe. 
rentes al Nahuel Huapí; el primero de ellos fue presentado en la ya 
citada Asamblea de Oslo y el segundo aborda el interesante fenómeno 
de las mareas lacustres internas ("seiches”). Un lago antártico, el 
lago Irízar en la isla Decepción, fue observado detalladamente duran
te un ciclo anual, lo que permitió efectuar un análisis exhaustivo de 
su complejo régimen (80).

Aguas del suelo y subterráneas
*

En lo que atañe a los problemas de captación, infiltración y recar 
ga, consignamos diversos estudios relativos a la región cuyana, ya 
sea referentes al rio Mendoza (33; 531; 625) o al valle de Tulúm y el 
rio San Juan (527; 530; 626; 771; 776). Para diversas zonas del país 
contamos con trabajos que procuran evaluar el régimen de las aguas 
subterráneas, entre ellos la región de Bahía Blanca (628), la región 
de Cuyo (629)» el Oeste de la Provincia de Buenos Aires (938), la Pro. 
vincia de Santa Pe (280), la cuenca del valle de Tulúm (1727) y la 
Provincia de Córdoba (Ordás y O’Connor, 1963 *). Problemas del régi-
x Comunicación presentada en el 1er Congreso Nacional del Agua.



men de aguas subterráneas en relación con el drenaje fueron discutidos 
en (346) y (627); una reseña general del tema se halla en (487).

La salinidad del agua subterránea es un parámetro que interesa por 
más de una razón; su relación con la conductividad eléctrica, que im
porta en la exploración geoeléctrica, fue investigada, para el valle 
de Tulúm, en (647). En lo que concierne a la definición y análisis de 
la condición de aridez y semiaridez, hubo un estudio regional, para 
Córdoba (1812), y un importante informe general, abarcando todo el te
rritorio nacional (357). Un trabajo parcip.1 (831/2) se refiere al mo
vimiento de la capa freática en una zona de la región pampeana.

Nivología, Glaciología y Geocriología
En un país cuyo territorio incluye grandes extensiones andinas y 

antárticas, le toca un papel importante a la Nivoglaciología, dentro 
del conjunto de las disciplinas hidrológicas. En la VTIIa Asamblea Ge 
neral de la UGGI, Oslo, Marchetti (1948b) presentó un informe sobre 
el estado de estas investigaciones en la República Argentina, testimo
nio de las inquietudes que en tal sentido siempre tuvo el SO y sus 
precursores. Respecto de reseñas anteriores, véase (1045) y (1207).

Los primeros trabajos nivológicos tienen un carácter preferentemen 
te descriptivo (611) o morfológico (168). Más recientemente se van de
lineando enfoques analíticos (449; 1762; 1788) y se aplican métodos 
físicos (220).

El trabajo citado precedentemente es, al mismo tiempo, glaciológi- 
co, formando parte de una extensa serie de investigaciones sobre la 
morfología, el régimen y algunos parámetros numéricos de diversos gla 
ciares argentinos y cuencas de régimen nivo-glaciológico, resultados 
en gran parte, de las campañas andinas ya citadas en 4.4.3. También 
en este dominio, los primeros trabajos fueron descriptivos o analíti
cos sólo en un sentido cualitativo (334/5), pero los investigadores 
estuvieron conscientes, por lo general, de que la significancia de 
sus estudios sobrepasa el interés local, ya que el avance o retroceso 
de los ventisqueros, considerado en un cuadro global, es un indicador 
de gran importancia geofísica. Del glaciar Moreno (o del lago Argenti
no) tratan los trabajos (334/5; 869); en (223) se consigna para el 
mismo un desplazamiento máximo anual considerable, de 965 m. Otros ob 
jetos estudiados con mayor detalle fueron: el glaciar Cráter Oeste 
del Volcán Overo (220), portador no sólo de ventisqueros sino también 
de suelos congelados; la cuenca del rio Manso (229), analizada en un 
programa conjunto del SMN y la Fundación Bariloche; y muy particular
mente, la Quebrada del Agua Negra, San Juan, cuenca piloto para los 
trabajos del Decenio Hidrológico Internacional, de un régimen determi 
nado en fonna preponderante por los aportes nivo-glaciológicos (224; 
227; 1761). Respecto del hielo patagónico, contamos con un aporte de 
Heinsheimer (1965), quien analiza las correlaciones geofísicas de au 
alimentación y ablación. Este investigador, siempre ansioso de trans
pasar el marco descriptivo, es también autor de una de las pocas con
tribuciones genuinamente analíticas, referente a diferencias horizon
tales de edad en los ventisqueros (509).



Una reserla general de los glaciares de la región andina central se 
encuentra en (1736), y un repertorio de la información glaciológica 
argentina en (223 ‘y 1766),

Glaciología Antartica

Los estudios argentinos en esta especialidad se iniciaron, salvo 
algún tratado previo de reserla (257), en el AGI y se circunscribieron 
prácticamente al área de la bahía Margarita, a la barrera de Larsen y 
la de Filchner. Hubo, sin embargo, diversas contribuciones de un des
tacado glaciólogo argentino radicado en los Estados Unidos, M.Giovine. 
tto, al conocimiento del casquete polar incluyendo el Polo Sur (446; 
454; 1772) y la barrera de Ross (453; 1260). En ellas se abordan cues, 
tiones del balance de masa (448; 451), la morfología de la cubierta 
glacial (447) y la estratigrafía nival, a través de 200 años,,en el 
Polo (454); el coautor de este último trabajo, W.Schwerdtfeger {véase 
también: (1835)), había estado vinculado con instituciones meteoroló
gicas argentinas por unos-15 años. De considerable importancia gene
ral son otros dos trabajos de Giovinetto, referentes a los sistemas 
de drenaje glacial en la Antártida (450) y al área de las barreras 
(1107). Todos los estudios citados se complementan con otros, empren
didos por investigadores norteamericanos a través del continente An- 
tártico en general (77; 1104; 1106/7) y la región transyacente a la 
Estación Científica Ellsworth y la barrera de Filchner (39; 61/2; 469; 
1102/3; H05; 1239).

Los movimientos de esta última plataforma flotante, cuya velocidad 
importa conocer en relación con el balance total de masa sobre el con 
tinente, constituyeron uno de los principales temas de investigación 
glaciológica emprendida en la base General Belgrano, la Estación Cien 
tífica Ellsworth y la región circundante (643/4; 646). Además de su 
avance como conjunto, que resultó ser sorprendentemente rápido, se de. 
seaba conocer las distorsiones horizontales que experimenta la placa, 
como consecuencia de un flujo diferenciado» Con este fin se recorrie
ron -varias veces las redes de triangulación mencionadas en las publi
caciones citadas; los desplazamientos mutuos de los vértices, produci. 
dos entre ocupaciones consecutivas, plantean problemas muy especiales 
de compensación, los que fueron tratados en un estudio geodésico "ad 
hoc" (524).

Tanto en dichos vértices como en las bases permanentes se efectua
ron mediciones regulares de los principales parámetros de la nieve en 
los primeros metros debajo de la superficie. Las relaciones que de e- 
llas se pueden deducir, entre la densidad y la dureza (medida con la 
sonda ariete) fueron calculadas para un pozo tipo de la barrera de 
Filchner en (645).

En uña barrera de menor extensión y área, la de Larsen, se intentó 
igualmente determinar su movimiento (286).

El tema del hielo en el mar es híbrido (siendo también oceanográfi. 
co y meteorológico); considerarlo aquí se justifica por cuanto su ré
gimen y génesis están estrechamente vinculados con la Glaciología te



rrestre. Con observaciones hechas durante el AGI se hizo un análisis 
de cómo evoluciona el hielo marino en la bahía Margarita, en función 
de los factores meteorológicas (1764). Pqr otra parte, hubo varias 
propuestas sobre las bases climatológicas del estado de los hielos en 
el mar, por ejemplo en la bahía Scotia de la isla Laurie (Oreadas' del 
Sur) (¿30); para está región el tema fue asumido de nuevo en (1835) y 
otra vez, con miras a intentar pronósticos, en (1765/6), estudios es
tos que se pudieron beneficiar con las observaciones recogidas en di««. 
versos vuelos de reconocimiento (1767; 1806)* En (1122) se describe 
un fenómeno excepcional de cizalla entre dos extensas áreas cubiertas 
de hielo en el mar de Bellingshausen; en esta ocasión quedó puesta en 
evidencia, de nuevo, la necesidad de contar con una nomenclatura sis
temática, tal como fuera propuesta en (809).

El hielo en los mares extrapolares es también de considerable inte, 
res; consignamos al respecto los trabajos (1779/80 y 1784).

Para concluir esta reseña glaciológica, citaremos' los trabajos de 
un especialista argentino en Geocriología, Arturo E.Corte, realizados 
en parte durante su tiempo de actuación en los Estados Unido s:(2 60/4)•

Modelos matemáticos
Con muy pocas excepciones -el estudio de yacimientos de hidrocarbu 

ros (112) tal vez sea la única_ es en el dominio de la Hidrología don 
de empezó a emplearse, en estos últimos años, el poderoso recurso de 
los modelos matemáticos para el análisis de sistemas complejos y en a 
poyo de un planeamiento racional.

La Comisión Nacional de la Cuenca del Plata encargó a un conjunto 
de expertos (con intervención previa de la empresa "Redes SRL" y dos 
compañías francesas, BCEOM y SOGREAH), el desarrollo de un modelo ma
temático para dicha cuenca, destinado a posibilitar el conocimiento 
del efecto combinado que en el régimen del río Paraná ejerce la expío, 
tación de presas, actuales y futuras, tomando en cuenta, como datos 
de entrada, las lluvias y los caudales en las sub-cuencas de afluen
tes y secciones de control (Ivanissevich Machado 1970). En una prime
ra etapa del proyecto, sumamente ambicioso, se aplica un modelo mate
mático hidrológico, cuyo objetivo es el de convertir en caudales las 
lluvias caídas en las subcuencas; en otras palabras, consiste en ex
traer de una computadora alimentada con datos pluviométricos, una in
formación hidrométrica (Albizuri 1970). En la segunda etapa, denomina 
da la del modelo hidrodinámico, se busca determinar, sobre la base de 
aquella información, los dos parámetros fundamentales que en cada pun 
to del río y en cada instante expresan el efecto de la propagación de 
las crecientes, que son la altura hidrométrica y el caudal (Gradow- 
czyk 1970). Este segundo modelo, a diferencia del primero que sólo es, 
tipula la conservación de la masa, introduce, además, como condición 
la de la conservación de la energía. Un informe preliminar (245) con
tiene numerosos, gráficos y diagramas; otra reseña (749) fue dada en 
el 5^ Congreso Nacional del Agua.

En un caso de menor complejidad y abarcando un área limitada, el 
balance hídrico del valle de Tulúm, también se aplicó un modelo (258).



En forma genérica, la metodología de los modelos matemáticos aplica
dos al estudio de las cuencas fue tratado en (1845)•

5*9 Estadística, cálculos, procesado de observaciones
A menudo los investigadores geofísicos y geodestas se ven en la ne, 

cesidad de desarrollar, o simplemente de aplicar, procedimientos de a 
nálisis y tratamiento numérico adecuados a los problemas planteados, 
recurriendo a veces también a la colaboración de los matemáticos. Sin 
pretensión de seguir un estricto orden temático ni cronológico, cita
remos algunas referencias, comenzando por diversos trabajos de carác
ter general: El fascículo (779) da una introducción general a estos 
procedimientos; en (718), (789) y (1247) se ofrecen diveros métodos 
de filtrado y procesamiento; el artículo (674) trata de un aspecto 
probabilístico de las series de Radiación Cósmica. Un problema de las 
distribuciones estadísticas bidimensionales, la estabilidad de su o- 
rientación en el plano, es analizado en (952) y en (1255) se ofrecen 
recursos de corrección diferencial en cálculos geofísicos y geodési
cos iterativos.

El SO empezó ya en 1947 a usar máquinas llamadas de estadística 
mecánica, sistema Hollerith., primero en Pluviometría (881) y ensegui
da para manejar grandes cantidades de valores horarios geomagnéticos, 
comenzando por una compilación y tabulación completa (aunque no defi
nitiva) , de los resultados del Observatorio de Isla Año Nuevo.

En Geofísica Aplicada consignaremos un trabajo original de Trejo 
(1954) sobre la llamada continuación hacia abajo, de observaciones 
gravimétricas; también de Gravimetría, específicamente la elaboración 
de su representación cartográfica por computadoras, habla el informe 
(673)9 y otro similar, del procesamiento de registros sismográficos 
de prospección (708). Introcaso (1971) ha propuesto un procesamiento 
gráfico para un caso particular de prospección geoeléctrica.

Los sismólogos del OALP diseñaron repetidas veces, diversos medios 
auxiliares para determinar epicentros, tales como aparatos mecánicos 
f gráficos (507; 663/4) o bien tablas numéricas (668) y un programa 
Tortran para el mismo fin (427). Con referencia especial a los sismos 
de foco profundo se elaboró la tabla descripta en (424).

Para la reducción de observaciones geomagnéticas de campaña se ela 
ooró un proceso minucioso (514); véase también (715). En (957) se des, 
criben nomogramas de utilidad en la conversión de coeficientes armóni. 
?os que se dan en el análisis de variaciones diarias; para el caso 
particular de una determinación expeditiva de las variaciones lunares, 
je construyeron tablas pentádicas descriptas en (676). En (962) se 
formularon propuestas para una clasificación racional de las pulsado, 
íes geomagnéticas.

En materia de Aeronomía podemos citar un sistema de índices de ac
tividad auroral (983), ideados para fines de estudios estadísticos y 
lorfológicos, en cierta analogía con los índices semejantes usados pa 
?a caracterizar la actividad geomagnética.



Para las previsiones hidrológicas que se aplican al proyecto de em 
balses, es a veces conveniente adoptar un modelo de tormenta tipo en 
el cual deben basarse los cálculos pertinentes; consideraciones sobre 
su elección se encuentran en (866), para el emplazamiento Alicur», so_ 
bre el río Limay.





6. Equipos, Métodos y Técnicas de Observación
6.1 Instrumentos y equipos

Muchos investigadores se han preocupado, durante todo el período 
que nos interesa, por una comprensión y un dominio adecuados de los 
instrumentos que intervienen en sus labores, y en varios casos han 
logrado construirlos con sus propios medios o perfeccionar los que en 
contraban disponibles. Consideraremos primeramente algunos estudios 
sobre aspectos teóricos del instrumental y su uso, para luego reseñar, 
en forma obligadamente suscinta, los numerosos antecedentes sobre el 
desarrollo y la construcción de equipos y sobre su verificación expe
rimental.

6.1.1 Teoría

En la Tabla XXX hemos compilado un pequeño número de estudios teó
ricos.

TABLA XXX

ALGUNOS ESTUDIOS REFERENTES A LA TEORIA DE APARATOS Y MEDICIONES

Sismómetros y sismógrafos
1) Contribuciones a su teoría (Vila 1941; Gershanik 1952a).
2) Teoría de los de componente vertical (Vila 1945)*
3) Método para determinar la amplificación (Gershanik 1955)»
4) Desfasaje, en el caso de los electromagnéticos, entre dos amplifi, 

cadores (Nardini 1962)•
5) Amortiguamiento del receptor, en los electromagnéticos (Gershanik 

1963).
6) Teoría de los electromagnéticos (Demicheli 1970)•

Gravímetros de cuarzo
( 

7) Transitoria térmica (Vila 1960b).
8) Efectos de la marcha diaria de la temperatura (Vila 1962b)•
9) Efectos de la temperatura sobre la constante del "dial" (Vila 

1962c).
LO) Teoría de los astatizados (Vila 1962d).

Campos magnéticos
11) Bobinas para producir un campo uniforme (Garrett y Pissanetzky 

1971).
12) Teoría del variómetro de componente vertical (Vila 1942).

Aeronomía y Radiaciones
13) Coeficiente barométrico de un monitor de neutrones (Gandsman y 

Ghielmetti 1966).
14) Efecto de fondo en parámetros de la componente nucleónica (Simio- 

nati de Fritz y Cicchini 1970).
15) Estabilización de alta tensión (Etcheverry 1970).
16) Distribución de caminos en un detector cilindrico (Gendolfi 1970).



17) Frecuencia óptima a ser usada en la medición de densidades elec
trónicas por el método Doppler (Villagra 1971).

Espaciología

18) Aspecto de un cohete por^medio de un sensor solar (Becerra y Fer
nández 1970).

19) Base de tiempo de equipo de multiplicidad (Trovato 1970c).
20) Distribución de los neutrones en un equipo de multiplicidad (Tro

vato 1971).

Notas respecto de algunos de los temas

2) Contempla también los gravímetros.
3) También expone un procedimiento para hallar el factor de trasmi

sión en los sismógrafos electromagnéticos.
4) Con miras a posibilitar su corrección en los equipos de prospec

ción.
5) Fara el caso de diferir los períodos propios del galvanómetro y 

del sensor ("receptor"), se calcularon tablas auxiliares que per
miten hallar el amortiguamiento de este último.

7) Se refiere a la respuesta frente a variaciones transitorias de la 
temperatura.

11) Véase también (824). Investigan el comportamiento y las desvia
ciones de la homogeneidad del campo, en una gama de configuracio
nes geométricas poligonales.

13) Usando datos de la ECE, 1959/61, demuestran las ventajas de un m£ 
todo de correlación múltiple que utiliza la información adicio
nal proporcionada por las 2 secciones que integran los monitores 
comunes. (Véase también (40)).

19 ) Equipo realmente construido (1108/9).

6. 1.2 Desarrollo y construcción

No es de extrañar que la lista de los equipos realmente desarrolla 
dos y construidos, que damos en la Tabla XXXI, sea más extensa que la 
precedente^ es que las emergencias circunstanciales en algunos casos, 
y el desafio a la habilidad profesional y artesanal, en otros, consti, 
tuyen a menudo una motivación poderosa (aunque tal vez no siempre ra
cional) para contar con "el instrumento propio de uno mismo".

B L A XXXI

QUIPOS Y ELEMENTOS DESARROLLADOS
0 CONSTRUIDOS EN EL PAIS

Sismometría

1) Sismógrafo Mainka, tipo péndulo cónico, para las dos componentes 
horizontales (Berra 1935).

2) Sismógrafo DMGH, tipo Mainka (Cappelletti 1940).
3) Sismómetro vertical con período y amortiguamiento ajustables (Vol 

poni 1963).
4) Sismógrafo de dos grados de libertad (Volponi 1964).

v
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Gravimetría
5) Gravímetro modelo YPF.
6) Gravímetro con manejo a distancia, para uso submarino y terrestre 

(Mateo 1960b).

Magnetornetría
7) Magnetómetro astático para testigos (Vila 1962a).
8) Magnetómetro de precesión nuclear, SHN.
9) Equipo para desimantar testigos por corriente alterna, Lab.Paleo- 

magn., ÚBA.
10) Idem, por lavado térmico; Ídem.
11) Equipo para determinar espectro de campos coercitivos microscópi

cos; Ídem.
12) Balanza para punto de Curie y estabilidad magnética; ídem.
13) Equipo para medir susceptibilidad; Ídem.
14) Magnetómetro puerta de flujo ("flux-gate") para magnetismo rema

nente de testigos; Ídem.
15) Bobinas de Helmholtz de gran tamaño, para laboratorio; ídem.
16) Magnetómetro rotativo ("spinner"); ídem.
17) Circuito fuente y detector sensible a fase, para medir susceptibi 

lidad (Fernandez Gianoti 1968).
18) Magnetómetro de precesión protónica (Mainardi y Horrocks 1971).

Prospección nuclear
19) Monitor con contador Geiger-Müller, para uso de la CNEA.
20) Detector cintillométrico, CNEA.
21) Electrómetros tipo Ambronn, CNEA.

Radiación Cósmica medida al nivel del suelo
22) Diversos equipos desarrollados por el grupo porteño alrededor de 

1950; por Mercader (1947a) en la UNLP; y por Mazzolli de Mathov 
durante su estadía en Rio de Janeiro, 1953-1955-

23) Equipos con contadores Geiger-Muller, y circuitos, en la CNEA.
24) Monitores de neutrones, CNRC e IMAF.
25)’Equipo para chaparrones extensos, CNRC.
26) Equipos tipo Elliot para la«componente mesónica.
27) Supermonitores, IAFE, ver Tabla XIV.

Vehículos, instrumentos y equipos para observación en altura
28) Medidores de rayos X para uso en globos, CNRC.
29) Sensores y telemetría para rayos gama, CNIE.
30) Detector de protones para uso en cohetes y globos, UNTuc (1793)-
31) Sistemas de detección y telemetría para cohetes ORION y RIGEL.
32) Monitor de neutrones tipo Simpson para uso en aviones.
33) Sensores de Radiación Cósmica para uso en globos.
34) Vacuómetro térmico para globos, UNTuc (Iglesias et al.1968).
35) Detector direccional para protones y rayos X (Manzano y Santochi 

1969b y 1969c).
36) Analizador de 8 canales para la medición de rayos X, CNRC.
37) Equipo para, registrar en cinta perforada datos captados en esta

ción de telemetría., CNRC (Otero 1970).



38) Diversos equipos electrónicos y de telemetría (Trovato 1970a,b,d). 
39) Sondas para medir temperatura de electrones en ionosfera inferior, 

UNTuc.
40) Telemetría para cohete DRAGON.
41) Apuntador para uso en globo, UNDP.
42) Detector de neutrones rápidos de origen solar, IAFE.
43) Sensores para medir protones y rayos X de albedo, (distribución 

cenital), UNTuc•
44) Circuitos modulares (Bosch et al.1971)•
45) Sondas y electrómetros para uso en cohetes (Arias 'et al.1972).
46) Cohetes, IIAyE.

Aeronomía y Física Ionosférica desde el suelo

47) Sondadores TRIO y TRIO-2, LIARA.
48) Sondador ARA/GSH-501, LIARA.
49) Equipo para deriva ionosférica, UNLP (Comelli 1972).
50) Fotómetro para luminiscencia nocturna (Perelló 1971; Perelló y Ce. 

jas 1972b).
51) Equipos de comando y control para fotómetro (Polimeni 1971 y 1972). 
52) Banco de prueba para fotómetro de auroras, IAA.

Hidrología
53) Aparato para el nivel de agua en tanques de evaporación, DMGH (Ce. 

ppi y Raffo del Campo 1940).
54) Turbidímetro nuclear, CNEA.
55) Aparatos hidrológicos diversos, Lab.Nac.Hidráulica Aplicada (Bus- 

tamante 1970).
56) Sonda para perfil vertical de densidad de la nieve, AyEE.

Varios

57) Equipos y electrodos para prospección eléctrica.
58) Rssistímetro San Miguel, CNEA (Jemma 1959c).
59) Equipo de datación para Carbono 14 (Cazeneuve 1968).

Notas referentes a la Tabla XXXI

1) 100 aumentos; masa: 200 kg en cada componente. Obra notable de un 
aficionado. Funcionó en Coronel Suárez.

2) Entre 50 y 100 aumentos; masa de unos 70 kg. Amortiguamiento neu
mático. Construido en serie en el taller de la DMGH, con miras a 
ser empleado en regiones de cierta actividad sísmica. Sobre su u- 
so, véase la Tabla X. La misma Repartición desarrolló también, pa 
ra ser usado en combinación con los sismógrafos, un péndulo de 
contacto, al segundo.

5) Varios ejemplares, construidos en la Empresa, fueron utilizados 
en las campañas de la misma. Primera mención en (114).

6) Basado en la diferencia de las frecuencias con las que oscilan 
dos bandas empotradas; exploración electrónica de dicha diferen
cia. Desarrollado por el autor durante su permanencia en la Uni
versidad de ’<Visconsín, EE.UU., donde se construyó un prototipo 
(1578). véase también (1280). Superado luego en exactitud por ins. 
trumenios de diseño ulterior.



7) Desarrollado en YPF para hallar, mediante la imantación remanente 
de testigos, el buzamiento de las capas encontradas en los pozos. 
En usó desde 1951. También se construyó, con carácter experimental, 
otro instrumento astático que sigue ideas de Johnson y Sieiner, y 
de Blackett.

8) Hecho en los talleres del SHN, para las campadas de la institu
ción. Usa en parte elementos pre-existentes. Algunas considerado, 
nes en (638).

9) al 17) Fuente: Vilas (1961 y 1967); véase también (251).
15) Desarrolladas por Vilas entre VIII-65 y VI-66. Cuadradas; anulan 

campo geomagnético en lOcm^ con una inhomogeneidad residual < lO^.
16) 325 r.p.s. y alta sensibilidad; puede medir densidades de imanta

ción del orden de 10“5uee.m./cm3 (Vilas y Valencio 1967). Este 
trabajo analiza también los efectos del ruido sobre la sensibili
dad. Se encaraba, entonces, el diseño de uno análogo, pero de ba
jo número de revoluciones.

13) IMAF y CNIE.
19) Modelo MMP1, ilustrado en (1092).
20) Con cristal de ioduro de sodio, activado con talio; descripto en 

(215) y (693).
21) Usado en prospección emanométrica (897).
23) Utilizando sistema coincidencia-anticoincidencia, a partir de 

1951 (Manifestó et al.1955).
24) Tipo Simpson, AGI, para todas las estaciones argentinas (Tabla 

XIV) y el Rompehielos ARA '‘General San Martin” (Otero 1966 y 
1969); respecto de los elementos electrónicos, véase Manifestó 
(1960); estudios previos sobre libre recorrido en plomo y carbón, 
en (13).

26) Instalados en 1956 y 1957; usados en las estaciones del AGI, ex
cepto Mina Aguilar (744).

23) Godel (1966). Usados desde 1963.
29) Bosch (1965a, 1965b). Expuesto también en la reunión del COSPAR, 

Mar del Plata, 1965. Usados en “Operación Matienzo” (Tabla XXVII).
31) A partir de 1966; ver Tabla XXVII.
32) Desarrollado por Cicchini a partir de 1960; trabajos luego radica 

dos en la Escuela Superior Técnica del Ejército, para los AISQ.
33) Idem, a partir de 1965.
36) Frank (1970). Contraparte terrestre de detectores llevados en glo, 

bos. Probado en Buenos Aires en lanzamiento del 26-XI-69.
38) Comprende, entre otros, telemetría para sondeos con globos; equi

po de multiplicidad; compuerta de tiempo regulable y alta resolu
ción.

39) Laboratorio de Desarrollos Espaciales, del Instituto de Ingenie
ría Eléctrica. Equipo diseñado para uso en cohetes. Aproximadamen 
te en 1971.

40) Idem.
41) Diseñó y construyó el Departamento de Aeronáutica de la UNLP. U- 

sado por IAFE en experimento del 11-III-71 con globo de 15.000m\ 
para radiación gama.

42) Detalles en: (241). Desarrolló Ghielmetti, con la colaboración de 
Azcarate y Duro. Ensayo en vuelo del 9-VIII-72, Chamical.

45) Destinados a medir densidad de iones y electrones en la ionosfera 
baja (región D). Laboratorio de Desarrollos Espaciales, UNTuc.



46) Además de los consignados en la Tabla XXVII, el IIAyE ha desarro
llado los siguientes cohetes utilizables en investigaciones aero- 
nómicas: RIGEL II (lleva, en do‘s etapas, 25 kg hasta 300 km);
ORION II (15 kg, a 110 km); CANOPUS II (50 kg, a 110 km); CASTOR I 
(50 kg, a 500 km), consistiendo en una primera etapa compuesta de 
cuatro CANOPUS II y una segunda, de uno igual; todavía en desarro, 
lio (241)» También se firmó un convenio (8-VI-71) entre CNEGH y 
CNIE para desarrollar vehículos y sensores destinados al estudio 
de recursos naturales en la Patagonia, con el concurso de la SCA 
y el IIAyE. Fuente (239).

47) Los primeros eran manuales (75), siendo reemplazados poco a poco 
por los TRIO-2, semiautomáticos»

48) Versión más reciente; principales características: en (75). Consi 
deraciones generales sobre requerimientos de estos desarrollos: 
(747).

52) Para fotómetro de 3 canales, continuos y simultáneos, construido 
en Noruega. Permite hacer variar, a distancia, la sensibilidad y 
velocidad de registro.

54) En desarrollo; para medir en forma continua sedimentos fluviales. 
(234, del año 1970).

56) Basado en uso de radioisótopos (50). En 1969 se aplicaban dos de 
estos equipos para estudios de acumulación en las regiones cordi
lleranas.

57) Construidos por la empresa comercial CRIBE Argentina (Ref.: Bole
tín Asoc.Peritos Mineros Nac., Nov.1971,V(15)).

6.1.3 Experimentación
El juego de sismógrafos electromagnéticos que el OALP puso en fun

cionamiento a partir del mes de marzo 1962, como integrantes del plan 
mundial "VELA”, y qué comprende sendas ternas de largo y corto perío
do, presentó al comienzo dificultades que un análisis sistemático per 
mitió superar (Gershanik et al.1963); se descubrió que la humedad del 
ambiente y la formación-de microhongos provocaban un deterioro de los 
galvanómetros, inconveniente que se remedió con la aplicación de pen- 
taclorofenol. /

En un informe detallado Baglietto (1959) describe los preparativos 
meticulosos realizados en relación con el proyecto "Gravedad absolu
ta", mediante péndulos reversibles, en el subsuelo de la cámara de re. 
lojes, del Servicio de la Hora y Metrológico, del IGM, en Miguelete, 
Provincia de Buenos Aires. Las medidas de acondicionamiento se refi
rieron a un examen detallado de la estabilidad de los pilares; a un 
control estricto de la humedad del ambiente; a un repaso de las super 
fieles de apoyo de las cuchillas, y la de sus piezas de apoyo, a su 
vez; el contralor de la presión del aire residual en el recipiente 
donde oscila el péndulo; la vigilancia de posibles co-oscilaciones de 
los pilares, y una verificación minuciosa de la longitud de los péndu 
los. El citado trabajo da también algunos valores previos de la grave, 
dad; como ya se dijo en 5.1, el proyecto como conjunto quedó inconclu 
so •

Investigaciones experimentales sobre gravímetros (esta vez los de 
relevamiento) fueron también llevadas a cabo en YPF (Vila 1962e).



A fines de 1969, el SHN puso en funcionamiento, para sus campañas 
'de perfilaje sísmico del fondo del mar, dos equipos de excitación del 
tipo denominado "chispero", uno importado y otro de fabricación pro
pia. Pruebas experimentales realizadas a bordo del buque oceanógrafi
co ARA "Goyena" entre los meses de setiembre y diciembre de 1969 no 
resultaron concluyentes (1728; VI(3)).

En un trabajo que es expresión representativa del nivel de autono
mía experimental alcanzado en el país, en algunos de los laboratorios 
especializados, Valencio (1966) expone los ensayos realizados para 
sustituir los magnetórnetros astáticos, en las medidas de imantación 
específica y orientación espacial de la imantación remanente en testi^ 
gos rocosos, mediante magnetómetros de núcleó saturable. El citado in 
forme da cuenta también de los recursos ingeniosos, necesarios en a- 
quel entonces ante la falta de bobinas compensadoras del campo terres. 
tre.

El 8-VTI-71 el IAFE lanzó un globo de 5000 m^ portando un detector 
de radiación X dura (20 a 150 keV), dotado de un colimador pasivo de 
capas múltiples hasta una altura de 31 km, con el fin de establecer 
experimentalmente la deformación que sufren los espectros si se los 
mide en esa forma. Se halló que los colimadores pasivos deben ser ro
deados por un detector de centelleo que vete las partículas cargadas 
de la Radiación Cósmica secundaria. La experiencia constituyó un tra
bajo de Seminario para la Licenciatura en Física, de la Sra.Rosa Pio- 
trkowski, y fue dirigido por H.Ghielmetti.

También a radiaciones en altura se refiere un estudio experimental 
con numerosos vuelos llevados a una profundidad atmosférica de 10g/cm3 
y en el cual participó un investigador argentino (J.R.Manzano) duran
te su estadía de estudios en los EE.UU. (111). Se evaluó la respuesta 
de una cámara integradora de ionización, ante partículas de diferen
tes valores de rigidez, haciendo cambiar la latitud; además, se operó 
con diferentes niveles de actividad solar.

Un extenso estudio del grupo cosmicista tucumano (40) se refiere 
a la determinación experimental, para el monitor de neutrones de Mina 
Aguilar, de su coeficiente barométrico, sobre la base de 9 años de re. 
gistro. Véase al respecto también el número 13 de la Tabla XZX y la 
"Nota” correspondiente al mismo.

6.2 Medición y observación
Al generalizarse, desde mediados del siglo, el uso de los gravíme

tros, quedó puesta en evidencia la necesidad de asegurar que fueran 
comparables los valores con ellos obtenidos, y de asignar a los ins
trumentos individuales, valores de escala basados en calibraciones ob 
jetivas, a ser repetidas cada vez que fuera necesario, con la ayuda 
de puntos de referencia, de gravedad conocida, a través de una amplia 
gama, de valores. En 1954 los geodestas argentinos llevaron a la Xa A- 
samblea General de la UGGI un informe (255) en el cual se muestra un 
"polígono Buenos Aires para comprobación de gravímetros", y una "base 
gravimétrica argentina para calibración". Aquel estaba constituido



por 40 puntos pendulares, y un desarrollo de 200 km; la diferencia en 
tre dos puntos vecinos no pasaba, por lo general, de 60 miligales. La 
"base gravimétrica", a su vez, se hallaba todavía eh su etapa inicial, 
comprendiendo sobre un perfil Norte-Sur, entre el Pan de Azúcar (Cór
doba) y Bahía Blanca, 32 estaciones pendulares, 15 puntos fijos de ni 
velación y 199 puntos de paso no materializados en el terreno; la di
ferencia total de la gravedad sobre todo el tramo era de unos 900 mi- 
ligales, ofreciendo una gama generosa de valores a recorrer.

Es interesante seguir la evolución posterior de este sistema tal 
como queda reflejada en los informes nacionales a las Asambleas XIIIa 
y XIVa (255)j en los números 20 al 22 de la serie (1304) y en algunos 
informes (1591; 1728). La iniciativa se cristalizó en definitiva como 
un operativo conjunto del IGM, el SHN, el Instituto de Geodesia de la 
UBA e YPF, llegando a conocerse con la denominación abreviada BACARA 
(Base de Calibración República Argentina). En su forma actual, el per 
fil se ha extendido a través de todo el territorio nacional en senti
do Norte-Sur, abarcando en la parte metropolitana sola, una variación 
gravimétrica de unos 2000 miligales; muchos de los puntos que lo cons 
tituyen, se encuentran en 79 aeródromos civiles y militares visitados 
por comisiones del SHN a requerimiento de YPF, y cuyo detalle se da 
en (1728). Ultimamente la cadena se ha extendido al territorio antar
tico; también están incluidos 22 puntos en territorio boliviano. En 
(1591) se describen las principales etapas del procesado de las obser 
vaciones fundamentales, en lo que se refiere a datos obtenidos con 
gravímetros (5 instrumentos). Todo el conjunto de puntos, cuya grave
dad se conoce con un error medio cuadrático de unos 0.04 miligales, 
se halla vinculado al Punto Fundamental nacional en Miguelete. El uso 
dé gravímetros de exploración para fines geodésicos generales, tal co 
mo ocurrió en el operativo aquí descrito, fue en su tiempo una hazaña 
y Baglietto (1970) se precia de haber sido pionero en la materia, a 
partir de 1942.

No quisiéramos cerrar esta breve sección gravimétrica sin mencio
nar algunos refinamientos que, todavía en las postrimerías de la épo
ca de la gravimetría pendular, había introducido Baglietto (1959)» a- 
plicando a los péndulos una técnica desarrollada a partir de 1937, y 
que consistía en una selección fotoeléctrica de los pulsos al pasar 
el péndulo por su posición de equilibrio.

Consignemos ahora brevemente (Tabla XXXII.) los principales traba
jos, no todos ellos originales, que en las diferentes ramas geofísi
cas se refieren a mediciones y observaciones, con la advertencia de 
que al final de esta sección se han compilado, aparte, los títulos de 
algunos manuales; en cuanto al procesado de observaciones, existen al 
gunas referencias en 5.9.



T * 3 L XXXII

AL JUNAS .'ENLUCIAS ^A TECNICA JE ADICIONES Y 

C3SEN7AUI0NE3, EXCEPTO MANUALES

Ge omagne t i sino
1) Nota descriptiva sobre la observación del campo (1056).
2) Uso de magnetómetros QHM y KJZ (1069).
3) Determinación de componentes con magnetómetro de precesión (547).

Prospección nuclear
4) Determinación de radón en el aire, sobre yacimientos de asfaltita 

(303).
5) Principios generales de la prospección, métodos, evolución y se

lección de los mismos (897; 1092; 1097).
6) Prospección radimétrica terrestre (711), aérea (694) y aérea deta 

liada (215).
7) Técnicas de prospección radimétrica aérea y emanométrica terres

tre (347).
8) Emanometría (757).
9) Propección aérea (693)*

Electricidad atmosférica
10) Nuevo método para determinar la relación de capacidades en el as

pirador Gerdien (Martinoli 1953).

Observaciones en altura
11) Técnica de lanzamiento de globos (813).
12) Cálculo de trayectorias de cohetes pequeños (560).
13) Uso de satélites baliza para hallar la densidad electrónica inte

grada (839/40).’

Auroras
14) Colaboración en las instrucciones para el AGI (969)*
15) Recomendaciones para la observación visual en el Antártico (1834).
16) Participación en el establecimiento de una nueva nomenclatura in 

ternacional (992) y del atlas correspondiente (546).
17) Estudio de comparabilidad de diagramas "ascaplot" en estaciones 

antarticas cercanas (464).
18) Calibración de fotogramas de auroras mediante estrellas (370).

Sísmica de Exploración
19) Consideraciones sobre el fenómeno de las reflexiones múltiples 

(499).
20) Registración con recubrimiento múltiple (501).
21) Método de receptores y pozos múltiples; detalle de su procesado 

(1146/7).
22) Registro sismográfico mediante cinta magnética (811).
23) Utilización de los explosivos (1201).



Exploración magnetornétrica y campañas erí general

24) Técnicas aeromagnéticas de prospección (814).
25) Brújula solar para trabajos de campo (1715)•

Perfilaje
26) Perfilaje eléctrico en pozo N£ 1551 de Comodoro Rivadavia, el 

3O-XI-34.
27) Cronometraje de perforación (300).
28) Perfilaje neutrónico.
29) Perfilaje radioactivo (50; 235; 725).

Exploración gravimétrica

30) Determinación de la densidad superficial (496).

Hidrología en general

31) Aforos desde la orilla (862).
32) Mediciones de infiltración con lisímetros, en parte dotados con ba 

lanza.

Ñivoglaciología

33) Nivómetros totalizadores (861).
34) Tecnología glaciol-ógica (803).

Uso de isótopos

35) Empleo de trazadores en Hidrología (51/2; 461; 63I).
36) Régimen de sedimentación en el Rio de la Plata (53).

i 
Notas

4) Con estas mediciones, según las propias palabras del autor, el 
''método de radioactividad ya conocido en el relevamiento de fa
llas geológicas, se incorpora en la Geofísica Aplicada...” (De Lu 
ca Muro 1948).

5) Exposición muy metódica de técnicas y aplicaciones.
6) Trabajos de orientación didáctica.
7) Informe Nacional ante las Naciones Unidas.
9) Con miras a servir en la aplicación práctica.
16) La iniciativa se remonta a una inquietud del presente autor ante 

la AIGA (990), traducida luego en la Resolución 12 del Simposio 
Antártico de Buenos Aires (806), sugiriendo al SCAR que apoyase 
ante la AIGA la creación del nuevo sistema y atlas. El respectivo 

  la AIGA se constituyó en Helsinki (979); 0.Schneider, 
como miembro del mismo, realizó tres visitas al Balfour Stewart 
Auroral Laboratory de Edimburgo (8/9-1V-59; 23/24-V-61; 2 al 6-1X- 
62 (990)), donde al fin se concretó la redacción del atlas (546), 
con una importante contribución argentina.

Gr.de Tr.de

17) Utilizando registros de la Estación Científica Ellsworth que por 
4 años funcionó bajo administración argentina.

19) Este trabajo temprano de Hansen (1946) da cuenta de cómo este fe
nómeno se dió por primera vez en la labor de YPF (La Dormida, M 
doza; cuenca del Rio Colorado; cuenca del Rio Salado) y cómo se

al aJ

Gr.de
Tr.de


prendió a interpretarlo.
27) Introducido para localizar capas de areniscas duras y calcáreas. 

Se mide el tiempo que tarda el trépano en atravesar una capa, en 
cierta analogía con la '‘sonda ariete” de los nivólogos.

28) En 1951 j A.Cicchini y  Mathov fueron, invitados por YPF y 
ASTRA a estudiar y poner a punto tal equipo.

E.M.de

29) Finalidad: determinar la porosidad y densidad del terreno, con la 
ayuda de radioisótopos. Se explora la radiactividad natural; tam
bién hay métodos basados en la inyección de agua marcada con tra
zadores (235). En 1962 trabajaron 4 compañías con estos métodos, 
y en 1969 eran 6, operando con 20 equipos.

32) En el curso del operativo CAAAS ya citado en 5*8.
35) Incluyendo caudales; permeabilidad de terrenos; sedimentación; 

véase también (234).
36) Finalidad ulterior: apreciar la factibilidad de un canal dragado 

en el tramo comprendido entre la desembocadura del Paraná de las 
Palmas y el Puerto Nuevo. Realizado por CNEA con el concurso de 
un laboratorio hidráulico del Reino Unido y una empresa de esa na 
ción. (Respecto de un problema similar en un puerto marino, véase 
(621)).

TABLA XXXIII

GUIAS, NORJÍAS, MANUALES DE INSTRUCCION *

Generalidades

1) Clasificación y nomenclatura del instrumental de diversas especia 
lidades geofísicas (959).

Geofísica General y de Exploración

2) Manual de operación de magnetómetros y de gravímetros (1166/7).
3) Instrucciones para recolectar muestras para estudios paleomagnéti 

eos (533).

Prospección nuclear

4) Mantenimiento y reparaciones de emergencia en equipos de prospec
ción aérea (359)•

Hidrología en general

5) Prácticas hidrológicas en general (485).
6) Estaciones de evaporación (486).
7) Precipitación (438).
8) Humedad del suelo (489).
9) Calidad del agua (484; 490).
10) Guía de prácticas.en Hidrogeolo^ía; norma de procedimiento cen

sal (896); (contiene referencias a freatimetría).
11) Aforos de grandes rios con botes (712).
12) Instrucciones hidrométricas, SMN (1039).

E.M.de


tu Atmósfera

13) Instrucciones para o oservar auroras desde buques, Iáa (1032).
14) Idem, en estaciones meteorológicas (1033)•
15) Muevas instrucciones pura auroras en general, IAA (53^)•
16) Idem, con arreglo a nueva nomenclatura (537) •
17) Instrucciones para interpretar fotogramas aurórales y preparar 

diagramas ascaplot (5'39)*
18) Instrucciones ionosféricas oora la Base General BeIgrano, LIARA 

(632).

x Normas geomagnéticas y gravimétricas del IPGH: (1535).



7. 0 Jone cc.^xdudes; Usuarios

Las actividades de cuyo desarrollo dimos cuenta en los capítulos 
precedentes, pertenecen en parte al dominio de la ciencia ”pura" y en 
parte la "aplicada”, siendo también, no pocas veces, de carácter 
brido. Esto es cierto, especialmente, en el caso de los relevamientos 
(4.2). En el capítulo presente se ofrecen algunos ejemplos de aplica
ciones, los que demuestran que existe una amplia ¿ama de usuarios que 
se benefician de la Geofísica y de la Geodesia, ya sea valiéndose de 
recursos rumanos y materiales propios, o bien encargando tales estu- 
¿_os a profesionales individuales, a cátedras, empresas privadas o Re 
particiones y Empresas del Estado; algunos- entes oficiales fueron, en 
este proceso, alternadamente ejecutores y receptores. En cierto sentí, 
do pueden considerarse como beneficiarías no sólo entidades o empre
sas, sino también ramas enteras de la Ciencia y Tecnología, como lo i 
lustran, entre otras, la exposición (4-75) o la Ingeniería Antisísmica 
(véase 7.1).

Recapitulemos las principales entidades oficiales que en apoyo de 
su misión específica desarrollan actividades de Geofísica de Explora
ción con recursos humanos y materiales propios (aunque no siempre con 
autosuficiencia total). Se encuentran, entre ellas, Agua y Energía E- 
léctríca (AyEE), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la 
Dirección General de fabricaciones Militares (DGFM) , la Dirección Na
cional de Vialidad (DN7), el instituto Nacional de Geología y Minería 
(INGL1), Yacimientos carboníferos fiscales (YCF) y Yacimientos Petrolí 
feros fiscales (YPf).

AyEE, y los organismos hidrológicos en general, recurren con cier
ta frecuencia al apoyo de otras entidades, como lo demuestran los pá
rrafos correspondientes de las secciones 3*1*2, 4.1*1, 4.4.3 y 5.8, y 
también los párrafos subsiguientes del Capítulo presente, por ejemplo 
la Tabla ihuíH /•

La CNEA viene desplegando, desde su creación, una notable activi
dad de exploración, como lo atestigua la Tabla XXIV. El fruto de es
tos relevamientos, un gran número de anomalías radioactivas ya loca
lizadas, está a la vista. Recordemos que la entidad, aparte de los 
métodos ”directos”, de radimetría y emanometría, aplica también los 
"indirectos", de resistividad y potenciales naturales, tanto en la 
prospección de los yacimientos de uranio como de sulfuros asociados 
con minerales de aquel elemento. Un ejemplo del uso combinado de la 
exploración emanométrica con el método de la resistividad eléctrica 
se describe en (571), informe referente al yacimiento "Rodolfo”, Pro
vincia de Córdoba, donde se realizaron 113 sondeos eléctricos, alean 
zando profundidades de entre 100 y 160 m, en busca del basamento cris 
talino que aflora en las orillas del rio Cosquen, y también del nivel 
freático. En la Tabla XXXIV, este ente aparece consignado nuevamente, 
esta vez como ejecutor de trabajos por encargo de otros.

La DGPK es protagonista en los relevamientos que forman parte de 
los planes NOA y Cordillerano a los que nos referiremos más abajo,



en esta misma sección. Pero ya con anterioridad a los mismos la Divi
sión de Minas y Geología de la Repartición había realizado trabajos 
de prospección minera como el que se describe en (317), desarrollado 
en Valcheta (Rio Negro) y referente a una manifestación cuprífera. La 
exploración, que contó con el concurso del Dr.Sven G.Tornqvist, exper 
to de las Naciones Unidas, se valió del método electromagnético te
rrestre y abarcó 6,5 km^, con 5770 observaciones.

La DNV, a partir de la década presente, aplica métodos geofísicos 
en problemas de Ingeniería Vial, tales como la fijación de médanos, a 
guas subterráneas, fundaciones, puentes, yacimientos pétreos, túneles 
o terraplenes (147/56), empleando con preferencia métodos eléctricos.

El INGM ha realizado, entre otros, trabajos de prospección minera 
(371) y de control de un yacimiento ferrífero; produjo también notas 
informativas sobre el método eléctrico (612) y electromagnético (1206), 
con miras especialmente a la aplicación en minería.

En los albores de los métodos eléctricos, -por lo menos en lo que 
se refiere a la Argentina-, YCF (o más estrictamente, su entidad pre
cursora) investigó vetas de carbón de las minas denominadas ” Huí la cok”, 
cerca de Chos Malal (Neuquén), con el método conocido por la sigla 
"Megger" (43); ese estudio data de 1941. Hojeando los informes produ
cidos posteriormente en la empresa, hallamos por ejemplo uno referen
te a yacimientos de asfaltita en Mendoza y Neuquén (635), otros al ya 
cimiento carbonífero de Río Turbio (636) y (658), y a vetas de Rafae- 
lita en diversas minas de Neuquén (637); estas exploraciones, realiza 
das entre 1958 y 1966, utilizaron todas ellas, en una u otra forma, 
métodos geoeléctricos.

En lo que respecta a YPF, nosz remitimos a lo -que ya se dijo en 
3.1.2 y 4.2.2 sobre los comienzos de la Geofísica Aplicada en la em
presa, -que son, a la vez, sus comienzos en el país, basados en la ba 
lanza de torsión como único instrumento gravimétrico, la balanza mag
nética de campo, y sismógrafos mecánicos de registro fotográfico. La 
historia subsiguiente queda reflejada elocuentemente en los informes 
(695/6; 700; 883/6; 887/8). Abarcando la década comprendida entre 
1938 y 1947, estos trabajos dan cuenta no sólo de la modernización 
progresiva de instrumentos y métodos, sino también la racionalización 
de estrategias, factores que concurrieron, todos ellos, en los sensi
bles aumentos de productividad registrados durante aquellos años di
fíciles (951). Recomendamos al lector interesado, acercarse a los ar
tículos citados, ricos en ejemplos ilustrativos de los éxitos logra
dos y a los cuales se pueden agregar muchos otros, como por ejemplo 
(256; 299; 874); como ya se dijo, hay abundante información de inte
rés histórico también en las Memorias Anuales de la Empresa (1768).

En la Tabla XXXIV se han compilado algunas aplicaciones geofísicas, 
con trabajos realizados por contrato y convenio a favor de usuarios 
distintos de los ejecutores. Se aclara que la lista está lejos de ser 
exhaustiva; habrá que considerarla en combinación con los casos que 
se citan en este Capítulo 7, y también con la Tabla XXXV.



TABLA XXXIV

ALGUNOS USUARIOS BE TRABAJOS GEOFISICOS EJECUTALOS

POR OTROS *

1) OSN, Santa Cruz y Chubut. Acuíferos; v. -  Vita y R.Jemma. Des_ 
de 1937.

A.De

2) Divide Ingenieros,  Guerra. Acuíferos; v. -  Vita. Aprox. 
desde 1940.

Min.de A.De

3) Diversas entidades estatales. Ingeniería Civil (embalses); sa,e. 
-YPF. Desde 1941.

4) YPF, áreas petrolíferas de Salta, Neuquén y Santa Cruz. Petróleo, 
r. —CNEA. Aprox.1964.

5) OSN, La Rioja. Acuíferos; e. -CNEA. Aprox.1964, (234).
6) Idem, Zapala (Neuquén).
7) Prov.Chubut. Ingeniería Civil (puente rio Chubut); e. -CNEA. 

Aprox.1966, (234).
8) Prov.Chubut, (Esquel; Puerto Madryn; región costera), Aguas sub

terráneas; e. —CNEA. Aprox.1966, (234).
9) Idem, 1971. (ver Nota).
10) Prov.Chubut. Yacimiento manganeso; e(?). -CNEA. Aprox.1971.
11) Carbornetal S.A., Retamito (S.Juan). Acuíferos; e. -E.L.Cebrelli.
12) Termas Villavicencio S.A. Aguas subterráneas; e. -E.L.Cebrelli.
13) AyEE. Ingeniería Civil (dique); sa.-Cátedra Geofísica Mendoza 

(cgm).

14) AyEE, Futa Leufu (Chubut). Ingeniería Civil (canal descarga); 
e(?). -CGM.

15) Plan Cordillerano, Depto•Gral.Las Herasr Mendoza. Relleno aluvio
nal; método: ? -CGM.

16) UNCuy (Rectorado). Agua potable; e,sa.- CGM.
17) MOP Mendoza. Ingeniería Civil (colector desagüe); g. -CGM.
18) Diversas entidades; Aprovechamiento Rio Grande (Mendoz,a); método: 

? -CGM.
19) Dir.Minería, Mendoza, Salinas Luncay. Manto salino; e,sa. -CGM

(177)
20) AyEE (?), Río Tunuyán; v. -CGM.
21) AyEE (?), Presa "Los Reyunos” (S.Rafael); método: ? -CGM.
22) AyEE (?), Tambolar-Caracoles. Ingeniería Civil; v. -CGM.
23) AyEE (?), Depto.Malargüe, Mendoza. Espesor aluvional. Método: ?

—C GM •
24) Empresa Minera Pan de Azúcar, Jujuy. Minería; m,e.-Inst.Nac.Geol. 

y Minería (INGM) Aprox.1966.
25) Yacimiento ferrífero Unchimé, Salta. Minería; m,g. -INGM. Aprox. 

1966.
26) YPF, zonas varias. Petróleo; s,g. -OALP.

k Clave de ordenamiento: Usuario y/o región. Clase de aplicación;
método(s). Ejecutor. Epoca.
Clave de método: e: eléctrico; g: gravimétrico; m: magnético;
r: radimétrico; s: sísmico; s.a: sísmico de refracción;
se: sísmico de reflexión; v: varios.

A.De
Min.de
A.De


Notas

3 En 1941, Rio Pasaje; en 1946, para ANDA.
4 El hecho de existir un halo radioactivo positivo en -os bordes de 

ciertas estructuras petrolíferas, acompañado de valores bajos so
bre el cuerpo petrolífero propiamente dicho* fue explorado intensa 
mente por la CNEA, con miras a su aprovechamiento en la prospección 
del petróleo. El método, también usado por investigadores soviéti
cos, fue llevado a campaña por pedido de YPF, aplicándoselo en á- 
reas petrolíferas de Salta, Neuquén y Santa Cruz (1092).

9 Localidades: Camarones; Puerto Pirámide; Salina Grande; Comodoro 
Rivadavia; Pampa de Agua; La Herrería.

10 Arroyo Verde (Depto.Biedma) y La Perdida (Depto.Gaiman)•
12 Cañota (Mendoza). El mismo profesional asesoró a numerosas otras 

entidades de Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja, en problemas 
de aguas subterráneas.

13 Determinación del perfil de aluvión en el emplazamiento del dique 
de bombeo para la presa "Los Reyunos", Depto.San Rafael, Mendoza. 
Véase también el número 21.

15 Estancia El Yalguaraz, Sector Sudoeste. Respecto de los planes NOA 
y Cordillerano, véase también el texto, más abajo.

20 Los Blancos y Los Tordillos (Rio Tunuyán).
21 Determinación del módulo elástico dinámico de las rocas en el tú

nel para riego, de la presa "Los Reyunos". Véase también el número 
13.

22 Estudio geofísico y de mecánica de rocas para el complejo hidroe
léctrico "Tambolar-Caracoles"•

23 Región de Valle Hermoso. Estudio para el proyecto del desvío de 
los rios Cobre y Tordillos al rio Salado.

24 - Hay un informe (371) cuyos autores eran geofísicos del INGM.
25 Mismos autores (372).
26 Reinterpretación, bajo convenio, de datos ya existentes, por el 

 Geofísica Aplicada del OALP.Depto.de

Completaremos ahora, en algunos aspectos, lo que ya se dijo en 
3.2.3 y 4.2.2 respecto de la participación de empresas privadas; a es. 
te efecto, se ha compilado la Tabla XXXV.

TABLA XXXV

ALGUNAS ACTIVIDADES DE EXPLORACION REALIZADAS POR EMPRESAS PRIVADAS*

EMPRESA ZONA PERIODO METO- EXTENSION NOTAS
DOS»»

Schlumberger Comodoro Rivadavia Desde 1938 6 150 pozos 1
Geotécnica S. A.Mendoza, Córdoba, La ' 7 2

Idem
Rioja 
Catamarca 8 3

Idem Valle Punilla VI-47 al 8 4
Idem Varias localidades XI1-49 8 5

Idem
de Córdoba 
Mina Uranio "La So
beranía" j

9

Depto.de


EMPRESA ZONA PERIODO I1 
]
JETO- EXTENSION NOTAS 
JOS**

Geotécnica 
S.A.
Idem

Idem
Shell Produc-

Sierra Grande (Río 
Negro)
Rio Mojotoro (Salta) 
y Rio Limay (R.Negro) 
Comodoro Rivadavia
Cuenca del Colorado

.VI-47 al
XII-49

11-59 al

' 2

4

. 6
5 16139 puntos

6

7

8

tion Company 
of Argentina

Tennessee Ar Tierra del Fuego

> V-61

Desde

2 200 puntos
3 2684 km

[ 4 167 km
3 14000 km2

9

10
gentina S.A.
Shell Produc- Neuquén-Rio Negro

V-59
IX-61 al i 5 1018 km

tion Company 'VI-63 1 3700 km
of Argentina
Idem Comodoro Rivadavia VI y VII

[ 3 4203 km
3 66,3 km

Idem Bermejo II y III
-61

* 3 1072 km 13
Idem Costa afuera XI-69 al 2 y 3 12005 km 14

Sinclair Ar
gentine Oil 
Company
Argentine Gulf

Sector N del Depto. 
Chalileo (La Pampa)

Rio Atuel

IV-70 
aprox.1970

desde

? ?

1 8525 km 15
Oil Company

Signal Oil Rio Salado

X-70

9 *

3 2485 km
4 15 sondeos
5 2800 puntos

16

17

x Algunas otras empresas: ver el párrafo "Plan Cordillarano-NOA"
xx Clave de métodos: 1 Aeromagnético; 2 Magnetométrico; 3 Sísmico de 

reflexión; 4 Sísmico de refracción; 5 Gravimétrico; 6 Perfilaje;
7 Autopotencial; 8 Resistividad; 9 Emanometría

Notas 
1 Contratada por YPF; autorización: Decreto 368/38.
2 Yacimientos de cobre región Tupungato; minas en Córdoba; yacimien

to de estibina en La Rioja. Jefatura de Comisiones: R.Jemma. Este 
profesional actuó luego como geofísico independiente,'entre 1950 
y 1954.

3 Subálveo Rio Belén en conexión con proyecto de dique.
4 Canteras arcilla.
5 Aguas subterráneas.
6 Yacimiento de hierro. Magnetómetro Ruska. Observó: Ing.Rossi.
7 Para proyectos de embalses.
8 Perfilares radioactivos y neutrónicos de pozos petrolíferos inac

tivos.



9 En cumplimiento de un contrato del XI1-58 con YPF; área aproxima----- 
da: 30.000 km^. Integrando estas observaciones con otras de YPF y 
con las investigaciones hechas hasta 1963 mar afuera (326), Kaass- 
chieter (1963) no considera prometedores los resultados; confirma 
presencia de la cuenca en la plataforma continental.

10 Por contrato con YPF, celebrado el 5-V-59* Abarca un área que va 
desde más al Sur del Rio Grande, con algunos claros, hasta más a- 
llá de la bahía de San Sebastián. En esta área también efectuó re
interpretación de gravimetría residual obtenida anteriormente por 
YPF. Las actividades continuaban.en 1962 (1251)»

11 Gravímetro Worden.
12 Magnetómetro protónico Varian.
13 Contratista: Geophysical Seismograph Inc., Pallas, EE.UU. Fuente 

de energía: Pinoseis; registro digital 12 COP.
14 Embarcación "Lady Glorita". Fuente de energía: aire comprimido; re

gistro digital 12 COP.
15 Abarcando Provincias de Mendoza, La Pampa y San Luis en- el extremo 

Sur de la Cuenca Cuyana. Copias de los datos básicos de la zona 
rio Atuel, archivados en Subsecretaría de Energía.

16 2100 km: cobertura múltiple de 600%, fuente de energía Pinoseis;
385 km: cobertura múltiple de 2400%, fuente Geoflex (cordón deto
nante) •

17 En cooperación con Argentine Gulf Oil Company.

Independientemente de los trabajos realizados dentro de una espe
cialidad única (por ej., Sismología, Magnetismo, Hidrología), y a los 
cuales nos referiremos más adelante, creemos que puede interesar el 
citar brevemente los siguientes ejemplos de exploraciones de objetos 
determinados con el concurso de más de una técnica.

La región del yacimiento ferrífero de Sierra Grande (Rio Negro) ha 
sido explorada repetidas veces con métodos geofísicos, por la (enton
ces) Pirección Nacional de Geología y Minería, la PGFM y la Compañía 
Geotécnica, comenzando antes de 1950. Luego se volvió sobre este im
portante objeto en el marco de un proyecto apoyado por la Asistencia 
Técnica de las Naciones Unidas, entidad que destacó, como experto, al 
Pr.Sven G.Tornqvist, al cual ya citamos en conexión con el inciso re
lativo a la ÍGFM. La nueva campaña, efectuada por González Laguinge 
(1960), abarcó 37 km^, ocupándose 6250 estaciones con magnetómetros; 
el resultado se ha materializado en un mapa detallado de isanómalas.

Lombard y Perelló (1963) interpretan resultados de mediciones mag- 
netométricas, gravimétricas y sísmicas, tanto de refracción como de 
reflexión, efectuadas por YPF en la cuenca sedimentaria al Nprte de 
Comodoro Rivadavia; combinan la evidencia geofísica con la geológica 
en una tentativa de establecer detalles del escalonamiento en el zoca 
lo cristalino.

En forma similar, Gutiérrez y Burna (1968) interpretaron un gran 
caudal de datos gravimétricos, completados por otros de carácter sis
mológico, como aporte al análisis estructural de la Cuenca Neuquina. 
La información primaria es el fruto de siete años de campaña de una 
comisión de YPF, abarcando más de 60.000 km^; el trabajo mencionado 



da como ejemplo un plano gravimétrico con isanómalas cada 2 unidades 
gravimétricas y un radio de suavización de 3 km.

Como parte del programa nacional desarrollado dentro del Proyecto 
del Manto Superior, Introcaso efectuó un estudio gravimagnetométrico 
de la Cañada de San Antonio.

El Plan Cordillerano-NOA constituye un conjunto de iniciativas de 
gran envergadura, para el desarrollo económico-social de toda la re
gión Oeste de la República. Sus lineamientos, en lo que a minería se 
refiere, ya han sido trazados en los párrafos relativos a la DGFM, de 
la sección 3*1«2. Una reseña suscinta^se encuentra en (30); en (1205) 
se describió el papel de la DGFM en este vasto operativo. La publica
ción (766) da mayores detalles de los antecedentes, métodos y resulta 
dos, en forma de numerosos cuadros estadísticos, gráficos y mapas, 
consignando también las áreas de reserva.

En su etapa inicial, el esfuerzo se concentró en el mineral de co
bre porfídico; más tarde se extendió a aspectos más generales de la 
Minería y Geología. Por otra parte, hubo dentro del conjunto de los 
planes de desarrollo integral, otro referente a los Recursos Hidroló
gicos, al cual nos referiremos en la sección "Hidrología" del presen
te Capítulo 7. El proyecto conocido con la sigla NOA I que tuvo por 
objeto evaluar el potencial minero de un área de 25O.OOO km^, empalmó 
con el Plan Cordillerano, que había comprendido, en las Provincias de 
San Juan, Mendoza y Neuquén, un área de estudio de 130.000 km^. La 
Geofísica empezó a introducirse en la segunda etapa del Plan Cordille
rano, tras haberse efectuado un reconocimiento geológico y rastreo 
geoquímico, en la primera. Fue así que se llevaron a cabo, desde 1967, 
muchas campañas de exploración, las que hasta mediados de 1968 abarca 
ron 603 km de perfiles de polarización inducida y 763 km de magnetome_ 
tría; también se usaron los métodos electromagnético (ABEM; y AFMAG); 
de resistividad; de potenciales naturales; sísmico de refracción; y o 
casionalmente escintilométrieo.

La labor geofísica del plan estuvo a cargo de un equipo humano 
constituido "ad hoc", comprendiendo un geofísico de las Naciones Uni
das, un geólogo con experiencia geofísica y cuatro operadores entrena 
dos durante su actuación. Como empresa contratista participó la compa_ 
nía McPhar Geophysics Ltd. (Canadá), de Toronto, en aquellas tareas 
que implicaron los métodos de polarización inducida y de resistividad 
(Tabla XXXVI).

TABLA XXXVI

CONTRATOS CON McPHAR GEOPHYSICS EN EL PLAN CORDILLERANO
Contrato 14/65 121/65 120/66 114/67

Período de 
labor

IV a V-65 1-65 a 
V-66

X-66 á 
V-67

I a III-68

Perfiles rea
lizados (km) 65 139 251 103



En loa informes (727) y (728) constan las principales zonas abarcadas 
por estos levantamientos. Un subcontratista fue la empresa Aeroexplo- 
ración S.A. (533)* Colaboraron, además, en forma parcial el INGM, la 
CNEA, y por intermedio de profesionales delegados a propósito, las 
Provincias de Mendoza, San Juan y Neuquén. Ocasionalmente se han con
sultado los resultados de los relevamientos gravimétricos realizados 
en la zona bajo la dirección de los Ingenieros E.E.Baglietto y A. A. Ge. 
rrato (1304); de la participación de la Cátedra Mendocina de Geofísi
ca ya se habló más arriba.

En el marco del Plan NOA se continúan desarrollando actividades 
del tipo señalado, hasta más allá del cierre de nuestro período de in 
cumbencia, en las provincias del Norte. X 

7*1 Aplicaciones de la Sismología

Al poco tiempo de haberse incorporado en la Facultad de Ingeniería 
de San Juan, ?♦Volponi empezó a desarrollar, alrededor de 1950, una 
intensa actividad en estudios de exploración sismológica, para diver
sas finalidades de carácter general o específico, como son el análi
sis de cuencas sedimentarias o de las posibilidades hidrológicas de 
un valle. Citemos, entre las primeras, sus trabajos realizados en la 
región de Mar Chiquita (Córdoba) y en la de Taco Pozo (Chaco), por 
sísmica de reflexión; como así mismo entre los rios Colorado y Negro 
(Rio Negro), la cuenca al Sur de Bahía Blanca (Buenos- Aires), y la 
del rio Salado (Buenos Aires), por el método de refracción. Estudió, 
además, el valle del Rio San Juan, desde el punto de vista hidrológi
co, y las regiones de Puelen (La Pampa) y Colonia Catrie1 (Neuquén), 
por refracción. Otros estudios efectuados por Volponi comprendieron 
una línea que va de Casimira Gómez hasta Colonia Alvear (Mendoza) y 
al norte de dicha línea (San Luis); las zonas de Balde, Justo Baract 
y otras, de San Luis; los valles de los ríos Salí (Tucumán), del Va
lle (Catamarca) y Trinidad (La Rioja).

La Sismología es una ciencia “aplicable” por excelencia, circuns
tancia que ha contribuido, sin duda, a facilitar su desarrollo (en el 
4v.r.do y en el país) aún en aquellas etapas tempranas de la evolución, 
cuando las posibilidades de aplicación tales como en Exploración Sís
mica, Ingeniería Antisísmica o Predicción de Terremotos apenas se vis 
1umbralan intuitivamente. Valdría la pena dedicar algunas reflexiones 
a este fenómeno de la ciencia pura avanzando en tinieblas antes de 
llegar a cosechar algún fruto en la huerta de las aplicaciones.

Un problema ingenieril de gran interés es el de las vibraciones y 
oscilaciones del suelo, ya sea en las frecuencias infrasónicas, por e_ 
fecto de acople con la atmósfera (321) o, en forma más general, por 
un cpnjunto de fuentes naturales y humanas (741); participó en estas 
investigaciones el Ingeniero Argentino Pastor J.Sierra, becario en 
1966 en los EE.UU. En una dirección similar apunta un trabajo tempra
no de Gershanik (193d), y otro, de Martin (1945b), sobre el caso par
ticular de los suelos no elásticos.

besde hace más de medio siglo existió en el país conciencia de la. 
necesidad de adecuar las normas edilicias a exigencias antisísmicas



(ÜLienez 1953); sin embargo, pasaron varias décadas hasta que los in
genieros empezaron a formular el problema en términos precisos (618) 
y a desarrollar estudios analíticos sobre cargas sísmicas en las es
tructuras, comenzando en la década del 50 (140; 142/3; 390; 397/9; 
445). Aproximadamente al mismo tiempo, o sea a mediados del siglo, se 
emprendieron los primeros estudios analíticos serios de los efectos 
sísmicos en obras de Ingeniería Civil tales como represas, taludes, 
túneles y terraplenes, trabajos que en parte fueron de carácter expe
rimental (132; 1753)» pero en su mayoría obedecieron a planteos teóri
cos (133; 135; 145; 656; 833; 1743;. 1749/51; 1754); se. destaca entre 
estos últimos, como pionero, el ensayo de López Zigarán. (1950).

En relación con los proyectos de obras de ingeniería podemos Ínter 
calar aquí los diversos relevamientos locales hechos por Volponi por 
métodos de exploración sísmica, para fundaciones, en los lugares: di
que en la angostura de Cabra Corral, sobre el Rio Pasaje, Coronel Mol 
des (Salta); en cinco angosturas del Rio San Juan; en diversas angos
turas del Rio Jachal, en Niquivil y en Huaco; en el Rio Chubut y el 
Rio Chico; en la angostura de Cacheuta (Rio Mendoza), en relación al 
dique de Potrerillos. Una exposición sobre estos métodos (1209)» pre
sentada por el citado investigador, mereció un premio por parte de la 
Cámara Argentina de la Construcción.

Volviendo al problema de la estabilidad de edificios y otras es
tructuras, se debe tener presente que, no obstante su carácter aparen 
temente ingenierij., implica un factor geofísico decisivo: el que se 
relaciona con la sismicidad del lugar considerado, la que a su vez de
termina la magnitud de los riesgos. Le ahí .la necesidad de contar con 
buenos datos geofísicos, como lo hace, por ejemplo, Carmona (1963) al 
invocar el resumen de la sismicidad del territorio nacional elaborado 
por Volponi (1962). Es también en este orden de cosas que se debe a- 
signar alguna importancia a las compilaciones "casuísticas" como la 
dada en la Tabla XXIX.

La sismicidad de un lugar no es un mero valor escalar; sólo puede 
ser caracterizada por una magnitud pluridimensional, implicando espec, 
tros de frecuencias, como ya lo señalara Giménez (1953)* De ab-i que 
la apreciación de riesgos (134; 136/7; 139; 144; 163/4) sea, por lo 

(general, un problema complejo.

Es obvio que el riesgo de colapso de edificios y estructuras inge— 
nieriles no es el único peligro de origen sísmico que amenaza a la a£ 
tividad humana. Ya con anterioridad a los estudios aquí reseñados Fo- 
ssa-Mancini (1939a; b) señaló los riesgos que la sismicidad de una re
gión trae aparejada para las obras e instalaciones de explotación pe
trolera.

En Mendoza se establecieron en 1919 normas para el cálculo asísmi- 
o en el Reglamento General de Construcciones (445)* Un Código de 
onstrucciones Antisísmicas (544) más moderno fue elaborado en esa, 
rovincia a uartir de 1968 por una Comisión designada por Resolución

263/68 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, y aprobado 
por Decreto NA 2241 del 23-71-70. Es de aplicación obligatoria para



A
las obras públicas# En una cláusula final (la 7-6) se estipula —y es
to es de interés geofísico- que en construcciones grandes se deben 
instalar instrumentos para registrar movimientos sísmicos intensos, y 
el valor de estos aparatos no debe ser menor que el 0,4% del de la 
construcción# La cuestión,de un codigo único de Ingeniería*Antisísmi
ca, de vigencia nacional, aún está pendiente (Carmona 1970). En San 
Juan existe, a su vez, una reglamentación análoga* la que, a diferen
cia de la adoptada-en la provincia vecina, tiene vigencia general#

Las proyecciones económico-sociales de la actividad sísmica deter
minan una permanente preocupación de los agrupamientos profesionales, 
entidades públicas, gobiernos y organismos internacionales, ré’claman- 
do la evaluación de riesgos y daños por expertos en las geociencias, 
y su asesoramiento en la planificación ingenieril, edilicia y urbanís, 
tica. Con este fin, una comisión de profesionales destacada por el go. 
bierno mendocino (445) estudió sobre el terreno los efectos del des
vastador terremoto chileno de Chillan (26-1-39); los daños causados 
por los sismos de Colombia (XII-61), Mendoza (26—IV-67), Caracas (29- 
VÍI-67) y Perú (31-V-70) fueron evaluados en (1737), (1745), (1744) y 
(1257), respectivamente. Después del trágico terremoto de San Juan, 
del 15-1-44, fueron elaborados diversos informes de asesoramiento 
(125; 477; 1208) respecto de sus orígenes y los planes de reconstruc
ción; para esa misma ciudad y las de Mendoza, La Rioja y Catamarca, 
contamos con un estudio orientador en cuanto al espectro de acelera
ciones a ser tomadas en cuenta en el planeamiento (520). Las autorida 
des de Córdoba, provincia de sismicidad moderada pero no despreciable, 
recabaron del Observatorio Geofísico de Pilar un informe sobre movi
mientos con epicentro en dicha provincia y de sismos fuera de la mis
ma, pero sentidos en ella; el informe producido respondiendo a ese re, 
querimiento abarca el período de 1961 al 71.

Las inquietudes por las implicancias de la sismicidad se traduje
ron, a nivel nacional, en la creación del INPRES, al cual ya aludimos 
en 3*1*2 y 4#1#1 y en la adhesión del ¿ais al CERESIS (véase Capítulo 
9), en cuya creación tuvo un papel destacado la UNESCO; este último 
organismo internacional informa al Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas sobre las medidas aconsejables en materia de preven
ción sísmica (véase, por ejemplo, Bol.SASIA 1(1) y (2), 1964). Las Na 
ciones Unidas, por otra,- fomentan estudios de esta naturaleza por in
termedio del PNUD (24). Ingenieros Argentinos participan, por último, 
en algunos de los Congresos Internacionales de Grandes Presas y de la 
Ingeniería Antisísmica, y otros análogos (322; 405; 833)*

7*2 Aplicaciones del Geomagnetismo, la Electricidad Terrestre y la A- 
eronomía

La principal usuaria de la magnetometría es la Geofísica de Explo
ración, especialmente la prospección petrolera y minera; no es necesa 
rio volver aquí sobre cuanto se ha dicho al respecto en las secciones 
anteriores, en particular la 3*1*2 (YPF; YCF; DGFM) y la 4.2. Agregue, 
mos tan sólo sendas citas de trabajos realizados en la Cátedra de Geo, 
física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA, referen
tes a depósitos de ilmenita y magnetita titanífera (1163) y cuerpos



serpentínicos (875)»

Los métodos de prospección geoeléctrica también fueron tratados ex 
tensamente; en la Cátedra ya mencionada se produjo un trabajo sobre 
su aplicación en el estudio de un yacimiento de arenisca (282). Sobre 
algunas de sus clásicas aplicaciones, en Hidrología, volveremos en la 
sección 7.3.

En los últimos tiempos se viene delineando la posibilidad de apli
car también el análisis paléomagnético a ciertos problemas de la Geo
logía Económica y se están dando los primeros pasos en tal sentido 
(1135).

En ocasión de efectuar trabajos conjuntos con la Dirección de Ener 
gía de la Provincia de Buenos Aires, en Olavarría, la CNEA (234) rea
lizó en 1965 perfiles eléctricos verticales del subsuelo y diversas o 
tras medidas concurrentes, incluyendo un gran número de mediciones 
(240 estaciones) del potencial atmosférico, iniciativa de considera
ble interés. La finalidad era la de investigar anomalías en el compor 
tamiento de la línea de alta tensión Azul-Olavarría; se descartó que 
estas pudieran haber sido originadas por fuentes radioactivas (581).

De la Aeronomía, por último, sólo anotaremos que tiene un vasto 
campo de aplicación en los problemas de Radiopropagación (que no nos 
incumben) y en la Técnica Espacial.

7.3 Aplicaciones hidrológicas
En lo que sigue se podrá apreciar cómo el recurso agua reclama múl 

tiples aplicaciones de las ciencias hidrológicas,‘exigiendo a su vez, 
con frecuencia, el apoyo de la Geofísica de Exploración. Hubo en los 
últimos años, comenzando aproximadamente con el primero de los Congre
sos Nacionales del Agua (1964), una creciente preocupación por el aná 
lisis, la conservación y el aprovechamiento racional de esa reserva 
natural, manifestada en varios proyectos hidrológicos de gran enverga 
dura.

El proyecto conjunto del Consejo Federal de Inversiones con las Na 
ciones Unidas, conocido bajo el rótulo "Plan Agua Subterránea", y con 
la sigla ARG—13, se concretó sobre la base de un convenio de la Na
ción con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
celebrado el 11-11-65. Se desarrolló desde 1965 hasta fines de 1970 
en regiones seleccionadas de Mendoza y San Juan, comprendiendo los va 
lies de Tulúm, de Ullúm-Zonda, Fértil y del rio Bermejo en San Juan, 
y la cuenca inferior del rio Mendoza y el valle de El Carrizal (Tunu- 
yán) en la provincia vecina, cubriendo en conjunto unos 20.000 km2. 
Con anterioridad a la iniciación de este proyecto, la Dirección de Hi_ 
dráulica de San Juan ya había efectuado un censo de las capas acuífe- 
ras del valle de Tulúm, trabajos que fueron reseñados por Nielsen 
(1963); el citado autor informó sobre lo mismo también en (1727). Véa 
se, además, un trabajo anterior de Zakalik (1960).

Los estudios realizados en el Plan Agua Subterránea fueron de ca-



rácter cuantitativo, dando lugar a una serie de informes técnicos (33; 
25S; 305/6; 527/32; 625/6; 647; 771; 1016/7) abarcando tanto los as
pectos hidrológicos como la Geofísica de Exploración (principalmente 
geoeléctrica), empleada en diversos sitios. Entre los resultados cabe 
destacar la formulación de modelos hidrológicos matemáticos para 4 de 
las regiones investigadas. En los trabajos intervinieron hidrólogos 
argentinos conjuntamente con expertos del PNUD. Para la evaluación f:L 
nal se tomó en cuenta la información pre-existente, remontándose en 
parte hasta la primera década del siglo. En 3*1»3 ya se hizo mención 
del ORAS, organismo cuya misión empalma con la del proyecto citado, a 
la finalización del mismo; véase al respecto el informe (103).

Una finalidad similar se persigue con el Convenio Argentino-Alemán 
de Aguas Subterráneas (CAAAS), el que ampara la investigación hidroló
gica, con fines aplicativos, de una faja de la llanura pampeana entre 
la Sierra Chica de Córdoba al Oeste y el Rio San Javier al Este, has
ta la ciudad de Santa Fe (unos 50.000 km^), más el valle del Rio Con- 
lara entre la Sierra de Comechingones al Este y la de San Luis al Oes 
te (unos 5*000 km^). El organismo responsable de su realización fue, 
al principio, la Dirección Nacional de Geología y Minería, relevada 
a partir de diciembre de 1971 por la Subsecretaría de Recursos Hídri
cos, a través del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Hídricas; 
intervinieron, además, las Direcciones Generales de Hidráulica de Cór 
doba, San Luis, y Santa Fe; la de Minería de esta última provincia y 
las de Asuntos Agrarios, como así también el INTA. OSN, AyEE y el SO 
contribuyeron con datos, y el IGM, la CNEA y DGFM dieron apoyo en di
versas formas. Intervinieron 23 profesionales y técnicos argentinos y 
15 alemanes, estos últimos dirigidos por el Dr.Hans Pender.

Los trabajos, que comenzaron el l-VIII-69 y todavía se hallan en £ 
jecución a la fecha del cierre de la presente reseña, comprenden un 
censo hidrológico, mediciones hidrometeorológicas y edafológicas, to
do ello con miras a ubicar y delimitar acuíferos aprovechables; eva
luación del estado y la calidad del agua; determinación del régimen 
hídrico a través de parámetros climáticos; escurrimiento superficial, 
infiltración y propiedades edafológicas. Se dió amplia participación 
a los métodos geofísicos de exploración, comprendiendo los de resistí 
vidad (870 sondeos en el Valle del Conlara con el método de Schlumber 
ger), perfilaje eléctrico, térmico, radioactivo e hídrico de pozos 
(114 existentes y otros recién perforados) y exploración sísmica de 
percusión (para determinar la geometría del relleno). Para hallar la 
humedad del suelo se usó en 9 puntos del Valle del Conlara una sonda 
de neutrones; en 4 puntos del mismo valle se instalaron lisímetros 
(1 de ellos, de balanza) y en 15 lugares, freatígrafos. Los releva
mientos hidrológicos, abarcando hasta fines de 1972 más de 6.000 pun
tos censados, se beneficiaron también del apoyo obtenido por la eva
luación e interpretación de imágenes satelitarias (ERT3-1 y Skylab).

De particular interés, desde el punto de vista metodológico, fue 
el diseño de un programa para un modelo matemático capaz de simular 
el balance hídrico del Valle del Conlara, con el fin de posibilitar 
su explotación racional a largo plazo. Hasta el cierre de nuestro pe
ríodo (XII-72)., se habían obtenido unos 200.000 datos individuales de 



diversa índole, compilados y sistematizados con miras a una eficaz ex 
plotacion por computadora. Por el momento, se han confeccionado mapas 
de calidad del agua en escalas 1:200.000 y 1:500.000, y otros, de pro. 
habilidad de agua subterránea, en escala. 1:100.000.

Un tercer ejemplo de una empresa hidrológica de envergadura lo 
constituye el Proyecto III del Plan NOA, contraparte del; correspon
diente plan minero al cual ya hemos aludido (766). El Proyecto NOA-Hí 
drico, como también se lo denomina, resulta de un convenio de la Na
ción con el PNUD, suscripto el 6-IV-70; son responsables de su reali
zación la Subsecretaría de Recursos Hídricos y la DGFM, sobre la base 
de un acuerdo firmado el 17—II1-72. El proyecto abarca unos 465.000km- 
en las provincias de Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y 
Tucumán.

Una compilación ambiciosa de los recursos hidráulicos del país es 
la emprendida desde 1969 por la CEPAL en colaboración con el CFI; véa 
se la aclaración agregada al número (232) de la lista bibliográfica.

Concluiremos esta reseña de aplicaciones hidrológicas con la men
ción de los Congresos Nacionales del Agua (29; 1727) en los cuales se 
trataron diversos temas de carácter aplicativo, y algunas referencias 
bibliográficas variadas sobre calidad del agua (146; 484), Geocriolo- 
gía aplicada (264) y el desarrollo hidrológico de la pampa deprimida 
de Buenos Aires (867).

7.4 Aplicaciones de la Geodesia
Las aplicaciones más obvias de la Geodesia (aparte de la Gravime

tría, si se la considera como una de sus ramas), se dan en Agrimensu
ra, Catastro, Cartografía e Hidrografía. Algún reflejo de las activi
dades que en tal sentido se han desarrollado durante el medio siglo 
trascurrido queda expresado en estos números de nuestra Bibliografía: 
(1288; 1292; 1335/6; 1348; 1375; 1378; 1380;'1407/8; 1413; 1466; 1482; 
1485; 1507; 1549; 1556/7; 1563; 1565; 1594; 1597; 1603; 1616; 1633; 
1654; 1659; 1677/9; 1681/5; 1705/10; 1712; 1851/3; 1857).

La Geodesia brinda posibilidades de aplicación también, a niveles 
de un tecnicismo más elaborado, en otras ramas de las geociencias 
(Geodinámica) y en combinación con la Ingeniería Civil. Ultimamente, 
la Empresa AyEE ha encarado estudios sobre la auscultación geodésica 
de represas, como así mismo sobre cubicación de embalses y sobre los 
errores cometidos en las evaluaciones si se basan en relevamientos ae. 
rofotogramétricos• Se pueden emplear en ello modelos digitales del te. 
rreno, a partir de fotogrametría analítica. Estos trabajos, concreta
dos después del cierre de nuestro período, se citan aquí como ejemplos 
de interesantes líneas de evolución.





8 . ENSEÑANZA, PERFECCIONAMIENTO, DIFUSION

8 .0 Los autodidactas
La mayoría de los que echaron los cimientos de la Geofísica argen

tina, y especialmente los de la Geofísica Aplicada, fueron ingenieros 
o geólogos originariamente no especializados en la materia. Fueron au 
todidactas en el sentido noble de la palabra. La actuación de estos 
precursores e iniciadores, no exenta por supuesto de frustraciones, 
desaciertos y fracasos, merece nuestra admiración.

8.1 A nivel universitario
Resumiremos aquí algunos antecedentes sobre los prinqipales cursos 

y cursillos (regulares, de extensión y ocasionales), carreras de gra
do y postgrado, seminarios y coloquios realizados y organizados por- 
Cátedras, Institutos Universitarios o Facultades.

8.1.1 Universidad de Buenos Aires (UBA)
Cátedra de Geodesia (desde 1891 en la Fac.de Ciencias Exactas, Fí

sicas y Naturales; desde 1952, en la de Ingeniería); Titular, al co
mienzo de nuestro período, y hasta 1928: L.J.Dellepiane (véase 12.2); 
E.E.Baglietto (véase 12.2), Interino en 1929, Titular de 1929 a 1960, 
luego Emérito; A.A.Cerrato, Asociado desde 1960, Titular desde 1970. 
Anexa a la Cátedra (e Instituto) funciona la "Escuela de Graduados pa 
ra Ingenieros Geodestas-Geofísicos", creada en 1960; enseñaron en e- 
11a, entre otros, S.Alvarez Berros (Geofísica); A.C.Delneri (Medición 
de Variables Geofísicas en el Mar); J.J.Zunino (Geología Aplicada). E 
gresaron de ella con el título de Ingeniero Geodesta-Geofísico, o In
geniero Hidrógrafo, los siguientes profesionales:
1961: Boccaccio, P.; Capoblanco, N.M.; Epstein, J.A.; Cravino, L.; 

Pizzarello, J.C.; Boccacci, A.F.; Delneri, A.C.
1962: Rodríguez Marengo, R.E.; Bolo, M.; Sulanski, B.; Stubelj, R.; 

Saraniti, F.; Lohidoy, N.P.; Alcoba, P.I.; Barcena, R.; 
Etcheverry, H.P.; Colacelli, C.A.

1963: Introcaso, A.; Lanfredi, N.W.
1964: Martin!, A.O.
1965: Sánchez, E.M.; Somogyi Palinhas, C.; Sarti, R.E.; Daien, M.(Ing. 

Hidrógrafo); Grosso, M.H.; Musmarra, J.A.; Olmeda, M.A.
1966: Burgo, D.A.; Giordano, J.D.; Lanfranco, R.L.; Ferrari, J.M. 
1967: Bellino, R.A.
1968: Avendaño, F.M.; Carosella, N.A.; Cascarino, B.B.; Diaz, A.R.; 

Cardoso, J.R.
1969: Mayer, F.; Coccia, C.A.; Palleja, E.; Aguayo Cabrera, J.E.; 

Spagnuolo Rey, L.E.
1970: Suarez lynch, J.A.; Pellegrini, O.A.; De Bella, F.A.
Í971: Mazza, G.A.; Saresky, C.A.
1972: Cerdán, J.J.; Skvarca, P.; Pardo, J.A.R.; Krommel, F.G.

El Instituto del Petróleo
Los orígenes del Instituto del Petróleo se remontan al año 1928, 

cuando en YPF se vio la necesidad de contar con un cuerpo de profesio 
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ralea altamente especializados, formados en una carrera universitaria 
de postgrado* La idea de crear en el seno de la UBA un instituto que 
tuviera esta misión fue ventilada en un cambio de notas entre el "Di
rector General" de YPF, General Ing.Enrique Mosconi y el Rector de la 
UBA, D.Ricardo Rojas, de fecha 26-1V y 15-VI-28 (748; 935)» y se con
cretó mediante la aprobación, por Decreto del 30-XII-29, de un conve
nio celebrado entre las dos instituciones. Funciona en la Facultad de 
Ingeniería (originariamente, la de Ciencias Exactas, Físicas y Natura 
les) con fondos provistos por YPF y Gas del Estado. Inició sus activi
dades en 1933, y en los primeros años de su evolución debió mucho a 
las inquietudes de los Ingenieros Enrique P.Cánepa (114/6) y Andrés 
Rozlosniké Su funcionamiento sufrió una interrupción en 1948, vacío 
que no se pudo cerrar sino en 1956, gracias en gran parte a la perse
verante preocupación del Ing.Cánepa (1262). Desde entonces y hasta el 
presente, ejerce Ja dirección el Ing.J.J.Zunino. Quienes siguen los 
cursos (de 1 año de duración) pueden beneficiarse de becas otorgadas 
por YPF y Gas del Estado; también se ha propugnado y logrado la concu 
rrencia de profesionales de Solivia, Chile, Ecuador, Paraguayt Uru
guay y Venezuela. Los becarios son enviados, antes de comenzar los 
cursos y nuevamente en invierno, a un yacimiento o una comisión de ex 
ploración, por unos 2 a 3 meses.

Especialidades (tras diversas reformas): Geología, Geofísica, Ex
plotación, Industrialización, Gas. La de Geofísica, en particular, 
comprende en la actualidad las asignaturas técnicas que figuran en la 
Tabla XXXVII.

TABLA XXXVII

ASIGNATURAS GEOFISICAS EN EL INSTITUTO DEL PETROLEO DE ÍA UBA

Profesor Ejerce la cá 
tedra desde

Asignatura

Geología aplicada a la Ing.J.J.Zunino 1956
Exploración Geofísica 
Gravimetría Agrim.J.L.A.Masciotra 1956
Instrumental Geofísico Ing.Carlos E.Ripamonte 1956

Jefe Laboratorio: Ing.
N.A.Diez 1956

Magnetometría Ing.E.I.Orellana 1965
Prospección Geofísica Ing.M.Cesanelli 1966
Sísmica Ing.A.E.Burna 1971

Con anterioridad a la interrupción ya mencionada, actuaron como docen 
tes: S.Alvarez Berros; E.E.Baglietto; M.S.Cappelletti; F.Corti; F.De 
Lúea Muro; J. Grandmayer; S.Gershanik; R.F.Hansen Maino; R.Hernández; 
R.Martin; D.Ramacioni; P.Rey; R.N.Sánchez; F.Vila; F.Volponi y J.J.Zu 
nino; esta enumeración, que no pretende ser exhaustiva, abarca tanto 
los cursos regulares como cursillos ocasionales. Egresaron (con el tí. 
tulo de Doctor, Ingeniero o Licenciado, especializado en Geofísica 

F.De


del Petróleo), profesionales en número creciente, a saber, desde 1965, 
por año: 4; 1; 5; 4; 5; 2; 6y 10, respectivamente hasta 1972, con 
tendencia a aumentar.

El Instituto está éncarando algunos estudios sobre flujo de calor, 
corrientes de convección, e implicancias de la tectónica dé placas.

Cátedra de Geofísica

Integrada en el Departamento de Ciencias Geológicas, de la Facul
tad de Ciencias Exactas y Naturales. Geofísica I (Exploración), desde 
1962; Geofísica II (Geofísica General), desde 1964. Titular: D.A.Va
lencio, desde VIII-62. Jefe de Trabajos Prácticos (más tarde, Profe
sor Adjunto): J.F.Vilas, egresado de Lie.en Física: 25-21-65, desde 
entonces Investigador Asociado. Ayudante de Cátedra (más tarde, Jefe 
de Trabajos Prácticos): J.E.Mendía, egresado de Lie.en C. Geológicas: 
29-VII-70, colabora en la Cátedra desde V-70. Con anterioridad, Jefe 
de Trabajos Prácticos: A.C.Delneri (1964-67), temporariamente a cargo 
del curso (1964). Cursos ocasionales: Perfilaje, 1964 y 65 (A.C.Delne, 
ri); Introducción a la Prospección Geofísica de Yacimientos Minera
les, 1972 (D.A.Valencio y J.F.Vilas). Trabajos de Seminario (Métodos 
de Exploración Geofísica para búsqueda de minerales o aguas subterrá
neas; Paléomagnetismo, etc.): (83; 282; 307; 332: 765; 834; 875; 943; 
1163; 1193)* Tesis de Doctorado, iniciadas al cierre del presente vo
lumen: J.F.Vilas: Construcción de un magnetómetro rotativo de alta 
sensibilidad y bajo número de revoluciones para el estudio del magne
tismo remanente de las rocas; y P.Nabel: Aplicación de los estudios 
paléomagnéticos a la génesis de yacimientos hidrotermales argentinos. 
Actividades de investigación: véase la sección "El Laboratorio de Pa- 
leomagnetismo.......... .. UBA" en 3*1*1*

Otras actividades geofísicas en la UBA: Curso de Geofísica General, 
en la carrera de Ciencias Meteorológicas, 1953-57 (0.Schneider); Semi
nar io’sobre Radiación Cósmica (A.A.Cicchini); Cursillo "Previsiones 
hidrológicas", 1970 (J.M.Raffo dél Campo).

8.1.2 Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

En el OALP, Escuela Superior de Ciencias Astronómicas y Conexas 
(de 1926 a 34 denominada sólo "de Ciencias Astronómicas"); reorganiza 
da, bajo la denominación anterior, el 29-21-34 (Decreto aprobatorid: 
g-I-35), e inaugurada por F.Aguilar el 1O-IV-35» Desdoblamiento explí
cito de Astronomía y Geofísica (también en el nombre), el 13-7-48 (en 
virtud del Decreto 10.742 del 14—IV—48).

En 1945 todavía se dictaban sendos Cursos de Geofísica A y B, (Pro
fesor: Ing.S.Gershanik) abarcando en forma rotativa Sismología con Me
teorología, y Gravimetría con Ma/jnetismo Terrestre; además un curso 
de Geodesia Superior (Prof.: Ing.V.Mangan!ello). Los primeros egresa
dos como Astrónomos se acercaron transitoria o permanentemente a pro
blemas geofísicos; C.U.Cesco (egresado III-'!!) y J. 3 ate de (71-43): ^Ae 
ronomía; G.M.Iannini (V-44): Gravimetría Antartica (1381). Alba J.N., 
Schreiber (VI-42) lo hizo en forma biográfica, casándose con un geofí 
sico (F. Volponi). No podemos concluir esta enumeración de los rme- 



ros egresados en Astronomía sin citar también a Huida A. Hartmann (más 
tarde: de Sidoti), la que dedicó la parte principal de sus esfuerzos 
profesionales al Geomagnetismo (505; 1043/4; 1086). Profesores Titula 
res: S.Gershanik (Sismología), J.Mateo (Gravimetría y Mareas), R.Mar
tin (Geofísica Aplicada) y L.Slaucitajs (Geomagnetismo) hasta 11-68; 
véase también 12*2; luego 0.Schneider. (La asignatura citada en últi
mo término conserva, oficialmente, su denominación original de "Magne
tismo Terrestre y Electricidad Atmosférica”). Planes de Estudio, en 
(16). Apuntes: (387; 394; 1075). Profesor visitante e interino: F.Vi- 
la, 1951/2, curso ad hoc sobre Geofísica Minera, como parte de un cur 
so para Geólogos Prospectores; el mismo, 1953—60 interino en la cáte
dra "Métodos Geofísicos de Prospección" (apunte: (1169)) y en 1968-69, 
en la de "Gravimetría".

Coloquios geofísicos, a cargo de especialistas argentinos y extran 
jeros, entre ellos: Lana K.Bailey (Aeronomía), E.Ciner (Luminiscencia 
del cielo), G.Font de Affolter (Mareas), S.Gershanik (Sismología), H. 
Ghielmetti (Radiación Cósmica), R.Martin (Sísmica de exploración), P. 
¿elchior (Mareas terrestres), Ch.Pekeris (Mareas atmosféricas), L.Ro
dríguez (Geodesia satelitaria), L.Slaucitajs (Geomagnetismo), 0. 
Schneider (Auroras), D.A.Valencio (Paléomagnetismo)•

Egresados, a partir de 1955, con el título de Geofísico, en orden 
cronológico aproximado: D.Valenzuela, E.Tavella, J.C.Harriague (luego 
doctorado con la tesis (502)), H.L.Moroni, E.0.García Benvenuti, R. 
Vizcarra Yépez, H.Segurondo Tudela, C.Gershanik (más tarde: de Vacchi 
no), A.Korompai, G.Font (más tarde: de Affolter), H.R.Affolter, J.Kos. 
uadinoff, C.N.Passares, J.C.Gianibelli, F.D.Martin y H.Casella. Al 
cierre de nuestro período, el número de alumnos va en aumento»

Véanse las referencias al OALP en las secciones anteriores, en par 
ticular, 3.1.1; 4.1.1 y 4.2.1.

Facultad de C.Naturales y Museo: Desde l-VIII-62, Geofísica, opta 
tiva, para alumnos de Licenciatura y del Doctorado en Geología. Enfa
sis en Geofísica de Exploración, con tendencia a incluir aspectos de 
Geofísica General. Aproximadamente 4 horas teóricas y 4 prácticas, en 
cursos anuales. Profesores: R.A.Hernández (ver nota biográfica en 
12.2), de VIII-62 a III-65; A.Introcaso de IV-66 a III-67 (luego en 
Rosario); A.C.Delneri, desde V-67 hasta el presente; este último, en 
1962 y 63, (durante la actuación de Hernández), dictó cursos de Perfi 
la je.

Facultad de Ingeniería: HIaVII-67: curso de Aeronomía, a cargo 
del Prof.S.Radicella, en el Departamento de Aeronáutica. En 1971, el 
mismo Profesor, ya designado Titular con dedicación exclusiva, y en 
el mismo Departamento, asignatura "Introducción a las Ciencias Espa
ciales" •

IV a XII-71, coordinada por S.Radicella, en la misma Facultad, "Es 
cuela de Aeronomía y Física del Espacio", con la intervención del Gru 
po de Aeronomía de dicha Facultad y el apoyo de la CNEGH. Profesores: 
S.M.Radicella (Aeronomía); H.Affolter y O.Schneider (Geomagnetismo);



O.Oeballos (Magnetosfera); O.Villagra (Teoría Magnetoiónica); V.Padu- 
la Pintos y A.Comelli (Electrónica Especial)» Participantes: físicos 
jóvenes ya formados en Ionosfera, Aeronomía, Espaciología; concurrie
ron también a leras «Jornadas Técnicas del PRONARP, San Juan, X-71.

8»1*3 Universidad Nacional de San Juan
Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (o- 

riginariamente de la UNCuy): Cursos semestrales intensivos de a) Geo
física Aplicada; y b) Geofísica (o Elementos de Geofísica), obligato
rios en las carreras de Ingeniería de Minas y Agrimensura, respectiva 
mente, iniciados en VIII—47 y mantenidos con algunas interrupciones; 
Profesor: F.Volponi (desde el comienzo; Titular de Geofísica Aplicada 
por concurso: 1970). Apuntes sobre Sismología e Ingeniería Antisísmi
ca: (1215)* Curso de Ingeniería Antisísmica: VIII a XI-61: organizado 
al comienzo, y dictado, por A.Bruschi; sucesores, ese mismo año: F. 
Volponi y J.S.Carmona. Similares en años posteriores, concebidos como 
cursor de actualización para profesionales. Véase también 3*1*1*

8. 1.4 Universidad Nacional de Tucumán
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología; Cátedra de Geodesia Su

perior I y II, sistematizada a partir de 1948 (la materia se dictaba 
con anterioridad en el Departamento de Geodesia). Profesor Titular 
1948-56: G.Schulz (véase 12.2); desde 1970: R.N.Sánchez; Profesor Ad
junto: J.C.Usandivaras. Cartografía: Profesor Titular: V.Buriek. Des
de 1957, también una carrera de Ingeniería Geodésica y Geofísica; véa 
se también: 3.1*1» Geofísica, dictada anteriormente en el curriculum 
de Ingeniería Geodésica, desde 1957 subdividida en: a) Geofísica (Sis. 
mología y Geomagnetismo), y b) Nociones de Geofísica Aplicada. Cursos 
anuales obligatorios en la rama de "Ingeniería Geodesta y Geofísica", 
incluyendo además Geomorfología y Oceanografía; Profesor Asociado: H. 
M.Posse. Siguiendo la tradición de G.Schulz, quien realizaba con los 
alumnos visitas al Observatorio Central de Villa Ortuzar, del SMNf 
los de la nueva Cátedra de Geofísica visitaron el Observatorio de Pi
lar en 1965 y 66, guiados por J.V.Luna. Cursos especiales de actuali
zación: Métodos de Prospección, X-1959 (S.Gershanik); Instrumental y 
métodos magnéticos modernos, aprox.1964 (L.Slaucitajs); Sismología mo 
derna, 1966 (N.N.); Instrumental geofísico para gravedad y magnetis
mo, 1967 (F.Vila).

Egresados como Ingenieros Geodestas:
1953: H.M.Posse; R.Figueroa Robles; J.V.Luna; L.E.Badessi.
1954: A.T.Romero; R.C.Rodríguez.
1955: J.G.Mercado.
1956: J.C.Maciel; V.Buriek.
1957: L.R.López.
1958: C.A.Catiello Somaini.
1959: L.Turcovich.
1967: L.R.Rivas.

Como Ingenieros Geodestas y Geofísicos:
1961: H.Cortez; C.A.Mayoral.



1962: C.A.Manfrini; J. Fernández; I.L.Orlando.
1963: J.A.Robinson; M.A.Costa; I.'A.Vacaflor. 
1964: J.E.Julia; B.A.Aybar; J.C.Usandivaras. 
1965: M,R. Chain.
1968: R.N.Solis.
1970: N.G.López.

Marginalmente se tratan en la misma Universidad aspectos de la Geo 
física, dentro de la asignatura Física Cósmica del 5^ año de Aa Dicen 
datura en Física.

8.1.5 Universidad Nacional de Córdoba

Departamento de Geología, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales: curso de Geofísica, desde 1952, temporariamente dictado 
por F.Volponi. Materia obligatoria, dictada en forma regular, desde 
1956. Titular 1956 a 59: Neda Marinescu (hasta su fallecimiento); 
1959 a 66: T.O’Connor*; 1967 en adelante: P.Rey. Se tratan aspectos 
puros y aplicados, incluyendo también algunos capítulos no circums- 
criptos a la Tierra sólida. 3 horas semanales de teoría y 3 de prácti. 
cas. Coloquios, seminarios, trabajos de Licenciatura. Población estu
diantil: algunas decenas de alumnos. Trabajos en campaña, tanto con 
carácter didáctico como a pedido de terceros (ejemplo: estudio magne- 
tométrico zona Virorco (San Luis) y posterior estudio de detalle con 
métodos electrónicos, por el Ing.P.Rey en virtud de convenio 1241 
(IX-71), con DGFM).

IMAF: Diversos cursos relacionados con la Física Cósmica y Geofísi. 
ca, reconocidos en parte como materias optativas para la Licenciatura 
en Física, a cargo de Profesores Visitantes: Radiación Cósmica: J.G. 
Roederer, 1961; O.Santochi, 1964; IL.Ghielmetti, 1965, 66, 68 y 69; Fí 
sica Espacial: H. Ghielmetti, 1965; Variaciones geomagnéticas transito, 
rias: 0.Schneider, 1966.

8.1.6 Universidad Nacional de Rosario

Cátedra de Geofísica, materia optativa en la carrera de Ingeniero 
Geógrafo. Iniciada en 1964; énfasis en Gravimetría, Geomagnetismo y 
Sismología. Profesor Titular: A.Introcaso. Entre su creación y 1972 
se dictó durante 13 cuatrimestres. Además, desde 1967, cursos de gra
duados sobre: Prospección Geofísica, 1967 y 68; Método geoeléctrico 
de resistividad y su aplicación al estudio de aguas subterráneas, 
1969, 70, 72. Población estudiantil estimada, hasta 1972: cerca de 50 
en total.

En la entonces Facultad de Ciencias Matemáticas, Físico-Químicas y 
Naturales Aplicadas a la Industria, cursillo de Aeronomía, dictado en 
1960 por 0.Schneider como Profesor Visitante. Véase también 3.1.1.

m Con posterioridad al cierre de esta reseña, el Prof.0’Connor fue de 
signado nuevamente en la Cátedra.



3.1.7 Universidad Nacional de Cuyo
Facultad de Ingeniería de Petróleos* Mendoza; Cátedra de "Geofísi

ca Aplicada al Petróleo" desde 1944; "Geofísica del Petróleo y Co
rrientes Débiles" de 1959 a 66; luego "Prospección Geofísica del Pe
tróleo". Titulares: I.González Arroyo, hasta 1956; H.M.Nuñez, de 1957 
hasta el presente. Jefe de Trabajos Prácticos: E.Cebrelli, 1962-69, 
luego Profesor Adjunto. Materia obligatoria para la carrera actual 
del Ingeniero de Petróleos (Orientación Explotación), según Plan de 
Estudios establecido por Ordenanzas 13/67; 52/67 y 16/70; cuatrimes
tral en el último año de la carrera. Población estudiantil estimada, 
hasta 1972: 250 alumnos. Se consideran: Gravimetría, Sísmica de re
fracción y reflexión, Magnetornetría y Métodos Eléctricos, con énfasis 
en resistividad. Originariamente, Topografía, Geodesia y Geofísica 
formaban parte de las carreras de Ingeniero Geólogo e Ingeniero de Mi. 
ñas, admitiéndose la opción por la especialidad de Geofísica.

/Otras actividades docentes: fundamentos de exploración para fines 
hidrológicos (desde la superficie y por perfilaje); cursillo respecti. 
vo, desde X-70: "La Exploración y Explotación de las Aguas Subterrá
neas", a cargo de A.Alba, con la participación de J.L.González Lémoli 
(Perfilaje de Pozos), quien intervino también en su organización. Con 
correncia,, en 1970: cerca de 50 personas del ámbito técnico y profe
sional, profesores, alumnos y Fuerzas Armadas. Curso de extensión tam 
bién sobre "Recursos Hídricos", incluyendo "Aplicación de los Métodos 
Geoeléctricos de Resistividad en la Determinación de Acuíferos", a 
cargo de E.L.Cebrelli. Concurren también profesionales de otras pro
vincias.

En la Facultad de Ingeniería de Petróleos se da apoyo a los alum 
nos mediante becas de estudio y becas de práctica rentada, otorgadas 
por la UNCuy, y por YPF; algunas compañías petroleras también contri
buyen a fomentar la carrera, ofreciendo lugares de trabajo a estudian 
tes adelantados. Varios de los egresados de esta Facultad se destacan 
ocupando cargos de responsabilidad en YPF, Gas del Estado y compañías 
privadas, tanto en el pais (Astra; Shell) como en el exterior (Colom
bia, Indonesia). Algunos de estos profesionales se han desempeñado en 
la actividad geofísica. Citamos como ejemplo el caso del Ing.Néstor 
Mario Novillo; egresado en 1951, actuó luego en diversos cargos de 
campaña en YPF, entre ellos la Comisión de Exploración Sísmica N^ 25 
que en 1952 trabajó en el "Gran Bajo Oriental", en Santa Cruz Norte, 
con la jefatura del Ing.Francisco Montiel, egresado a su vez de .la Fa 
cuitad mendocina en 1947* Más adelante, el Ing.Novillo ocupó el cargo 
de administrador de YPF en Mendoza.

8.1.8 Universidad Nacional del Sur
la UNSur, con sede en Bahía Blanca, creada en 1956, contó desde 

sus comienzos con un Departamento de Geografía y Geología, quedando 
independizado este último a partir de 1961. En sus planes de estudio

k Reabsorbida en la de Ingeniería con posterioridad al año 1972.
xx Véanse también las secciones ("La Cátedra Mendocina de G©ofí

sica") y el Capítulo 7*



til 
I

figura la Geofísica desde«1959» habiéndose dictado efectivamente des
de 1963. Fueron Profesores, S.V.Burmistrov y J.Orruma.

8.1.9 Universidad Nacional del Litoral
Carrera de Hidrología Científica y de Ingeniería Hidráulica, radi

cada en el Departamento de Hidrología General y Aplicada. Creada: 
13-V-70. Ramas: Licenciado y Técnico Auxiliar en Hidrología (respecto 
de ésta, véase 8.3) e Ingeniero Hidráulico x. El plan de estudios con 
templa, a la par de numerosas materias fundamentales, varias otras es
pecíficamente relacionadas con la Geofísica y la Geodesia: Topografía, 
Climatología, Hidrorneteorologia, Hidrometría, Hidrología de Superfi
cie, Análisis de Sistemas Hidrológicos, e Hidrogeología; en esta últi
ma también se contemplan en forma somera, los métodos geofísicos de 
exploración. Población estudiantil conjunta (Licenciado y Técnico Au
xiliar): cerca de 100, 200 y 300 en los años 1970, 71 y 72, respecti
vamente. Véase también el párrafo “Grupos de Estudios Hidrológicos en 
el Litoral", en 3»1*1*

8.1.10 Instituto Tecnológico de Buenos Aires
Universidad Privada que funciona con arreglo a la Ley 17604. Acto 

de fundación: 2O-XI-59, Decreto aprobatorio en 1960. Versión final 
del Estatuto, aprobada por Res.2556 (6-XII—68) de la Inspección Gene
ral de Justicia. Misión: Enseñanza Universitaria e Investigación Cié 
tífica y Tecnológica. Enfasis, aunque no de modo excluyente, en cien 
cias y técnicas de aplicación marítima y naval; capacitación como Ba
chiller en Ingeniería, Licenciado, Ingeniero, Doctor en Ingeniería. 
En 1963 se crean las asignaturas de "Geofísica General" y "Prospec
ción Geofísica"; Profesor: A.C.Delneri (hasta 1966). Desde 1969: Asig 
natura de "Geofísica Marina", en el marco de la Escuela de Ingeniería 
Marítima; Profesor: P.Vila.

8.1.11 Otros cursos
Universidad Nacional de Salta: se está impartiendo enseñanza en di

versas ramas de la Geodesia y Geofísica, aproximadamente desde 1970. 
Director: M.Sánchez.

Universidad de la Patagonia "San Juan Bosco", Comodoro Rivadavia: 
2^° Ciclo de Verano, 1965, curso de Geofísica Aplicada, Prof.A.C.Del- 
neri. 3er Ciclo de Verano, 1966, cursillo sobre Geofísica Marina, 
Prof.P.Vila; extensión 2 semanas; concurrieron alumnos regulares y 
profesionales de YPF.

Universidad de Buenos Aires: En la carrera de Licenciatura en Me
teorología, asignatura de Geofísica General (materia obligatoria) des 
de 1953 a 1956, luego optativa para el Doctorado; Prof.0.Schneider 
(1953-58); véase también 8.2.2.

x En 1974: Ingeniero en Recursos Hídricos e Hidrotécnico, respectiva 
mente, agregándose también la carrera de Perito Topo-Cartógrafo•



8.2 Escuelas, Cursos,- Seminarios de Nivel Profesional
8.2 *1 Escuela Superior Técnica del Ejército

La enseñanza en diversas ramas geodésicas y geofísicas (Ingeniería 
Militar, Especialidad Servicio Geográfico) se remonta a otras análo
gas, dictadas desde los primeros anos del siglo en un sistema denomi
nado "Curso Superior", el que comprendía, con ocasionales cambios de 
denominación, la Topografía, Cartografía, Cosmografía, Astronomía y 
Geodesia (desde 1907), y Geodesia (simplemente), desde 1925* Durante 
la década del 20 integraban su cuerpo docente, entre otros, los Gene
rales Baldomcro de Biedma y Alfredo Intzaugarat, el Teniente Coronel 
Mariano Abarca y el Capitán Bartolomé Gallo.

Denominación y estructura actual desde 1930, Decreto. 751 (Boletín 
Oficial NA 10959) firmado el 6-XI-3O por el Presidente Uriburu; promo. 
tor y primer director: Teniente Coronel Ing.Militar Manuel N*.Savio. 
Asignaturas en las ramas de nuestro interés, con algunas variantes: 
Cartografía, Cartografía Aplicada, Topografía,. Geodesia, Geodesia As
tronómica, Fotogrametría, Estereofotogrametría, Cálculo de Compensa
ción, Geofísica, Trabajos Prácticos de Instrumental.

Profesores de las ramas geodésicas: Félix Aguilar (Astronomía y 
Geodesia), l-XI-31 hasta 1943 (ver 12.2); Eduardo E.Baglietto (Geode
sia), 7-VI-39 hasta 7-VI-72, con interrupciones (ver 12.2); Angel A. 
Cerrato (Geodesia), 12-VII-6Q hasta el presente; Celso C.Papadópulos 
(Cartografía), 1-III-52 hasta 16-XI-71 (ver 12.2); Guillermo Riggi 
0’Dwyer (Geodesia Astronómica y Matemáticas Aplicadas), l-XI-31 has
ta 20-XI-63 (ver 12.2); Rafael N.Sánchez (Topografía), 1-III-54 has
ta 31-111—59; Enrique Spiéss '(Cálculo de Compensación y Geodesia As
tronómica), 1-III-61 en adelante. Entre los Profesores de estas mate, 
rias vemos también a los siguientes militares, varios de los cuales 
ocuparon más tarde los cargos de Director o Subdirector del IGM (ver 
3.1.2): Tcnel.R.J.Arandía; Cnel.R.A.Carbonell; Tcnel.C.L.Corbi; 
Tonel.J.J.Echevarrieta (ver 12.2); Cap .G. Gómez; Cap.A.G.de Keravenat; 
May.A.A.Luchetti; May•J.F.Luxardo de Castro; Cap.J.J.Nano; Tcnel.A.R. 
Ozarán; Tcnel.R.C.Perazzo; Cap.A.S.Quiroga; Cnel.P.R.Quiroga; Cap.N. 
A.Tieghi; Cap.V.C.Varma.

La asignatura Geofísica empezó a dictarse en 1945; Profesor P.Rey 
(1-111-45 al 25-IV-52, y 28-11-53 al 31-VII-65);luego F.Vila 
(l-VIII-65 hasta el presente); este último también: Nociones de Elec 
trónica e Instrumental Geofísico (1953 a 64). Profesores Interinos 
fueron: F.H.Corti, R.A.Gutiérrez, J.Llordén Ramíres, D.A.Valencio, 
F.Vila.

A través de su Laboratorio de Radiación Cósmica, la EST también 
realizó Seminarios sobre esta especialidad, dirigidos por A.A.Cicchi 
ni.

8.2.2 Escuela Superior de Meteorología de la Nación
Precursora de la carrera de Meteorología en la UBA, esta Escuela 

fue establecida, con nivel universitario, por Decreto 10345 de 1948, 

Cap.A.G.de


con miras a integrar una futura Universidad del Aire; funcionó por 
dos años lectivos para cesar en ocasión de la intervención al SMN 
(véase 3>1»2), organismo que había sido su promotor» Se dictaron, ade_ 
más de las asignaturas específicamente meteorológicas, algunas refe
rentes a temas de Geodesia (Profesor R.Dupeyron (1378), posterior Mi
nistro de Obras Publicas), hidrología y Geofísica General (O.Schnei- 
der).

8.2.3 Cursos Regionales e Internos de la CNEA

En la CNEA se dictaron, repetidas veces, cursos sobre la aplica
ción de radioisótopos en general (51), y en los campos de la Ingenie
ría e Industrias en particular (235), varios de ellos en ciudades del 
interior; en ellos se consideraron también especialidades geofísicas 
tales como el perfilaje de pozos»

La misma Institución fue organizadora y sede de un Curso Regional 
de Capacitación en la Prospección del Uranio, auspiciado conjuntamen
te con la Agencia Internacional de Energía Atómica (795)» Se desarro
lló en IX y X-69 y abarcó varios temas de nuestro interés (215; 315; 
595; 693; 757; 897). Las ilustraciones contenidas en algunos de estos 
trabajos son de valor informativo, ya que muestran aspectos de la la
bor real desarrollada en el Organismo»

En Octubre y Noviembre de 1970, la misma Entidad organizó en cola
boración con la Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, de San Juan, el 6^ Curso Regional de Aplicaciones, esta 
vez las de Radioisótopos en Hidrología (634); los cinco anteriores se 
refirieron a temas no geofísicos. En San Juan se trataron, entre.o- 
tros, los siguientes temas: caudales; difusión y evolución de superfi
cies de colección; filtración; dirección y velocidad en aguas subte
rráneas; porosidad y transmisibilidad; interconexión de aguas subte
rráneas y superficiales; cronología de aguas subterráneas; balance de 
aguas; glaciología; sedimentología fluvial y marítima; véase también 
(631). Participaron 27 alumnos, 2 de ellos chilenos y 2 paraguayos.

8.2.4 Cursos de Hidrología

Además del curso citado en el inciso precedente, interesa consig
nar los siguientes, en materia de Hidrología: 4 al 31-X-65: Curso de 
Hidrología de las Aguas Subterráneas. Auspiciaron: Centro de Coopera
ción Científica de UNESCO para América Latina; Comisión Nacional para 
el Decenio Hidrológico Internacional; Comisión Nacional para la 
UNESCO. Expositores argentinos e invitados, entre ellos D.Winslow, 
del U.S.Geological Survey, y M.R.Llamas, de la Universidad de Barcelo. 
na. Concurrieron 16 especialistas argentinos y 14 de otras naciones.

1966: Curso de Hidrología; SMN con el auspicio de la OSA.

8 al 19-XI-71: Seminario Avanzado de Desarrollo y Manejo de Recursos 
Hídricos Subterráneos» Auspiciaron: Gobierno Nacional; OEA; Estado de 
Israel» Sede: Banco Municipal de la Ciudad de Buenos Aires. Temas a- 
bordados, entre otros: Exploración y evaluación del recurso hídrico 
subterráneo; Planteo matemático de problemas de aguas subterráneas;



Movimiento de interfaces y frentes; Dispersión hidrodinámica; Evalua
ción de las características de un acuífero; Modelos matemáticos; Uso 
de Computadoras•

8.2.5 Cursos y cursillos varios
Cursos internos en YPF: se realizan en los distritos del interior; 

ejemplo: Perfilare de inducción, por A.C.Delneri, en Vespucio (Salta). 
1961.

Instituto de Estudios Superiores (IDES), Trelew, dependiente de la 
UNSur. Curso de Geofísica Marina General, parte de la Licenciatura en 
Oceanografía, creada a fines de 1969. Profesor: F.Vila. Desarrollado 
en 2 cuatrimestres, 2-X-71 hasta 30-VI-72; 5 horas semanales; aproba
ron 2 alumnos. Véase también 8.4.

Curso Latino-Americano para Radiación Cósmica. Enero 1959, Barilo
che. Auspiciaron CNIE y UNESCO; organizador y secretario: J.G.Roede- 
rer. Expositores, entre otros, H.Elliott, J.R.Manzano (1789), J.G.Roe. 
derer. (El curso siguiente, denominado "Escuela", se realizó en Méji
co, 1961; en él se expuso (1823)).

Escuela Latino—Americana de Física, VII-64, Tucumán. Auspició: 
CNIE. Cursos de especialización para formar expertos en Física Espa
cial. Expositores argentinos e invitados» Cuadernos de apuntes sobre 
el Medio Interplanetario (Webber 1965), Magnetohidrodinámica (Varsavs^ 
ky 1965) y Movimiento de Partículas Cargadas en Campos Magnéticos Es
táticos (Roederer 1965a).

Escuela Latino-Americana de Física Espacial, 15-1 al 3-11-68, Ins
tituto Balseiro, Bariloche. Auspiciaron: CNIE y Comité Latino-America 
no de Investigación Espacial. Organizó: J.Sahade. Exposiciones: Tópi
cos de Física nuclear y de plasmas, y de Magnetohidrodinámica (H. 
Ghielmetti); Electrónica (M.Acuña); Atmósfera Neutra (R.Godoy); Atmós_ 
fera Ionizada (S.Bowhill); Magnetosfera (B.O’Brian); Instrumentación 
(M.Acuña y R.W.Kreplin).

Escuela Latino-Americana de Investigaciones Espaciales, VII-71, Tu 
cumán, con dedicación particular a la Electrónica Espacial. Integra
ron el Comité de Organización, entre otros, A.Godel y R.Otero (ambos 
del IAFE). Expusieron expertos argentinos y otros, enviados por el 
Centro Nacional de Estudios Espaciales, Francia, y la Fundación Nació, 
nal de Ciencias, EE.UU.

Cursos y Cursillos sobre problemas de Ingeniería Antisísmica, dic
tados por J.3.Carmena: IX-60, Centro Ingenieros Mendoza; V a VI-64 y 
XI-65, Fac.Arquitectura, Mendoza; 12 al 23-VII-65, Fac.Ingeniería, 
UNTuc; 11 al 27-XI-67, Fac.Regional Mendoza, UTN; 4 al 9-XII-67, Cen
tro Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, Jujuy, y otro igual en 
11-70; V-71, Centro análogo de Salta.

8.2.6 Seminarios y Coloquios
Reuniones internas, de carácter informativo, en YPF; desde aproxi- 



inadame nte 1938, con la participación de ¿geólogos y geofísicos. Resume, 
nes de algunas de las ez-íposiciones en: (38; 300; 681; 737/8; 874; 883; 
887; 1245; 1252).

Coloquios: UBA, Fac. C. Exactas y Naturales, años 1964; 65; 69: D.A. 
Valencio; posteriormente: J.F.Vilas, ambos Palé omagnetismo. IMA.F 
(UNCor), 1965: 0.Schneider, Mareas geomagnéticas; similar en IAFE, 
1972. UNRos, Escuela de Ingeniería Geó¿zrafa, 1972: D.A. Valencio, Geo
dinámica. OALP: ver 8.1.2.

Seminarios: Sociedad Científica Argentina, Seminario Francisco P. 
Moreno: 1964: F.Vila, Relevamientos Geofísicos en el Mar Argentino 
(1179); 1965: J.Heinsheimer, Las condiciones geofísicas de la alimen 
tación y ablación del hielo patagónico (511); 1966: N. C.L. Granelli, 
Identidad geofísica de las islas Malvinas en el Mar Argentino (472).

UTN, Fac.Regional de Buenos Aires, Seminario de Física, con temas 
de Radiación Cósmica, bajo la Dirección de A.A.Cicchini.

CNEGH, fines de 1971, Seminario Interno sobre programas de investí 
zación en marcha (por ej.: C.Hofmann, Las Mediciones de Atmosféricos 

en el Campo Cercano).

3.3 A nivel medio
En la Escuela de Observadores y Computadores de la DMGH, más tarde 

SMN, tal como funcionó en las décadas del 40 y 50, los cursos compren 
dían también materias de Geofísica General, Sismología, Elementos de 
■Geomagnetismo, Hidrología, Estadística. Ya dependiente de la Fuerza 
Aérea, el SMN organizót además, cursos de formación de técnicos hidro, 
lógicos (Instructor: J.M.Raffo del Campo); una materia análoga, tam
bién en cursos para observadores meteorológicos, en el INTA (mismo 
Profesor)•

En el IG3>í funcionó, durante las décadas del 50 y 60, la Escuela 
del Servicio Geográfico. Títulos: Técnico Geógrafo Matemático (Perito 
Técnico en Servicio Geográfico, e Idóneo en Servicio Geográfico). E- 
jemplos de población: en 1950 egresaron 46 Peritos Técnicos y 40 Idó
neos; en 1951 fueron 31 y 25, respectivamente (1458). Uno de los egre_ 
sados, C.O.Mejías, se destacó en repetidas campañas antárticas (646). 
Más tarde, esta clase de instrucción fue encomendada a las Escuelas 
Nacionales de Educación Técnica; en la N^ 3 se cursa la especialidad 
"Geografía Matemática".

Escuela de Cartógrafos, del SHN: funciona desde III-62. Cursos de 
tres años, exigiendo, en la actualidad, estudios secundarios comple
tos (antes, primarios). Materias: Dibujo Cartográfico; Matemática; 
Geometría Plana y del Espacio; Topografía; Cosmografía; Fotograme— 
tría; Geodesia y Cartografía; Geografía; Física; Natación. Una de las 
egresadas, S.K.de Schauer, se especializa en Cartografía Antártica 
(1679)* El SHN desarrolla, además, cursos internos para formar opera 
dores de Fotogrametría, y lo propio ocurre en la Dirección Nacional 
de Vialidad.
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Departamento de Hidrología General y Aplicada, UNLit, con sede en 
Santa Fe: carrera del Hidrotécnico (originariamente: Técnico Auxiliar 
en Hidrología), desde 1970. Cuatro cuatrimestres. Finalidad: formar 
personal de apoyo en relevamientos, instalaciones, laboratorio y pro
cesado de datos, y cooperación en la prospección geofísica. Plan de 
estudios, entre otros temas: Dibujo Técnico y Cartografía; Topografía; 
Estadística; Hidrología General; Hidrogeología; Hidrometría; Instru
mental; Procesado de Datos. En el mismo Departamento, cursos cortos 
intensivos de capacitación para técnicos de entes municipales; provin 
ciales y nacionales, o empresas privadas.

Cursos "ad hoc" se dictan, además, en muchas instituciones; ejem
plos: para la preparación de los observadores antarticos en el IAA 
(Auroras, Ñivoglaciología), el LIARA (Física Ionosférica), el SMN (te 
magnetismo) y a bordo del rompehielos ARA "General San Martín" (moni
tor de neutrones instalado a bordo).

8.4 Difusión y divulgación
Diversas instituciones científicas, profesionales y culturales del 

pais prestaron su tribuna a geofísicos y geodestas para difundir en
tre el gran público los conceptos, problemas y conocimientos de estas 
disciplinas. Una vez más lamentamos no poder hacer justicia a todas 
estas nobles iniciativas; nuestra lista bibliográfica salva este de
fecto en mínima parte.

Entre los oradores que en la Sociedad Científica- Argentina diserta 
ron sobre temas de Geodinámica, Geofísica General y Aplicada, Geode
sia y Espaciología hallamos, en la primera etapa de nuestro medio si
glo, a URONDO (1935d), expositor en la Sección Santafecina de la SCA; 
a los trabajos de investigación de este precursor ya nos referimos en 
5.5. La sede central de la SCA vió en su palestra, desde los anos 40, 
entre otros, a: E.E.Baglietto (130; 1307; 1310), C.F.Bosch (92/3), H. 
E.Bosch (94), M.S.Cappelletti (124), J.R.Cordero Funes (1850), W.Mar- 
kowitz (1569), R.Martin (710), P.T.Panza (804), C.Papadópulos (1807), 
P.Rey (884/5), G.Riggi 0’Dwyer (1822), F.Ronne (fundador y primer je
fe de la Estación Antartica Ellsworth), 0.Schneider (953; 958; 961; 
968), T.Tabanera (1095; 1839) y J.Tuzo Wilson (a la sazón Presidente 
de la UGGI).

La Sociedad Argentina de Estudios Geográficos GAEA, aparte de las 
Semanas de Geografía por ella organizadas, realizó igualmente numero
sa^ conferencias públicas, algunas de ellas atinentes a temas geofísi 
eos, por ej. (182; 963). En la Asociación Cultural de Conferencias de 
Rosario hablaron, entre otros, J.Olsacher, en 1935, sobre el terremo
to de Sampacho (Prav.de Córdoba); L.R.Catalano, en el mismo año, so
bre penitentes de nieve (ver también (168)); y nuevamente J.Olsacher, 
en, el mismo año7, sobre meteoritos y la constitución de la Tierra. En 
un nuevo ciclo disertaron P.Pasotti, en 1944, sobre terremotos en ge
neral, y A^ Castellanos, sobre el de San. Juan en particular (véase 
(166/7)). En 1945 disertó 0.Schneider sobre las variaciones tempora
les del campo gédraagnético; en 1953, K.Wegener sobre Gravimetría; en 
1954 nuevamente 0.Schneider, sobre los polos terrestres; en 1956,
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K.M.Creer (investigador de la Universidad de Newcastle-upon-ítyne, Grt^ 
Bretaña), sobre palé©magnetismo -una de las primeras veces que el te
ma se trató en el país públicamente- y por último, en 1960, otra vez 
0.Schneider, sobre auroras. Véase también la nota respectiva en 3.2.2.

En los ciclos anuales de conferencias públicas que realiza el Ins
tituto Antartico Argentino también fueron expuestos diversos temas de 
carácter geofísico y geodésico, desde los primeros años de su crea
ción (3.1.1); disertaron, entre otros, H.Ghielmetti; J. G.Roederer, 0. 
Schneider y D.A.Valencio. El Centro Argentino de Ingenieros, a su vez, 
organizó ciclos de conferencias públicas en repetidas oportunidades, 
incluyendo temas de nuestro interés (187), y en forma similar lo hi
cieron las agrupaciones profesionales análogas que existen en la mayo 
ría de las Provincias. Sus tribunas vieron como oradores a J.S.Carmo
na (con cierta frecuencia en Mendoza, pero también en Jujuy, Salta, 
Catamarca, Tucumán y San Juan), a S.Gershanik (403) en La Plata, y o- 
tros. Un orador proficuo en el interior fue F.Vila, quien habló de 
Geofísica Aplicada y Geofísica Marina en Mar del Plata, Ushuaia, Puer 
to Belgrano; también pronunció diversas conferencias radiales, al i- 
gual que S.Gershanik y 0.Schneider. Este último disertó, además, en 
Trelew, sobre auroras de latitudes bajas y en el Centro Argentino de 
Meteorólogos sobre el significado de la atmósfera en las ciencias geo_ 
físicas, disertación que formó parte del ciclo organizado por la enti_ 
dad en ocasión de celebrarse el centenario del -SMN.

El Instituto Geográfico Militar tiene en su serie de publicaciones 
una sección denominada "Folletos” y "Folletos de Divulgación", de di
versos niveles de tecnicidad. En ella van incluidos también los tex
tos de varias conferencias públicas organizadas por el organismo en o 
portunidad de recibirse la visita de destacados geodestas de otras na 
ciones, cuyas disertaciones, en algunos casos, sobrepasan el nivel e- 
lemental de meros escritos de vulgarización (1415; 1547), y lo propio 
se aplica a las traducciones también publicadas como "Folletos" (1411; 
1489; 1499; 1544/6; 1592; 1596; 1614). Otras publicaciones de esta se. 
rie son: (1503; 1508; 1616); algunas, sin estar rotuladas explícita
mente como folletos de divulgación, tienen es.e carácter (713; 1522; 
1527; 1532). Por último, el Idl utilizó esta serie, en algunos casos, 
como vehículo de difusión sobre asuntos relacionados con el IPGH 
(543; 1534/5).

8.5 Apuntes, Reseñas, Monografías

En la Tabla 2XXVIII hemos compilado una serie de publicaciones, in 
cluyendo algunas monografías inéditas, las, que sin pretender ser siem 
pre expresión de investigaciones originales, pueden considerarse como 
guías, notaá de introducción o apuntes de clase.



TABLA XXXVIII

ALGUNOS ARTICULOS DE RESEÑA, MONOGRAFIAS Y APUNTES

1) Geofísica General: (1191).
2) Potencial gravitatorio: (1581).
3) Ge©magnetismo: (550; 1060; 1062; 1075; 1080; 1137).
4) Sismología: (387).
5) Geodinámica y Paléomagnetismo: (32; 35/6; 39; 1002; 1125).
6) Geocronología: (639/40).
7) Geofísica Marina: (1190).
8) Hidrología: (461; 631; 712; 868; 896; 946).
9) Prospección Geofísica: 9a) En general: (548; 702/3; 778; 780; 

854/6; 1169). 9U) Sísmica: (394). 9c) Geoeléctrica: (551; 895)'. 
9d) Gravimétrica: (553). 9e) Uranio: (215; 347; 359; 693/4; 711; 
757; 897; 1092; 1097).

10) Ingeniería Sismológica y Antisísmica: (445; 697; 1215).
11) Espacio Interplanetario, Magnetosfera, Radiación Cósmica: (907; 

911/2; 919; 921; 1119; 1159; 1237).
12) Física de la Alta Atmósfera: (736; 301; 838; 843; 855; 859; 994; 

996; 1254).
13) Levantamientos hidrográficos: (157).
14) Instrumentos: (549; 1164/5; 1168; 1170; 1178).
15) Procesado de datos, métodos numéricos: (779).





9< PRESENCIA ARGENTINA EN ORGANISMOS Y PROGRAMAS INTERNACIONALES

9*1 Entidades, argentinas de afiliación
9.1.1 Afiliación a organismos estables

La Republica Argentina se adhirió a la Unión Geodésica y Geofísica 
Internacional (UGGI) en 1927* Con el propósito de concretar la presen 
cia de una delegación nacional en su Illa Asamblea General se dictó ~ 
un Decreto (del 30-VI1-27; Boletín Militar N^ 7707), por el cual se 
designó Presidente de la representación argentina al Director del IGM< 
La participación en la citada reunión, celebrada en Praga, se hizo e— 
fectiva concurriendo el General L.M.Fernández y el Ing.F.Aguilar; in
cluso existen referencias (Baglietto 1933) de que el país, respondien 
do a una invitación, se habría hecho representar en la Asamblea ante
rior (Madrid, 1924). Es motivo de satisfacción registrar aquí la pre
sencia argentina en el concierto universal de las geociencias^ en una 
época muy temprana, coincidente prácticamente con el comienzo del pe
ríodo semisecular que nos toca reseñar. Caben sin embargo, dos consi
deraciones respecto de la evolución posterior de las cosas.

La primera se refiere al arlo en que se efectivizó, oficialmente, 
la afiliación argentina a la UGGI. En las publicaciones del organismo, 
la afiliación del país queda reflejada por primera vez en las actas 
de una de las Asociaciones integrantes de la UGGI (1015; págs.257/8), 
donde también consta que la presidencia de la representación argenti
na es ejercida por el Directorsdel 1(1.1. Pero una vez terminada la mi
sión a Praga, no estamos muy seguros de que se hayan cumplido todos 
los requisitos para que la afiliación quedara enseguida firme y perma 
nente. En efecto, en el ya citado relato (1294), Baglietto observa 
que el Secretario General de la AIG menciona a la Republica Argentina 
entre las pocas naciones que no han designado su comité nacional. Y 
en una compilación retrospectiva que G.Laclavére, siendo Secretario 
General de la UGGI, hiciera en 1960 (líonographie 2 de l’UGGI: The 
IUGG, its Scientific Role, its International Character, its Organiza- 
tion) dió el año 1930 como el de afiliación de la República Argenti
na K.

La segunda reflexión es más penosa y se refiere a la tardanza con 
que se concretó la constitución efectiva, en forma de un verdadero 
Comité, de la entidad nacional de adhesión. No fue sino en 1966 que 
se realizó una reunión en la sede del IGM, encomendándose a un Grupo 
de Trabajo ”ad hoc” (L.M.de la Canal, P.Dragan, J.J.Echevarrieta, S. 
Gershanik y J. G.Roederer) la preparación de un proyecto de estatuto 
para el Comité Nacional, luego conocido con la sigla de CNUGGI. El 
proyecto se aprobó con ligeras modificaciones, en una nueva reunión, 
celebrada el 28-III-67 y continuada el día 31 ¿el mismo mes. Fija co
mo objetivos, entre otros, los de representar al país ante la UGGI; 
promover el estudio de los problemas geodésicos, geofísicos y afines 
concernientes a la Tierra con su atmósfera y magnetósfera; coordinar 
planes en el orden nacional e internacional; representar al país en 
empresas, planes y proyectos internacionales; asesorar al Gobierno e 
m Véanse también las apreciaciones del mismo autor en pág.VI de: 

«lUGG-XVI^ General Assembly, Grenoble 1975, Comptes Rendus".
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instituciones en las materias de sus especialidades, y en particular, 
la enseñanza de las mismas.

Los integrantes del CNUGGI son, en parte, especialistas destacados 
por sus respectivas instituciones, y en parte lo son a título perso
nal. Se agrupan en 6 Subcomités asesores, delimitados en grandes lí
neas de. acuerdo con las ramas de la UGGI (con excepción de la Vulcano_ 
logia y Geoquímica, aq.uí englobadas con Sismología y Física del Inte
rior de la Tierra). Los Presidentes y Secretarios de los mismos inte
gran el Consejo Directivo del CNUGGI, encabezado por el Director del 
IGM como Presidente nato. Su composición se desprende de la Tabla in
sertada a continuación.

T A J3 u A XXXIX 

CONSEJO DIRECTIVO DEL CNUGGI*

LAPSO 1967-72

Presidente: Gral.Brig.A.R.H.Wyngaard: o.: los respectivos titulares 
del Ida (Tabla II)

Vicepresidente 1£: Ing.S.Gershanik

Vicepresidente 2¿: Lie.C.Martínez; o.: Cap.Frag.R.Hasta

Secretario 'General: Agr.P.Dragan

Tesorero : Tonel.L.X.Martínez Vivot

Hidrología Científica: P: Dr.C.A.Gentili; o.: Ing.Lí.0.Fuschini Mejía.
S: Agr.J.M.Raffo del Campo

Sismología, Física del Interior de la Tierra, Vulcanología y Geoquími, 
ca: ?: Ing.3.Gershanik. S: Ing.F.Volponi

Geomagnetismo y Aeronomía: P: Ing.P.Vila. S: Ing.V.Padula Pintos; o: 
Prof.ii.Barrionuevo de O’Neill

Meteorología y Física de la Atmósfera: P: Cap. Frag. L. LI.de la Canal;
o: Cap.Frag.R.Nasta. S: Lie. C.Martínez; o: Lie. v/.M. Vargas

Geodesia: P: Tonel. L.M.Martínez Vivot. S: Ing.A. A. Cerrato; o: Agr.E. 
M. T.Spiess

Ciencias Físicas del Océano: P: Cap.Frag.F.Aragno; o: Cap.Frag.A.Val- 
dez; o: Cap.Corb.A.A.Yung. S: Ing.N.Lanfredi; o: Cap.Corb. 
0.Vozza.

k Abreviaturas: 2: Presidente; S: Secretario, del Subcomité respec
tivo; o: otro(s) posterior(es).

auE Cargo un tanto simbólico.

A diferencia de la UGGI, el Instituto Panamericano de Geografía e 
Historia (IPGH) es un organismo gubernamental. Su existencia se remon 
ta a una Resolución del 7-II—28, de la 6a Conferencia Internacional A 
mericana, celebrada en La Habana, Cuba. En 1949 se firmó un convenio 
entre el mismo y el Consejo de la OEA, en virtud del cual el IPGH se 
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constituyó en el primer organismo especializado de esta última (543). 
Be sus ramas, llamadas "Comisiones”, nos interesan las de Cartografía 
y de Geofísica. Antiguamente la primera de ellas agrupaba, entre o— 
tros, sendos Comités de Geodesia; Gravimetría y Geomagnetismo; Sismo
logía; e Hidrograiía. na rama geofísica se constituyó en Comisión pro_ 
pia a partir de 1969. ~

La Sección Nacional de IPGH se creó en 1950 (sin perjuicio de ha
ber participado la Republica, con anterioridad, en las reuniones del 
organismo, siendo incluso anfitrión de una de ellas, en 1948). La or
ganización de la Sección Nacional se concretó bajo la presidencia del 
entonces Coronel Carlos A.Levene, Director del IG&I.

También es de carácter gubernamental, desde luego, la UNESCO, orga 
nizacion de las Naciones Unidas que ha venido tomando una intervención 
cada vez más activa en algunas especialidades relacionadas con las 
geociencias y los recursos naturales, como lo demuestran, por ejemplo, 
sus iniciativas en Sismología e Hidrología (respecto de esta ultima, 
véase 9*1.2), y el apoyo que dio a algunas otras ramas y proyectos, 
como el Relevamiento Geomagnético Mundial. Es en consideración de es
tos lazos de carácter científico que la AAGG (véase 3*2.2) aceptó in
tegrar la Comisión Nacional para la UNESCO, participando en ella des
de 1966.

Una de las realizaciones que resultaron de tales inquietudes fue 
el Centro Regional de Sismología para América del Sur (CERESIS), con 
sede en Lima, Perú, iniciativa en la cual participó también la UGGI, 
al enviar en 1961, conjuntamente con la UNESCO, una misión de recono
cimiento. Una de sus recomendaciones (en un seminario celebrado en 
Santiago de Chile) fue la de crear tal centro; en una reunión consti
tuyente (Lima, XII-63), se decidió concretar el proyecto (24), el cual 
se formalizó mediante un convenio entre la UNESCO y el Gobierno del 
Perú. El centro tiene el carácter de organización regional interguber 
namental y recibe apoyo financiero de las Naciones Unidas. La Repúbli, 
ca Argentina se encuentra entre los paises que se adhirieron pronto. 
Realizaciones, hasta 1970: 14 programas de asistencia técnica y coor
dinación; 3 cursos internacionales de entrenamiento (51 concurrentes); 
distribución de publicaciones, misiones de reconocimiento. (Después 
del cierre de nuestro período de incumbencia le tocó a un argentino, 
Ing.S.Gershanik, ser Director del CERESIS).

En el ámbito del Consejo Internacional de Uniones Científicas 
(ICSU) se hallan otros tres organismos de importancia a los que el 
país está adherido. La Unión Radio-Científica Internacional (URSI) es 
de jerarquía comparable a la de la UGGI; la adhesión argentina se con 
creta a través del Comité Radiocientífico Argentino (CORCA), presidi
do, en momentos del cierre de nuestra resenaj por el Almirante Ing.A. 
K.Andreu. En el caso de los Comités Científicos del ICSU dedicados a 
la Espaciología (COSPAR) y a la Investigación Antartica (SCAR), la re. 
presentación argentina está en manos de la CNIE y el IAA, respectiva
mente.



9.1.2 Adhesión a empresas especiales y organismos "ad hoc"

Año Geofísico Internacional 1957-58: Algunos antecedentes en 
(247); Comité Nacional provisorio, no oficializado, trabajando con en 
comiable iniciativa y anticipación desde 1954, participando en el pía 
neamiento, entre otros: IGM; Dirección General de Navegación e Hidro
grafía (posterior SHN); Consejo Técnico de Meteorología; AyEE; Facul
tades de Ingeniería y de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA; OALP; 
CNEA; Observatorio de Física Cósmica de San J.liguel; YPF y empresas 
privadas; presidieron los sucesivos Directores del IGM en su carácter 
de representantes nacionales ante la UGGI.

Comisión Nacional para el Año Geofísico Internacional (CNAGI) ofi
cializada por Decreto NA 11.836 del 3—VI1-56, integrada por los titu
lares de: IGM; SHN; SMN; OALP; Comando del Grupo Naval Antartico; IAA; 
Electrónica Naval; Consejo Técnico de Meteorología x; Servicio Meteo
rológico del Ejército, Marítimo y Aeronáutico x; UBA; CNEA; Dirección 
General de Finanzas (Min.Hacienda); Dirección de Organismos Interna
cionales y Tratados (Cancillería); Dirección de Soberanía Territorial3* 
(Cancillería). Presidente: Ministro Dr.F.Bello; Vicepresidente Ia: 
Contraalmirante R.N.M*Panzarini; 2^: Ing.J.Babini (luego: Dr.R.Frondi, 
zi); Secr.General: Cnel. (luego: Gral.de Brigada) V.H.J.Hosking; Se
cretarios Asistentes: Ing.G.Riggi O’Dwyer y Sr.C.A.Calvo; Secretario 
Adscripto: Agr.P.Dragan.

Grupos de Trabajo y presidentes de los mismos: Días Mundiales y Co 
municaciones: Cap.de Navio E.G.M.Grunwaldt; Meteorología: Cap.de Cor
beta (luego: de Fragata) L.M.de la Canal; Geomagnetismo: Prof.R.P.J. 
Hernández; Aurora y Luz Nocturna: idem; Ionosfera: Cap.de Corbeta A. 
M.Andrea, luego: Tte.de Navio J.A.Rodríguez; Actividad solar: R.P.Ni- 
lo Arriaga; Radiación Cósmica: Dr.A.A.Cicchini; Longitudes y Latitu
des: Ing.H.Negri; Glaciología: Contraalmirante R.N.M.Panzarini; Ocea
nografía: Cap.de Fragata L.R.A.Caparro; Cohetes y Satélites: Dr.B.H. 
Dawson; Sismología: Ing.S.Gershanik; Gravimetría: Ing.J.Mateo; Antár
tida: Cap.de Navio H.N.Guozden, más tarde: Cap.de Navio A.A.R.Schulze.

Plan de actividades: (247); Informe final: (744); otras referen
cias: (657; 967; 1807; 1822)» Véase también 9*4.

Años Internacionales del Sol Quieto 1964-65 (AISQ): Dado el enorme 
impulso que el AGI había impartido al conocimiento del planeta y sus 
relaciones cósmicas, en un período de excepcional actividad solar, se 
vio la conveniencia de continuar estos esfuerzos prometedores en un 
lapso de actividad solar mínima, el que se predecía para el bienio 
1964-65. Nació así en el seno del ICSU el proyecto de los AISQ (910), 
(denominado en singular en la terminología oficial argentina: 
"Ano.•••"). El 23-111-62, el Gobierno del Dr.A.Frondizi dictó el De
creto 2685 (Boletín-Público NA 3259 de la Secretaría de Guerra), pre
cedido de considerandos científicamente acertados, y disponiendo adhe_ 
rir a la empresa y encomendando al Comité Nacional de la UGGI que or
ganizara la participación del país en ella, con la cooperación de las 
instituciones públicas y privadas interesadas, y que propusiera el De 

x No figuran en el informe final (744).
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creto para la creación de la Comisión Nacional pertinente.

En los 15 meses que hubieron de trascurrir hasta la firma de tal 
Decreto nuevo y definitivo (el N2 5532, del 4-VII-63), se agudizaron 
ciertas controversias latentes entre el CNUGGI -organismo poco articu 
lado hasta entonces- y grupos nucleados alrededor del CoNICyT, respec 
to de las atribuciones de uno u otro organismo para encabezar la coor 
dinacion del programa nacional; estos últimos invocaron para ello la 
función genérica de representante nacional ante el ICSU que su estatu 
to le asigna al CoNICyT. En el Ínterin, dada la necesidad de presen
tar el programa argentino ante el organismo mundial que se reuniría 
del 18 al 23-111-63 en Roma, una Comisión Nacional Provisoria (Presi
dente: R.N.M.Panzarini; Secretario: H.J.Ricciardi) elaboró un proyec
to de participación, sometido a consulta general el 28-11-63 y publi
cado con ligeras modificaciones el 3O-IV-64 (República Argentina-Plan 
Nacional de Trabajos 1964-1965 (National Programme for IQSY); Comi
sión Nacional para el Año Internacional del Sol Quieto-Busnos Aires- 
Abril 1964). La CNAISQ, al ser oficializada por el ya citado Decreto 
del 4-VII-63, se encontró entonces con un plan ya estructurado.

Organismos cuyos titulares (o delegados) integraron la CNAISQ: 
CNIE; SUN; IAA; Comandantes en Jefe del Ejército y de la Fuerza Aérea, 
y el de Operaciones Navales, CNEA, CNUGGI, Dir.Gral.de Política de la 
Cancillería, OALP, Observatorio de Física Cósmica de San 2¿iguel, Fa
cultades de Ingeniería de las UNSJ y UNTuc, respectivamente. (La lla
mativa ausencia de la UBA, secuela de la ya mencionada controversia, 
no se tradujo, felizmente, en su abstención durante las fases de pro
gramación de detalle y de ejecución; en cambio, fue de lamentar que 
no participara el CoNICyT). Presidentes (designados por la propia Co
misión): los titulares sucesivos, desde 1963, de la Dirección General 
de Política de la Cancillería (Embajador Dr.Constantino Ramos; Embaja 
dor Luis S. Sanz; Ministro Santos Goñi De Marchi; Embajador Dr.Raúl 
A.Quijano). Vicepresidente lero: Contraalmirante Rodolfo N.LÍ.Panzari- 
ni; 2do: Ing.Teófilo Tabanera. Secretario General: Cne1.Aurelio Luche_ 
tti; luego Cnel.Javier J.Echevarrieta. Secretarios Asistentes: Ing.G. 
Riggi O’D^yer y Viceconodoro H.J.Ricciardi• Representante Nacional: 
Ing.S.Gershanik.

Organo asesor de la CNAISQ, denominado ”Comisión Coordinadora”: 
Presidente: el titular de la CNAISQ; Secretario: R.P.Carlos Esponda. 
Miembros: Contralte.R.N.IÚ.Panzarini; Ing.T.Tabanera; Ing.S.Gershanik; 
además, los Presidentes de los Grupos de Trabajo: Días mundiales y Co
municaciones (Cap.de Navio L.M.Iriart, luego Cap.de Navio A.J.Oliver, 
luegQu/Cap.de Corbeta O.P. J.Hourcades); Meteorología (Lie.C.Martínez); 
Geomagnetismo (Prof.R.P.J.Hernández); Aurora y Luminiscencia (Dr.O. 
Schneider); Aeronomía (Dr.J.Sahade; luego Ing.J.A.López); Actividad 
Solar (R.P.J.A.Bussolini, luego R.P.C.Esponda); Ionosfera (Cap.de Cor 
beta Ing.V.H.Padula Pintos); Radiación Cósmica (Dr.A.A.Cicchini); In
vestigaciones Espaciales (Ing.C.Estol, luego Ing.T.Tabanera)•

Otras instituciones ejecutoras, y por ende beneficiarías de los 
fondos con que contó la CNAISQ, aparte de las citadas,explícitamente 
en el Decreto: SMN; SHN; SOI; LIARA; UBA (Lab.Radiación Cósmica;
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Depto.Meteorología; Fac.de Ingeniería); EST; UNLP (Fac.C.Físico-Mate
máticas); UNCor (Obs.Astronómico; IMAF); Instituto Nacional de Radio
astronomía.

El. 31-211-65, por el Decreto 12.306 se prorroga la vigencia de la 
CNAISQ mas allá de la duración del programa internacional que le dió 
origen; se le encomienda arbitrar los medios para asegurar la partici
pación argentina en los venideros proyectos de Física Solar-Terrestre, 
previstos para el período de 1963-69. También se le asignan nuevamen
te fondos, temperamento que luego se continuó hasta la transformación 
de la Comisión, por la Ley 18030, <en la CNEGH (véase la sección co
rrespondiente en 3*1*2).

El programa internacional de Física Solar-Terrestre, coordinado 
por un Comité "Inter-Uniones” del ICSU, el IUCSTP, vio como entidades 
argentinas de adhesión, tras la cesación del CNAISQ, a la CNEGH, la 
CNIE, y la Sección Nacional del IPGH. Participaron: Observatorio Fé
lix Aguilar, San Juan; CNRC; SMN; Comando de Operaciones Navales; Co
mando de la Fuerza Aérea; Observatorio Astronómico de la UNCor; IMAF; 
EST; Observatorio de San Miguel; CNIE; LIARA; UNLP (OALP y Fac.de C. 
Físico-Mat.); UNTuc (Depto.de Física); SHN; UTN.

Decenio Hidrológico Internacional 1965-74, organizado por UNESCO; 
la inquietud de establecer el Comité Nacional fue traída desde esta 
última por el Dr.Abel Sánchez Diaz. La Academia Nacional de C.Exactas, 
Físicas y Naturales, por él presidida, se hizo eco de esa preocupa
ción. Véase también (865)* Comité Nacional: creado por Decreto 5654 
del 29-VII-64, en el seno de la Comisión Nacional para la UNESCO; Re
glamento de su funcionamiento y actividades, aprobado por Resolución 
del Ministerio de Educación y Justicia, N^ 518/65- Presidente: Ing. 
José S.Gandolfo; Vicepresidente: Agr.José M.Raffo del Campo; Secreta
rio: Dr.Herminio H.Pérez.

Proyecto del Manto Superior (1962-70), organizado por ICSU, princi
palmente las Uniones Internacionales de Geodesia y Geofísica, la de 
Ciencias Geológicas, y varias otras. Breve reseña de sus antecedentes 
en escala mundial (exposición de V.Beloussov en Helsinki 1960, XIIa 
Asamblea UGGI) y afiliación argentina, en (251)* El proyecto oontribu 
yo vigorosamente al acercamiento de las geociencias. Primera iniciati 
vá de afiliación: Asociación Geológica Argentina, procurando< a par
tir de 1966, el concurso de los geofísicos. Como resultado participa
ron en reuniones preparatorias representantes enviados por: UBA (Fac. 
C.Exactas y Naturales), Instituto N.de Geología y Minería; CNEA; CIC 
(Buenos Aires); LEMIT (Bs.Aires); IAA; SHN; SMN; UNRos (Fac.C.Mat., 
Pís.-Químicas y Naturales); YPF; UNSJ (Fac.C.Exactas, Físicas y Natu
rales); UNLP (OALP y Fac.C.Físicd-Mateméticas)• Comité Argentino, 
tras diversos reajustes: Presidente: Ing.5.Gershanik; Vicepresidente: 
Dr.E.O.Rolleri; Secretario: Dr.R.Zardini, más tarde: Dr.E.Linares; 
Prosecretario: Ing.F.Vila; Tesorero: Dr.J.C.Turner; Vocales: Dr.A.J. 
Amos; Agr.P.Dragan; Dr.C.T.Friz; Dr.C.A.Gentil!; Ing.J.Mateo; Dr.0. 
Schneider; Ing.D.A.Valencio.

Programa Nacional: (251); informe de progreso: (426); informe fi-
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nal: (252). Realización de alcance universal: Conferencia sobre pro
blemas de la Tierra Sólida, Buenos Aires, 1970 (véase: 10.1).

Comisión Inter-Uniones de Geodinámica, establecida por la XIIIa A- 
samblea General del ICSU, Madrid, 24 al 28-IX-70, previendo para 1971 
un ano de planificación e intensificación de programas afines, ya e— 
xistentes, y para 1972-77 seis años de investigación activa. La parti
cipación argentina se cristalizó tras el cese, en 1970, del Proyecto” 
del Manto Superior. Presidente: Dr.J.C.Turne?; Secretario: Ing.R.N. 
Sancnez. 21 programa nacional incluye, a la par de varios temas tectó 
nicos y estructurales, algunos otros preponderantemente geofísicos: 
geotraversas; investigaciones gravimétricas, sísmicas y de mareas te
rrestres en la región cordillerana; estudios paléomagnéticos•

9*2 Geofísicos y Geodestas de la Argentina en Entidades y Organismos 
Internacionales•

UGGI: General C.A.Levene, elegido Vicepresidente en la Xa Asamblea 
General, Roma, 1954, al haberse decidido realizar en Buenos Aires la 
Asamblea siguiente. (Los acontecimientos políticos de 1955 hicieron 
que se desistiera de este plan y la Asamblea de 1957 se realizó en To_ 
ronto). Asociaciones: 1) AIG: Ing.G.Riggi O’Bwyer, Vicepresidente, en 
igual ocasión. Comisión IX (Educación): Ing.R.N.Sánchez. 2) IASPEI: 
Ing.S.Gershanik, Miembro Comité Ejecutivo 1954-57 y 1967-71. 3) IASH: 
Dr.H.Perez, Vicepresidente, Comisión de Aguas Superficiales, 1971-75. 
4) IAGA: Miembros del Comité Ejecutivo: 0.Lützow-Holm (1948-51); L. 
Slaucitajs (1954-57); 0.Schneider (1957-60;■60-63; 1971-75); J.G.Roe- 
derer (1963-67; 67-71), Vicepresidente: 1971-75* Comités: Estaciones 
para variación secular, L.Slaucitajs; para patrones magnéticos, 0. 
Lützow-Holm; para técnicas de observación: Ídem; para variación mag
nética en bajas latitudes: Ídem; para acopio de valores anuales: Ídem; 
para variaciones lunares: O.Schneider, Miembro desde 1948; Presidente: 
196O-.••(Historia y alcance de este ultimo: (997); informes del mis
mo: (979; 1006/8); realización: (781)). Comisión de Relaciones Sol-Tie
rra: J.G.Roederer, Presidente, 1963-.••; Gr.de Tr.del mismo, sobre 
Morfología de Cinturones de Radiación: H.S.Ghielmetti (1971.**). Comi 
sión de Auroras, Subcomisiones de Instrumentos y Métodos de Observa
ción, y del Atlas Internacional de Auroras, O.Schneider (ver 6.2). 
Gr.de Tr.Paléomagnetismo: D.A.Valencio. Gr.de Tr.Observatorios e Ins
trumentos: O.Schneider.

IPGH: En la Tabla XL se han compilado los nombres de los principa
les funcionarios y profesionales que se desempeñaron en cargos geodé
sicos y geofísicos del IPGH.

Actuaron, además, los siguientes profesionales en los Gr.de Tr.de 
la'Comisión de Geofísica, a partir de su creación: Inventario publica 
ciones geofísicas América Latina: Tte.Cqrb.A.A.Yung; Normas técnicas 
para Geofísica: A.Alvarez Berros; Sistema datos de pozos: A.R.Murut; 
Sistema información Latino-Americana Gravedad: R.Gutiérrez; Sistema 
información Latino-Americana Sismología: F. Volponi y S.Gershanik.

Gr.de
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T A B L A XL

CARGOS EN EL IPGH Y DEPENDENCIAS

Entidad Entidad
Representante, (II) Años Representante, (II) Años

Grado o título(I) y Cargo Grado o título(I) y Cargo
(III) (IV) (III) (IV)

Arandía,R.J.,2 3,12 52-53 Monferini Zapiola,
1 2,8 56-57 J.E.,2 2,3 63-65

Berendorf,S.,4 4,4 71 Murut,A.R.,4 8,9 72
Cappelletti,M.S.,5 7,11 51-53 Nano,J.J.,l 2,2 61-68
Casares,E.C.M.,2 2,3 69-70 Negri,H.,4 > 4,12 52-53
Cicchini,A.A.,5 10,12 72 4,11 54-55
Colombo,0.J.H.,1 2,8 69 2,6 55-66
Criado,?.,5 2,2 69-72 Ozarán,A.R.,2 4,11 51-53
Dragan,?.,! 8,8 72 1 2,9 55

5,12 52-53 Pérez Salas,A.,3 3,12 52
4,12 55-*•• Quiroga,P.R.,1 3,U 52
2,6 67-71 Renauld,F.M.F.,l 2,2 55-56

Echevarrieta,J.J.,2 6,11 ? 2,8 55-56
Gershanik,S•,4 7,12 51-55 Riggi 0’Dwyer,G. ,4 2,5 50-52

7,2 61-? Roccatagliata,A.N. ,1 2,8 68
9,8 72 Rodríguez,L.F.,4 2,7 69-72

Hosking,V.H.J.,1 2,8 57-61 Schneider,0.,5 5,12 51-56
1,2 61-64 10,8 72
1,1 65-68 Spiess,E.M.T.,3 2,6 68

Levene,C.A.,2 y 1 2,2 50-56 4,3 71
2,1 ?-55 4,11 71

Liendo Soulá,R.,2 2,9 55 Torrado,R.,1 2,8 62
Luchetti,A.A.,2 2,3 65-68 Varela,E.,2 2,3 61-64

2,8 66 Vila,F.,4 9,12 72
ICartinez Vivot,L.M.,2 4,2 69-72 Wyngaard,A.R.H.,1 2,8 67
Miró,L.M.J.,2 2,8 70-72

1 2,3 71-72

(I) Clave de grados y títulos: 1  Brigada; 2 Coronel; 3 A— 
grimensor; 4 Ingeniero; 5 Doctor.

Gral.de

(II) Clave de entidades: 1 IPGH; 2 Comisión de Cartografía; 3 Comi
té de Cartas Topográficas y Aerofotogrametría; 4 Comité de Ge o. 
desia; 5 Subcomité (más tarde: Comité) de Gravimetría y Geomag 
netismo; 6 Comité de Gravimetría y Mareas Terrestres; 7 Subco
mité (más tarde: Comité) de Sismología; 8 Comisión de Geofísi
ca (precedida por: Comité-Panamericapo de Ciencias Geofísicas) 
9 Comité de la Tierra Sólida; 10 Comité de Física Solar-Terrea 
tre,

(III) Clave de cargos: 1 Presidente Honorario; 2 Presidente; 3 Vice
presidente; 4 Secretario; 5 Secretario Adjunto; 6 Secretario 
Asistente; 7 Secretario de Publicaciones; 8 Representante Na
cional; 9 Representante Nacional Suplente; 10 Miembro; 11 Miem 
bro activo; 12 Miembro correspondiente.

(IV) Los años consignados no abarcan necesariamente el período com
pleto de actuación*

Gral.de


OL-M: Agr.J.K.Raffo del Campo, miembro del Comité de Métodos de Tra 
bajo e Instrumental Hidrológico, de la Comisión de Hidrometeorología, 
hasta el presente; ídem del Gr.de Tr.‘'Predicciones Hidrológicas” de 
la misma Comisión; idem de la Comisión de Hidrología de la Regional 
III, temporariamente Presidente.-Dr.F.J.A.Lacaze: miembro de la Comi
sión Técnica "de Meteorología Hidrológica" (mas tarde "de Hidrolo
gía"), desde su creación en 1961, participando en todas sus reuniones; 
también integra Gr.de Tr.Consultivo de lá misma.

SCAR: Vicepresidente (1964-68-): Contraalmirante R.N.M.Panzarini; 
luego Miembro Honorario. Delegado permanente del país: el Director 
del IAA, habiendo sido el Contralte.Panzarini hasta 1968; interinaren 
te, el Cap.de K. C.A. Perticarari, en 1968; luego el Cap.de N.G.7/.B. 
Mackinlay, 1968-..., con una breve interrupción en 1970«-Pelator del 
SCAR en Física Alta Atmósfera: 0.Schneider (1959-63)* Gr.de Tr¿: Geo
desia y Cartografía Antartica: L.Picard (1959-69); M.I.Garrido(1969- 
...). Geofísica Tierra Sólida: 3.Gershanik (1961-..•). Glaciología: 
C.A.Disignoli (1963-65; 1970), B.Colqui (1966-69), R.Dalinger (1971- 
...)-Geomagnetismo: R.P.J.Hernández (1963-66)• Física Alta Atmósfera: 
0.Schneider (1959-70), H.A.Cazeneuve (1971-.*.).

URSI: Comisión III, Ionosfera: Alte.Ing.A.M.Andreu (1972), luego 
Ing.V.H.Padula Pintos. Los mismos, en Comisión IV, Magnetosfera, y en 
la VIII, Ruido radioeléctrico de origen terrestre. Otros representan
tes en Comisiones no geofísicas.

IUCSTP (más tarde: SCOSTEP).: Comité Inter-Uniones del ICSU fundado 
en 1966; desde entonces, representante de la UGGI en su seno: J.G.Roe, 
derer. Grupo de Estudios del Hemisferio Sur: Coordinador: Lic.S.Radi — 
celia (con apoyo de la CNEGH).

Organismos varios: CERESIS: Ing.S.Gershanik.—Upper Mantle Commi— 
ttee: Cap.de N.L.R.A.Capurro (en su carácter de Presidente del SCOR).- 
Comité Especial (Internacional) de los AISQ: J.G.Roederer.—COSPAR: Pa 
nel experimentos puntos conjugados, ¿.G.Roederer (Presidente en 1964); 
Panel 4B del Gr.de Tr.Relaciones atmósfera neutra-ionizada: S.Radice
lla (1971-...).-•Consejo Latino-Americano de Radiación Cósmica y Físi 
cá del Espacio: ¿.G.Roederer (1959—•••)» Secretario de 1959-61.—Confe, 
rencia sobre Problemas de la Tierra Sólida (Upper Mantle Project), 
Buenos Aires 1970: Relator Gr.de Tr.Paléomagnetismo: D. A. Valencio; 
Gr.de Tr.Gravimetría y Mareas Terrestres: R.N.Sánchez.—Comisión Inter 
Uniones sobre Geodinámica: D.A.Valencio, Miembro Comité Ejecutivo y 
Presidente Gr.de Tr."Síntesis globales de la-evidencia que apoya la 
reconstrucción de la distribución de continentes y océanos a través 
del tiempo".-Asociación Latino—Americana de Sismología e Ingeniería 
Antisísmica (ALSIA): S.Gershanik, tras intervenir en su formación 
(1961-62), Director de su lera Comisión Directiva; J.S.Carmona, Vice-, 
presidente 2^ (1963-69).-Asociación Internacional de Ingeniería Anti
sísmica (IEEA): J.S.Carmona, delegado argentino (1969-*.•).-Consejo 
de Coordinación de UNESCO para el Decenio Hidrológico Internacional: 
Representante nacional: Ing.J.S.Gandolfo.

Gr.de
Gr.de
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j.j ?artieijac_ón en congresos y reuniones internacionales

En esta sección damos una compilación algo detallada, aunque no 
exhaustiva, de la concurrencia a re-uniones geofísicas y geodésicas en 
el exterior, los congresos celebrados en el país (de alcance nacional 
e internacional) se tratarán en el Capítulo 10.

T a 3 L A XLI

PRESENCIA ARGENTINA EN CONGRESOS Y REUNIONES INTERNACIONALES

Aclaración: Números romanos: orden correlativo de aquellas reuniones 
que tienen carácter periódico o seriado. Números arábigos: participan 
tes, según su lugar correlativo en la lista alfabética compilada en 
Tabla XLII. Letra J: Jefe de delegación. Letra N, .seguida de un núme
ro: ver Nota respectiva al final de la Tabla. Citas bibliográficas: a 
continuación de la denominación, lugar o año, cuando se trata de refe. 
rendas a la reunión como conjunto, o informes nacionales; a continua 
ción del número indicativo de un participante, cuando se trata de un 
trabajo o informe presentado por él. Los años de las reuniones se ci
tan en todos los casos sin el prefijo 19*

Abreviaturas: Asa(s): Asamblea(s); C: Ciencia(s) o Científico,-ca(s); 
Conf: Conferencia; Gral: General; Int: Internacional(es); Jor: Jorna
das; R: Reunión; Sem: Seminario; Sim: Simposio. Véase también la lis
ta de acrónimos al final del volumen.

1) UGGI,Asas Grales(255). III,Praga 27:33J;2.-VII,Washington 39:67, 
NI.-VIII,Oslo 48(881):44J;5;29;54;58(691/2);70;92.N2.-X,Roma 54, 
N3:52J;1;6;15;71;75;88;100(1068);115.-XI,Toronto 57:48J;8;39;46; 
67;88;100(1072).-XII,Helsinki' 60(405):68J;8;9;39;46;50;57;70;80; 
90;95;97(977);100.-XIII,Berkeley 63:64J;14;37;39;9O;97(993);1U— 
XIV,Zürich,Berna,San Galo,Lucerna 67:114J;4;8;15;22;29;39;(425); 
60;85;94;97(1006),N4;100;102.N5.-XV,Moscú 71:63J;18;31;36,N6;39, 
N7;51;60;69;97(1004/5;1008),N8;102.

2) AIG.Sim:Reducciones de la gravedad,Cambridge,R.U.,61:111.R Comi
sión Gravimétrica Int:?aris 62:8(1304;N¿14).-V,Paris 65(1285):8 
(1304,N¿17).Paris 70:8;22(1304,N¿21).
Sim Int:”La Figura de la Tierra y la Refracción”,Viena 67:94(1669). 
Sim Int Geodesia en Tres Bimensiones.il,Cortina d’Ampezzo 62(1664): 
94(1665),N9.

3) AIGA,R Sudamericana Geomagnetismo.Rio de Janeiro 69,N10:46.
4) AI3FIT-AIGA,R C Conjunta.Madrid 69:39J(415),N11;15,N12;17;40;97 

z 6^ 6;1001;1007),N13;100;111;112.
5) dHC,Sim ” Variaciones del Régimen de los Glaciares Existentes”. 

Obergurgl,Austria 62,N14:96.
6) I"’GM,E Pan,.tericana de Consulta sobre Cartografía,N15.1,Rio de Ja 

neiro 4 :?-TI:?-III,Caracas 46:44J;67.-IV,Buenos Aires 48:Ver se£ 
ción 10.1.-7,Rio de Janeiro 49:67J;67.-VI,Ciudad Trujillo 52:52J; 
67.-VII, Méjico 55:67J;67.-VIII,La Habana 58:48J;67.-IX,Buenos Ai 
res 61:Ver sección 10.l.-X, Guatemala 65:67J;30.-XI,Washington 69 
(1.011): 67 J; 67.

7) IPGH,Asas. Grales.IV,Caracas 46:44J;67.-V,Santiago de Chile 5O:52J; 
21; 67; 106.-’/III, Guatemala 65:67J; 61.-IX, Washington 69(1011): 67J; 67.



8) IPGH,R Consejo Directivo.XII,Mejico 70(1012):67J;67.-XIII,Méjico 
71(1013):60J;67*-XIV,Buenos Aires 72:Ver 10.1.

9) CSAGI,Asas Grales.II,Roma 54,N16:52J;1;6;15;71;75;88;115.-III,Bru 
selas 55,N17:86J; 15; 24; 28; 39; 53; 56;71;74;75; 97; 109—1V, Barcelona 
56,N18:67J;15;42;88.-V,Moscú 58,N19:74J;15;39,N2O;46;59;9O;97.

10) CSAGI,Conf Antárticas,N21:I,Paris 55,N22:28;71;74;86..-II,Bruselas 
55,N22:15;28;53;74;86.-IIIrParis 56:74J;42;48;67;88.-IV,Paris 57: 
74J:67.

11) CSAGI,Conf Hemisferio Occidental,Rio de Janeiro 56,N23,N24:74J;1; 
7;27;28;39;4O;42;62,N25;67;88;91;97,N26.

12) AIS Q,.Asas Grales.I,Paris 62:37 ; 90; 97; 110—II,Roma 63:23; 67; 90.- 
I-1,Madri d 65:14.-IV,Londre s 67,N27:81J;11;4 6;7 3;97(4 6 6),N28.

13) SCAR,R I,La Haya 58:27—II,Moscú 58:74J,97.—III,Canberra 59:74J; 
78—IV, Cambridge ,R.U.,60:74—VrWellington,N.Z. 61,N29:74J;25; 97 — 
VI, Boulder- 6.2:74 .-VII, Ciudad del Cabo 63 : 74—VIII ,Paris 64:74.- 
IX,Santiago de Chile 66:74.-X,Tokyo 68:77J;13;34.-XI,Oslo 70:13J; 
38;7 9.-XII,Canberra 7 2: 5 5 J; 7 9 -

14) COSPAR,Asas Grales (241) ,N30..IV,Florencia 61,N31:9OJ; 67.-VfWas
hington 62 :901(905/6); 40; 83.-Vi, Varsovia 63 : 67 J; 90.-VII,Florencia 
64:23;40—VIII,Llar del Plata,65:Ver sección 10.1.-IX, Viena 66:67, 
N3 2.-X,Londres 67 ,N3 3:104J;23;3 2;67;90,N3 4;93;97,$35.-XI,Tokyo 
68:?•-XII,Praga 69:83,N36.-XIII,Leningrado 70,N37:83(86C).-XIV, 
Seattle 71:67;83,N38;9O,N39(92O).-XV,Madrid 72:67;105(1100),N40.

15) URSI ,N41,Asas Grales.XII,Boulder 59:49;1C1,N42.-XIII,Londres 61:?- 
XIV,’Tokyo 63 :3J;73.-XV,Munich 66:3 ;73; 110.-XVI ,0ttawa 69:8-3; 89.- 
XVIZ,Vars ovi a 7 2,N4 3:7 3•

16) Conf Int Radiación -Cósmica,N44.Rio de Janeiro 52:24.-Lugar no es
pecificado 55:24.-Guanajato(Méjico):24.-VI,Moscú 59:90.-VÍI,Kyoto 
61,N45•90(903),N46.-VIII,Jaipur(India),63:90,N47.

17) S.imp Aeronomía Ecuatorial.!,Lima 62:83 (841) ,R48.-II ,SUo José dos 
0anpos 6 5 : 8 3 , N4 9 •

13) OX', Comisión de Meteorología Hidrológica,N50.I,Washington 61:51, 
N51—Varsovia 64:84.

19) Regional III de la OLI’, Grupo de Hidrología.Bogotá 72:84J,35.
2C) R Int Investigación Polar,N52.II,Holzminden,RFA,59:97(971;974)— 

IZI,Münster 61:97 (936) .-I V,Karlsruhe 63 :74; 113.-VI ,Stuttgart 67 : 
74,97(999).-VI!,Münster 69:97,N53 *

21) mmerican Geophysical Union, R Anuales.XL al XLIII(ahos 59- al 62) 
111.-XL7IIZ-y IL(.aSíos 67 y 68):111,N54.

22) Naciones Unidas,Conf Int Uso Pacífico Energía Atómica.II,Ginebra 
56:57;95(1798)—III, Ginebra 1964:37a(347).

23) Sem La ciño-Americanos Radiación Cósmica,N55.I,La Paz 57:57;67;90; 
95.-II,Méjico 61:57; 90(1823),N56; 95—V,La Paz 62:57(1791)90;95.- 
’/I,La Paz 70:45(512).

24) Semanas Fotogramétricas,Munich 58:6;17;19;20;43;107.
25) Sociedad de Geofísicos de Exploración.R Anuales Int.IXXK,59:111.
26) Sim Aeronomía,AIGA.Copenhague 60:97-
27) Conf Mundiales Ingeniería Antisísmica,N57.H,Tokyo y Kyoto 60 

'7405):12,N58;39(421).-Edimburgo 64:67(833)—IV,Santiago de Chile 
69:16(1753)-

28) Sém Sismológico UNESCO.Santiago de Chile 61:12;16.
29) Sim Astronáutica,Sociedad Japonesa, de Cohetería.III,Tokyo 61:90 

(904).



30) Sim Int Auroras, Lauder,N.Z>61:97.
31) Congreso C del Pacífieo.X,Honolulú 61:26(220/1),N59*
32) Sim Interamericano Investigación Espacial,N60.II,San laclo,Brasil 

63:33(285;856).
33) Sem Satélites,NASA.Washington 63:90.
34) Sin Resultados del AGI,N61,Los Angeles 63:90(909);97;111»
35) Jor Chilenas Sismología e Ingeniería Antisísmica.Santia^o 63:10;

12;16(132);39(407);41;47;65;72;76;32;93(423);112.
36) Sem Sismología,CIW,Washington 63:112.
37) R Intergubernamental Sismología e Ingeniería Antisísalea,?aris 64 

(18):39.
38) Sim Oceanografía Atlántico Sud-Occidental.Rio de ¿aneirc 64:111 

(1181).
39) Instituto de Verano C Glaciológicas,7,Alaska 6?,'"62:26.
40) Sim Deriva Continental,N63.Montevideo 66:34:111.
41) Sim Puntos Conjugados.Boulder 67:90(915).
42) Sin Birkeland,Auroras y Tormentas Magnésicas.Sandefjcrd,Noruega 

67:97.
¿3) R Expertos,CERESIS,N64,Lima 67:41;112.
44) Sim Pana, ’ericano Manto Superior,Me jico 68,N65:39(¿26);61;67;111 

(li85);116.
45) Sim Int física Magnetosfera,Washington 68:90(917).
¿6) Sim Int Eclipse del Sol del 12-11-66.Sao José dos Campos 68:67; 99;

47) Sin Espaciología Europea.III,Noordwijk,Holanda 69:90(915).
4o) Escuela Avanzada, Partículas y  California 69:18.Campos.univ.de
49) IUCSTP,R Londres 69,N66:73J;97*-Blenaria Londres 72:o3,N67.
50) Congreso Nacional Sismología e Ingeniería Antisísmica,Peru.I,Lima 

69:16(1754).
51) Escuela Int física Atmosférica.Erice,Italia 70:83,168.
52) Sim Estratigrafía y Paleontología Sistema Gondwana.II,Ciudad del 

Cabo y Joannesburgo 70,169:108(1133).
53) Sim Rotación de la Tierra,N70.Morioka,Japón 71:61(1534),N71.
54) Sim física Regiones D y E.Urbana 71:83,172.
55) R Proyecto Multinacional C de la Tierra.Lima 71:39,N73.
56) Sim Sistemas Carbonífero y Pérmico en S.-América.Sao Paulo 72:103 

(1138).
57) Sim "Fuertes Sismos”.Méjico 72,N74:ló.
53) Congreso Geológico Int.XXIV,Montreal 72:103J;67,175;108(1151).

Notas

1 La presencia argentina en esta reunión consta en "Nature", 1939, 
pág.717. Trabado presentado:(1085).

2 Trabajo presentado sin concurrencia del autor:(362); también se 
presentó (1055), .y no hay constancia de que su autor haya concurrí 
do.

3 El General Levene ofreció en la ocasión la ciudad de Buenos Aires 
como sede de la XIa Asamblea. En Roma se acordó un intercambio y 
coordinación entre la UGGI y el IPGH.

4 En la ocasión,  Tr.Física Alta Atmósfera del STAR: oarrici- 
pó: 97.

Gr.de

5 Informe Nacional de Sismología: (1114).

Campos.univ.de
Gr.de


6 No integró la delegación oficial.
7 Participó reunión  Tr.Tierra Sólida, del SCAR.Gr.de
8 Organizo y presidio Simposio sobre Variaciones Lunares; participó 

en  Tr.Tierra Sólida, del SCAR.Gr.de
9 Vease también, del mismo autor: (1663). Resumen y comentarios: 

Baetslé (1963).
10 Entre las recomendaciones (ZAGA News N* 8, IX-69) se destaca una 

Q.ue ratiiica la Resolución 9 de la Asamolea del IrGH, Rueños Aires 
1969, designando al Observatorio de Pilar centro de intercompara
ción.

11 Presidió 4a sesión científica.
12 Ya no como delegado argentino.
13 Presidió sesiones científicas del Comité Lunar.
14 También:  Tr.SCAR, Glaciología.Gr.de
15 Primera: Rio de Janeiro 1944, bajo la denominación de ”Conferencia 

Consultiva Panamericana de ,Geografía y Cartografía”.
16 Se presentó un Plan Nacional improvisado.
17 Actuaron en los Gr.de Tr.: Pías Hundióles:23,97; Hereorolopía:23, 

71,97; Geomagnetismo:39,97; Aurora y Luminiscencia:39,97; loncsfe- 
ra:28,71,97; Actividad Solar: 39,75,97 ; Radiación Cósmica: 2^-, 56;
Longitudes y Latitudes:39,75,109; Glaciología:53,74; Oceanografía: 
15,74; Sismología:39,53,75,97,109; Gravimetría:39,75,109.

18 Actuaron en los Gr.de Tr.: lías Hundíales:42: L'eteoroloría:-2: 0- 
ceanografia:15; Longitudes y Latitudes:88; Sismología:88.

19 actuaron en los Gr.de Tr.: meteorología:59; Zoomagnetismo:39,46, 
97; Aurora:46,97; Actividad Solar:39,97; Radiación Cósmica:9C; Lon 
gitudes y Latitudes:39; Glaciolo ’ía :74; Oceanografía:15; Coñetes y 
Satélites:39; Sismología:39; Gravimetría:39*

20 Informe parcial en: Rev.Geod.,11(4). -- Ing.Gershanik fue designa
do interinante de la comisión redactora del capítulo “Hicrosismos ” 
de: Annals of the IGY.

21 Las Conferencias Antárticas convocadas ñor el Gr.de Tr.respectivo 
de_ CSAGI tuvieron una actuación decisiva en la creación del SCAR: 
Reunión Antartica del ICSU, Estocolmo, 9 al ll-IX-57; Reunión Cons. 
tituyente del SCAR: La Haya: 3 al 5-11-58. Reuniones del SCAR: ver 
número 13 de esta Tabla XLI.

22 Presidente de la Delegación: Embajador J.A.Tezanos Pinto. También 
participó en la lera: Vicecomodoro J.A.Quiroga.

23 Entre las sugerencias formuladas por ese gran conductor científico, 
S.Chapman, Presidente del CSaGI, destacamos -as tendientes a esti
mular el estudio de las mareas atmosféricas y geomagnéticas en la 
América del Sur, como así también las investigaciones de auroras 
en esta parte de la Tierra, donde su estudio se había descuidado; 
dió una conferencia sobre auroras de latitudes bajas.

24 Actuaron en los Gr.de Tr.: Glaciología:74; Longitudes y Latitudes, 
Gravimetría, Cohetes y Satélites:88; Días Hundíales:27,42,97; He- 
teorología:27,2o,97; Radiación Cósmica:40,91; Ionosfera:42,91; Ac
tividad Solar:7,97; Geomagnetismo:7,97; Aurora y Luminiscencia:7, 
27,97; Oceanografía:!; Sismología:39,97*

25 Observadora.
26 Secretario del Gr.de Tr.Auroras. Designado Relator de Auroras para 

América del Sur.
27 Reunión combinada con el ”Simposio Científico Conjunto IQSY-COSPAR

Gr.de
Gr.de
Gr.de
Gr.de
Gr.de
Gr.de
Gr.de
Gr.de
Gr.de
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sobre Resultados de los AISQ”.
En esa ocasión, Gr.de Tr.Física de Alta Atmósfera del SCAR; parti
cipó 97 •
A continuación, visita a las estaciones antarticas Scott, LIcLíurdo 
y Ef/rd: 74,97.
La n-ésima Asamblea General va asociada con el (n-2)-ésimo Simpo
sio Internacional de Espaciología; la numeración de estos últimos 
es la adoptada para la serie "Space Research”.
El país ya se encontraba adherido.
Se expusieron los estudios que motivaron, la (654)•
A continuación del AISQ-IV; ver N27 •
Ya no como delegado argentino.
Secretario Relator de una sesión.
Enviado por UNLP.
En combinación con Simposio Internacional de Física Solar-Terres
tre. Delegado enviado por CITE Gil.
Enviado por UNLP y CNIE.
No como delegado argentino.
No como delegado argentino.
Organismo creado en 1919, o sea unos 10 a..os anees del descubri
miento e?:nerimental de la ionosfera, y 40 antes del de la magnos 
fera.
49 y 101, observadores.
Resolución 13 de la Comisión III (Ionosfera) alude al reciente
mente establecido Grupo de Estudios Ionosféricos del hemisferio 
.Sud y al interés que existe por las observaciones cerca de la ano
malía del Atlántico Sur.
Organizadas por la Unión de Física Pura y Aplicada (UPAP).
Formando parte, con un simposio organizado por UPAP, UGGI, UAI, 
URSI, de una "Conferencia sobre Radiación Cósmica y la Tormenta 
rrestre"•
Enviado por CNIE.
Invitado por el Gobierno de la India.
Enviado por CNIE, con apoyo de NASA.
Enviado por UNTuc y CNIE.
Idas tarde: de Hidrología; luego: de -Hidrometeorología.
El mismo delegado en varias posteriores.
Organizadas por la Sociedad Alemana de Investigación Polar.
Exposición informal de resultados argentinos en la barrera de Lar- 
sen (286) y en el glaciar Moreno (869).
Destacado por el Observatorio Lamont•
También denominados "Simposios”, "Escuela"; también: "Inter-Ameri
canos" .
Organizador, por encargo de UNESCO.
La primera, Paria 1955 , combinada con el 5^ Con¿greSo Internacional 
de Grandes Presas (de la Conferencia Mundial de la Energía)(322). 
Delegado de la UNCuy, con apoyo del CoNICyT.
La resella (221) contiene más bibliografía glaciológica argentina 
que la reunida en el presente volumen. Dió, además, una versión an 
ticipada de (229) y expuso el trabajo (1122), de otros autores.
El I, Buenos Aires 1960; véase 10.1.
Organizaron: las Academias de Ciencias de los EE.UU. y de la URSS; 
precedió a la XIII UGGI.

Gr.de


62 Juneau Icefie Id, Alaska. Auspició Depto.Geología, Unir.Michigan.
63 Auspiciaron UNESCO y UICG.
o4 Expertos Sismología e Ingeniería Antisísmica, para un programa re

gional de OEA. A una reunión analoga, también en Lima, convocada 
en 1963 por UNESCO para crear el CERESIS, concurrió: 39»

65 Organizaron UM?, IPGH y Universidad Nacional Autónoma de Méjico.
66 Delegados por CNAISQ.
67 enviado por CNEGH. A continuación a Radio and Space Research Sta— 

tion, Slough, R.U., y Max—Planck—Institut für Aeronomie, Lindau, 
RFA.

68 Enviado por UNLP.
69 El I en Mar del Plata; ver 10.1.
70 Sim 48 de la UAI.
71 Presidió Sesión Científica N£ 15.
72 Enviado por (UNL? y CNEGH.
73 Países andinos, en el Programa de Desarrollo C.y Tecnológico de la 

OEA. Finalidad: proyecto regional de adiestramiento e investiga
ción en Geofísica y Geología andinas. Informe del delegado: (1770).

74 Auspicio: UNESCO.
75 Delegado(s) representando a la CNEGH.

T A 3 L A XIII

PARTICIPANTES DE LAS REUNIONES CONSIGNADAS EN TABLA XII 

1 Acevedo,A.- 2 Aguilar,?.- 3 Andreu,A.M.- 4 Aragno,F.J.— 5 Ares,M.- 
6 Arredondo,R.J.M.- 7 Arriaga,N.- 8 Baglietto,E.E.- 9 Balay,M.- 
10 Balseiro,C.- 11 Benedetti,R.P.- 12 Bruschi,A.- 13 Básico,J.F.R.- 
14 Bussolini,J.A.- 15 Capurro,L.R.A.- 16 Carmona,J.S.- 17 Castro,A.H«- 
13 Cazeneuve,H.- 19 Cecchi,E.- 20 Cecchi,P.L.- 21 Celeste,R.- 22 Ce- 
rrato,A.A.- 23 Cesco,C.U.- 24 Cicchini,A.A.- 25 Cohén, J.M.- 26 Colqui, 
B.S.- 27 de la Canal,L.M.- 28 Diaz,E.L.- 29 Dragan,?.- 30 Echevarrie- 
ta,J.J.- 31 Echeveste,J.E.- 32 Estol,C.- 33 Fernández,L.M.- 34 Fourca 
de,N.- 34a Friz,C.T.- 35 Fuschini Mejía,M.C.- 36 Gandolfo,J.S.- 
37 García,R.- 38 Garrido,M.- 39 Gershanik,S.- 40 Ghielmetti,H.S.- 
41 Giuliani,H.- 42 Grünwaldt,E.- 43 Haar,V.H.- 44 Helbling,0.H.- 
45 Heredia,H.F.- 46 Hernández,R.P.J.- 47 Horodniceanu,N.- 48 Hosking, 
V.H.J.- 49 Ingrao,H.C.- 50 Iribarne,J.V.- 51 Lacaze,F.J.A.— 52 Leve- 
ne,C.A.- 53 Lisignoli, C.A.- 54 Lutzow-Holm,0.- 55 Mackinlay, G.Y/.B.- 
56 Manifestó,H.- 57 Manzano,J.R.- 58 Marchetti ,A.A.— 59 Martínez, C.P<- 
60 Martínez Vivot,L.M.- 61 Mateo,J.- 62 Mazzolli de Mathov,E.- 63 Mi
ró, L.i.i.- 64 Monferini Zapiola, J.E.- 65 Morelatto ,R.— 66 Murut,A.- 
67 N.N.(indica que hay probabilidad o constancia de más participan
tes, no individualizados aquí ya sea por no ser de las especialidades 
contempladas, o por ignorarse su nombre).- 68 Nano,J.J.- 69 Nasta,R.- 
70 Negri,H.- 71 Nuñez Monasterio,C.- 72 Ovalles,A.- 73 Padula Pintos, 
V.H.- 74 Panzarini,R.N.M.- 75 Papadópulos,C.C.— 76 Patiño,R.— 77 Per- 
ticarari,C.A.- 78 Picara,L.- 79 Pierrou,E.J.- 80 Fortunato,A.C.- 
81 Quijano,R.A.- 82 Quiroga,M.- 83 Radicella,S.- 84 Raffo del Campo, 
J.M.- 85 Rebolledo,M.A.- 86 Renauld,F.M.F.- 87 Rennella,R.O.- 88 Ri- 
ggi O’Dv/yerjG.— 89 Rodríguez,J.A.— 90 Roederer, J. G.— 91 Rubio,J.M.— 
92 Ruggeri,D.- 93 Sahade,J.- 94 Sánchez,R.N.- 95 Santochi,0.-
96 Schauer,0.- 97 Schneider,0.- 98 Sierra,P.- 99 Simionati de Fritz,N.



100 Slaucitajs,L.- 101 Soria,H.H.- 102 Spiess,E.T.- 103 Stipanicic,P. 
104 Tasso,J.J.- 105 Teitelbaum,H.- 106 Tieghi,N.A.- 107 Turco Grecco, 
E¿- 106 Valencio,D.A.- 109 Varela,3.- 110 Varsavsky,C.- 111 Vila,3.- 
112 Volponi,F.S.- 113 Wolcken, G.0.- 114 V/yngaard,A.3.H.* 115 Yriberry
A.J.- 116 Zardini,R.A.

9*4 Impulsos, resultados y beneficios que surgieron de la participa
ción argentina en empresas geofísicas y geodésicas mundiales

En ocasión del Segundo Año Polar Internacional, 1932-33» no se for 
mulo expresamente un programa nacional de adhesión. Contamos, sin em
bargo, con una valiosa serie de índices geomagnéticos tri-horarios k 
determinados en forma retrospectiva por el esfuerzo personal de 0. 
Lützow-Holm (véase 3*1*2, S.M.N.; 4.1.0, El Observatorio Geofísico de 
Pilar; 12.2) como contribución a la colección preparada para dicho in 
tervalo por la AIGA (54); abarca los 24 meses del bienio 1932-33» con 
índices para los tres observatorios argentinos que funcionaban en a- 
quel entonces (La Quiaca, Pilar, Oreadas del Sur).

El Año Geofísico Internacional (967) trajo a la humanidad la ini
ciación de la era espacial. Los que presenciaron los anímelos respec
tivos en las reuniones del CSAGI y en conferencias dadas en el país 
(657; 1822) recuerdan la viva expectativa que despertaron. El país no 
tardó en incorporar al programa nacional del AGI algunas actividades 
pertinentes e iniciar una política espacial propia después del mismo.

Los proyectos formulados en la etapa inicial de la programación na 
cional eran un tanto optimistas (1807) en lo que respecta a los pla
zos de implementación. En efecto, dos factores conspiraron contra un 
cumplimiento puntual de algunas partes del programa nacional (247): 
los eventos históricos del año 1955 en el país, y el impacto de una 
considerable demanda de instrumentos especializados, creada por los 
planes análogos en muchos países del mundo, lo que dio lugar a plazos 
de entrega muy prolongados, los que en algunos casos se extendían más 
allá del intervalo de 18 meses previsto para la empresa (Julio de 
1957 a Diciembre de 1958). Esta situación contribuyó, sin duda, a que 
una gran mayoría de delegaciones presentes en la Va Reunión del CSAGI 
(Moscú 1958) apoyara la iniciativa de prolongar por un a_o la realiza 
ción de tareas coordinadas universalmente, proyecto que prosperó bajo 
la denominación de ‘'Cooperación Geofísica Internacional" (CIG), 1959, 
curiosamente sin el apoyo del voto argentino.

Aunque tardío en algunos casos respecto del AGI, el reequipamiento 
de los laboratorios y observatorios argentinos significó un enorme a- 
delanto, contribuyendo sustancialmente a modernizar los procedimien
tos en muchas instituciones y posibilitar su iniciación, en otras (e- 
jemplo, entre varios otros, la estación geomagnética de Trelew las 
observaciones aurórales en la 3G3). La expansión cualitativa y cuan ti 
tativa de las actividades se proyectó, en forma duradera, a la Geofí
sica y Geodesia argentinas de la década del 60.

Más importantes aún que estos beneficios materiales fueron, nos pa 
rece, los de orden ideal: investigadores individuales e instituciones 



tomaron conciencia de que, a esta altura de la evolución científica y 
tecnológica, estamos condenados a obrar en forma mancomunada; las ini. 
dativas aisladas que logran triunfar constituyen gloriosas excepcio
nes» Fue con este espíritu de responsabilidad compartida que se logró 
establecer, por ejemplo, un sistema Ínter—institucional de comunica
ciones para alertas, días mundiales e intervalos especiales; o se 
transfirió temporariamente un juego de magnetórnetros Ruska, patrimo
nio del OALP, a otra institución, el S®, para asegurar la continui
dad de registros en el observatorio de las Oreadas del Sur (esfuerzo 
luego frustrado, lamentablemente, por otras causas). Be estas y otras 
consecuencias beneficiosas no se percibe el reflejo, claro está, en 
el sobrio informe nacional final (744).

21 AGI sirvió de modelo, con ciertas modificaciones, para la empre. 
sa similar que pocos años después se desarrolló con el nombre de los 
Años Internacionales del Sol Quieto, y lo propio ocurrió en cuanto a 
la instrumentación del plan en escala nacional. La experiencia adqui
rida en el AGI fue valiosa; el consentimiento del gobierno nacional 
se tradujo en la asignación de los recursos necesarios, continuada 
por tres años más (1966 al 68) tras la terminación del esquema mun
dial, en previsión de que se creara un organismo estable para la adhe^ 
sión argentina a los futuros proyectos internacionales de Física Cós
mica, Solar y Terrestre. De esta inquietud resultó la CNEGH.

La CNAISQ apoyó una parte considerable de cuantas iniciativas e in 
vestigaciones se registraron entre 1964 y 1968 en materia de ciencias 
atmosféricas, geofísicas y espaciales. Se cumplió una nueva etapa de 
equipamiento en las instituciones adheridas, aunque otra vez con la
mentables atrasos (por ejemplo, los instrumentos para Física de la Al 
ta Atmósfera destinados a la 3ase General Eelgrano); la Comisión Na
cional cuidó, a través de su Comisión Coordinadora, que se evitara la 
duplicación y superposición de esfuerzos y la presentación de proyec
tos con menor probabilidad de realización. El informe nacional de re
sultados (249) sólo da una idea pálida de los progresos logrados» La 
habilitación de la estación antartica Alférez Sobral, en latitud avan 
zada (81°S), cuenta entre las realizaciones positivas.

A diferencia de los dos programas ya citados, el Comité Argentino 
del .«anto Superior no se constituyó por Decreto, careciendo en conse
cuencia de fondos especiales (excepto los otorgados para la Conferen
cia sobre Problemas de la Tierra Sólida, 1970, a través del CNUGGI). 
Todo lo realizado en cumplimiento del plan nacional (251) lo financia 
ron las 20 instituciones participantes, geológicas y geofísicas, con 
sus recursos propios. Entre los principales resultados se destacan la 
realización ¿e una geotransversal patagónica elaborada con el concur
so de relevamientos gravimétricos, magnéticos y sísmicos (195); l°s 
avances en la base de calibración gravimétrica ya mencionada en 6.2, 
y otros trabajos gravimétricos incluyendo las mareas terrestres 
(1672); sensibles progresos en las investigaciones paléomagnéticas 
(1132) y sismológicas (1220); el encauzamiento de la labor en materia 
de Geocronología; y la reiniciación, muy oportuna, de estudios geotér 
- eos, hasta ahora un tanto descuidados. Un informe de progreso, inte 
riño, (426) consigna algunos detalles más; el informe nacional fina..



(252) que se publicó en 1972, contiene también algunos antecedentes 
respecto del Proyecto del Manto Superior y de la adhesión del país.

El Comité Nacional fue el promotor principal de la Conferencia so
bre Problemas de la Tierra Sólida, 1970 (véase 10.1).

La otra gran empresa universal, que es el Decenio Hidrológico In
ternacional 1965-75, todavía se encuentra en pleno desarrollo en -el 
momento del cierre de este informe. El Plan Nacional (233) prevé un 
ambicioso esquema de observaciones en todos los aspectos de le Hidro
logía e investigaciones referentes a: inventarios balances hídricos; 
relaciones de intensidad, duración y frecuencia en las precipitacio
nes; contenido de agua en la nieve, determinado cor métodos radioacti. 
vos; evaporación; previsiones de caudales; comparación de instrumen
tal pluviométrico; tendencias estadísticas a -ar"o placo; aforos con 
métodos isotópicos; investigaciones regionales (por e./Jatacarca; San 
Juan; Antártida). La citada publicación (233 ) oont.ene también ir cr- 
tantes compilaciones de estaciones ar-entinas en las ñi_erentes es e- 
cialidades hidrológicas, e información sobre cuencas reresenuaui"us 
y cuencas de referencia. En cuanto al acorte jel lan nació..a_ en . .a- 
teria glaeio-nivoló rica, hubo una exposición de Colcai (ifti).



10. CONGRESOS Y REUNIONES EN EL PAIS

10.1 Be carácter internacional

En la Tabla XLI II se encuentran conpiladas algunas de las reunio
nes internacionales celebradas en el país, referentes total o parcial 
mente a temas de nuestra incumbencia.

TABLA XLIII

CONGRESOS Y REUNIONES BE CARACTER INTERNACIONAL,

CELEBRADOS EN EL PAIS 

(Abreviaturas: ver Tabla XLI)

1) IPGH, IVa R Panamericana de Consulta sobre Cartografía, Buenos 
Aires, X/XI-48.

2) IPGH, VII Asa Gral y IX R Panamericana de Consulta sobre Cartogra 
fía, Buenos Aires 1961.

3) IPGH, XIV R Consejo Directivo, Buenos Aires, 12 al 21-VTI-72.
4) Sim Antártico, Buenos Aires, 17 al 25-XI-59.
5) 1er Sim Interamericano de Espaciología, XI-60, Buenos Aires.
6) Conf Latino-Americana p.el Estudio de las Regiones Aridas, Buenos 

Aires, 16 al 21-IX-63.
7) R Regional sobre Temas Aeroñómicos, Tucumán, 1 al 4-XII-63*
8) S Regional del AISQ, Buenos Aires, 3 al 8-VIII-64.
9) COSPAR, VIIIa R y VI0 Sim Int Espaciología, Liar del Plata, 1965»
10) 1er S sobre Estratigrafía y Paleontología del Gondwana, Xar del 

Plata, 1 al 10—X—67.
11) R Sudamericana Hidrología, XI-67, Buenos Aires.
12) Conf sobre Problemas de la Tierra Sólida, 26 al 31-X-70, Buenos 

Aires•
13) 1er Congr.Latino-Amerioano, y IVo Nacional, de Agrimensura, 24 al 

3l-X-71, Santa Pe.
14) le^as jor Latino-Americanas, Computación Aplicada a la C y a la 

Ingeniería, 22 al 27-XI-71, Buenos Aires.
15) IVa R Comisión Hidrología, OMM, 3 al 17-1V-72, Buenos Aires.

Notas
1 En el flamante edificio de la  Derecho y C.Sociales, UBA. 

Presidió: General O.H.Helbling. Numerosos delegados argentinos. 0- 
tras reuniones análogas: ver Tabla XU.

Pac.de

2 El "Acta Piñal de la VIIa Asamblea General y Reuniones de Consul
ta1* (entre ellas la IXa, Buenos Aires, 1961), consigna diversas 
recomendaciones y resoluciones atingentes directamente a las acti
vidades argentinas en materia de Gravimetría (perfiles transconti
nentales; base de calibración; gravedad absoluta; gravedad en el 
mar); Geomagnetismo (Pilar como patrón sudamericano), y Sismología 
(estaciones sismográficas proyectadas en Bariloche; la wona; el 
NE del territorio nacional, y Antártida). Lista de participantes 
argentinos en: (1536, pág.125—136). Otras Reuniones analogas: Ta
bla XLI.

4 En el IAA, la SCA y el CAI, sobre resultados del AGI. Presidió: 
Control mirante R.N.M.Panzarini. Informe detallado: (806). Resume- 

Pac.de


nes de los trabajos presentados en "^UGGI, Monographie NA 5» Antarc. 
tic Symposium, Buenos Aires, 17—25 Nov 1959"> entre ellos: (129; 
436; 646; 972; 1074; 1381; 1764; 1772). Be las resoluciones adopta 
das, una contribuyó a que la AIGA preparara su nuevo Atlas de Auro, 
ras (546).

5 Organizó: CNIE. Presidió: Ing.T«M.Tabanera. Publicación: (1838); 
en ella, de autores argentinos: (1783; 1824)» El 2A análogo: Sao 
Paulo 1963; véase Tabla XLI.

6 Patrocinaron: UNESCO y Comité Argentino para el Estudio de las Re
giones Aridas y Semiaridas (Presidente: Ing.Agr.A.Soriano)• Comité 
Organizador, presidido por: Dr.A.Sánchez Diaz. informe Nacional: 
(253). Algunos trabajos expuestos: (820; 832; 938).

7 En Horco Hollé. Organizó: S.Radicella, por encargo de UNTuc y CNIE. 
Participaron especialistas argentinos, bolivianos, brasileños, pe
ruanos y norteamericanos en Geomagnetismo, Aeronomía y Radiaqión 
Cósmica. Expusieron, entre otros, Radicella y de Ragone (1963b); 
Schneider (sobre variaciones geomagnéticas solares y lunares en Is, 
la Año Nuevo); Roederer y Varsavsky.

8 En Ciudad Universitaria Nuñez. Patrocinio conjunto de: Special Com 
mittee IQSY, COSPAR, AIGA. Apoyaron: UNESCO; CNAISQ; CoNICyT; CNIE; 
UBA y Centro Latino-Americano de Física. Presidente Honorario: B. 
A.Houssay. 111 participantes (66, Latino-América; 36, EE.UU.; 9, 
Europa Occidental). Informes por invitación: (240). Expusieron, en 
tre otros, Cardoso (Anisotropía de la Radiación Cósmica en el Espa 
ció Interplaneterio); Padula Pintos (Estudios ionosféricos del 
LIARA), y los autores de: (369; 440; 853/4; 1009).

9 Planeado originariamente para Buenos Aires y transferido a ultimo 
momento. Numerosos participantes argentinos, quienes expusieron, 
entre otros trabajos, los siguientes: (95; 824; 912; 924; 933; 
1099). Actas: Space Research VI. Reuniones análogas anteriores y 
posteriores, ver Tabla XLI.

10 No obstante su carácter predominante geológico, tuvo implicancias 
geofísicas relacionadas con la deriva continental y contó con la 
presencia de especialistas en paleomagnetismo. Otros análogos: Nú
meros 40 y 52 de Tabla XLI.

11 Auspició UNESCO. Expuso, entre otros, Raffo del Campo (por SMN y 
Consejo N. de Desarrollo) sobre pronóstico de crecientes en el río 
Paraná.

12 Auspiciaron el Comité Internacional del UMP; UNESCO; UGGI; UICG; 
CoNICyT; CNEGH; CNUGGI. Organizó: Comité Argentino del Manto Supe
rior. Centro Cultural General San Martín^ Municipalidad de Buenos 
Aires. Publicación, por el Comité Argentino del Manto Superior (y 
como "Scientific Report NA 37-1 y II" del International UMP), en 
sendos volúmenes bajo el nombre genérico de la Conferencia, y ti tu 
lados: "Seminario de Planeamiento sobre el Programa Geofísico Andi_ 
no y Problemas Geológicos y Geofísicos Relacionados", y "Simposio 
sobre los Resultados de Investigaciones del Manto Superior, con En 
fasis en América Latina", respectivamente (Comité de Publicación 
bajo la Coordinación de 0.Schneider)• Autoridades: V.V.Beloussov, 
Presidente Honorario; £•Linares, Secretario General; Ch. L.Drake y 
R.Cabré, Presidente y Vice del Seminario; V.A.Magnitsky y S.Gersha 
nik: ídem del Simposio. Los prólogos de los volúmenes citados rose, 
ñan antecedentes. Contribuciones argentinas: (165; 733; 1131/2; * 



1190; 1196; 1220) y un trabajo geocronológico del cual es coautor 
E. Linares.

13 Auspiciaron: Federación Argentina y Latinoamericana, respectivamen_ 
te, de Agrimensores.

14 Otras similares, de alcance nacional, ver 10.2.- Expusieron, entre 
otros, Castaño y Carmona (1971) y Gershanik y  Vacchino, es
tos últimos sobre ubicación de sismos mediante ensayos en abanico.

C.G.de

15 Publicación: (1804). F.J.A. Lacaze, miembro de la Comisión, presidió 
sesiones Comité B, una de sus dos ramas.

10.2 Be carácter nacional
La Tabla XLIV enumera, en forma análoga, las principales reuniones, 

total o parcialmente dedicadas a nuestras ciencias, cuyo alcance fue 
nacional*

TABLA XLIV

REUNIONES DE ALCANCE NACIONAL

Abreviaturas: Ver Tabla XLI; además, N: Nacional; Arg: Argenti
no,-a (s).

1) Semanas de Geografía, GAEA, desde 1936.
2) Semanas (más tarde: Congresos) de Ingeniería.
3) R Asociación Física Argentina.
4) I Congreso N Interobservatorios, 23 al 25-XI-50.
5) Congresos N Cartografía. I,Buenos Aires 51*- II,Córdoba 53*- 

III,La Plata 58*- IV,Mendoza 69.
6) R AAGG. I,Tucumán 60.- II,San Juan 62.- III,Rosario 64.- IV,La 

Plata 67.- V,Córdoba 69.- VI,Mendoza 71.
7) Jor (más tarde: Congresos) Geológicas Argentinas. I,San Juan 60.- 

II,Salta 63.- III,Comodoro Rivadavia 66.- IV,Mendoza 69.- V,Villa 
Carlos Paz (Córdoba) 72.

3) jera rn para el Estudio de los Problemas de las Regiones Aridas y 
Semiáridas. Mendoza 62*

g) leras j Arg Ingeniería Antisísmica, San Juan y Mendoza 62.
10) Congresos N del Agua. I,Córdoba 63.- II,Salta 65.- III,San Juan 

67.- IV,Neuquén 69.- V,Santa Fe 71.
11) Mesas Redondas, Comité Permanente Congresos N del Agua. I,Santia

go del Estero, VIII-69.- II,Santa Fe, IV-70.- III,Córdoba,VIII-70.
12) Sim Tecnología Aeroespacial. Ascochinga 65.
13) J Arg de la Cuenca del Plata. I,Santa Fe 67.- II» ? 70.- III,Para 

ná 71.- IV,Posadas 72.
14) J Arg Computación Aplicada a las C y a la Ingeniería. I,Buenos Ai. 

res 69.
15) J Nivología y Glaciología. I,Mendoza 69»
16) R Grupo de Trabajo Gubernamental sobre Información Hidrica. 1,70.- 

11,70.- III,71e- IV,72, todas Buenos Aires.
17) J Técnicas Programa N Ionosférico (luego: de Radiopropagación)• 

I,San Juan 71.- II,Buenos Aires,72.
18) Sesiones C y Tecnológicas, Centro Investigaciones Tecnológicas, 

UTN.1,1970.- 11,71, ambas Buenos Aires.
19) y» N Geología Económica. I,San Juan,71»

C.G.de


20) Sesiones Técnicas acerca de Efectos Sísmicos en Grandes Presas 
San Juan,71.

2p.) Mesa Redonda sobre el Grupo Paganzo. Tucumán 72.

Notas
1

2 
3

4

5

6

7

8

9

10

/

Anualmente, con excepción de 1945>55,57, en diversas ciudades del 
país. Precursoras: Ia RN Geografía 1931; 2a R Arg Geografía 1935; 
Ia Conf Arg Coordinación Cartográfica 1936; todas Buenos Aires. 
Desde 1931 hasta el presente» los temarios incluyeron numerosas 
exposiciones de carácter geodésico y geofísico; ver Bibliografía. 
Respecto de GAEA, ver 3*2.2.
Organiza: CAI. En el Vo, Buenos Aires 1966: (105) y (1844). 
Primeras, aproximadamente en 1942; APA constituida en la IVa, 
27-X-44. Hasta 1972, 58 reuniones. Exposiciones geofísicas (prin
cipalmente sobre Radiación Cósmica, Sismología y Radioactividad 
Terrestre) en varias de ellas desde 1945; ver Bibliografía. En 
1971, reunión conjunta con sociedad hermana de Chile; expuso Va
lencio sobre paléomagnetismo.
Iniciativa vinculada con las intenciones momentáneas de unificar 
la organización de los observatorios nacionales; ver sección OALP 
en 3*1«1»- Se expuso, entre otros trabajos, el (391)»
I, edificio YPF. Presidió Gral.C.A. Levene; 226 delegados represen 
tando a 8 provincias, 34 reparticiones, 7 entes autónomos e insti. 
tuciones científicas y 11 empresas privadas. Simultáneamente: Ex
posición N.de Cartografía. Publicación: Memoria 1er Congr.N.de 
Cartografía (Talleres del IGM, 1952).- II, auspicio: Sección N. 
del IPGH. Presidió también Gral.Levene.- III,tuvo Subcomités de 
Geodesia; Topografía; Cartografía; Hidrografía y Mareas; Geofísi
ca (presidido por Ing.S.Gershanik); Gravimetría.- IV,auspiciaron 
Gobierno de Mendoza; Secc.N.del IPGH; IGM. Subcomités análogos a 
la anterior; cerca de 150 participantes, de unos 80 organismos na 
clónales, provinciales, técnicos y científicos, y Universidades. 
Contribución UBA: (1304, N2 20); Contribución IAA: (1679)* 
Referencias en (35; 37); informes parciales sobre I y II: (593/4)* 
Respecto de AAGG, ver 3*2.2. Anfitriones: I,Inst.Geodesia y Topo
grafía, UNTuc; II,Fac.Ingeniería y C.Exactas, Físicas y Naturales, 
UNCuy; III, Fac.C.Mat., Fisicoquímicas y Nat., UNLit; IV,OALP; V, 
Fac.C.Exactas, Físicas y Nat., UNCor; VI,Fac.Ingeniería Petróleos, 
UNCuy. Apoyó a todas las reuniones el CoNICyT y diversas otras en 
tidades.
Organiza: Asociación Geológica Argentina. Publicación: Anales 
(más tarde: Actas) de las.••.Jornadas (más tarde: Congreso) Geol£ 
gicas Argentinas. Se expusieron diversos trabajos geofísicos, por 
ej.: (223; 227; 317; 571; 608; 1123; 1139; 1184; 1256).
Se entró a considerar algunos aspectos hidrológicos, por ej.(831). 
Continuación: N* 6 de Tabla XLIII.
Ver párrafo sobre SASIA en 3*2.2» Informe sobre Jornadas: Boletín 
SASIA, Números 1 y 2.
I, Presidente Honorario: Ing.R.Bailester; Presidente: Ing.V.Urci- 
uolo. Anfitrión: Dirección de Hidráulica,  Córdoba. Numero, 
sos delegados de entidades nacionales, provinciales de todo el 
país, y empresas. Trabajos de carácter netamente hidrológico

Pcia.de

N.de
Congr.N.de
Pcia.de


(1810/4; 1833); resumen de sesiones: (1727)•— II* se carece de ih 
formación detallada; ponencias: (1730).- III, Presidente: Ing.R.~ 
Nozica. Anfitrión: Depto«Hidráulica, Prov.San Juan» Cerca de 140 
participantes. Trabajos de nuestro interés: (1732/4; 1748/50;
1774; 1781; 1809; 1815; 1827/8; 1841).- IV, Presidente: Ing.A.Lo- 
pez Casanegra. De las Comisiones de Estudios, una trató de Aguasé 
Superficiales y Subterráneas (Presidente: Ing.R.M.Vallejos)• Se 
carece de más detalles. V, Presidente: Dr.E.Bojanich Marcovich. 
Publicación: (29), en 3 tomos; trabajos de nuestro interés: (73/4; 
107; 331; 627; 669; 749; 870; 946; 1739; 1845). Cerca de 250 par
ticipantes. Creado en el Congreso I: Comité Permanente de los Con 
gresos Nacionales del Agua; , su Estatuto se aprobó en el II; Presi, 
dente: Ing.J.E.M.Ordás.

11 Comité Permanente: ver nota anterior» I, Riego y Drenaje: (346; 
523); II, Cuenca del Plata: (821); III, Política Hídrica.

12 Auspició CNIE. Algunos informes de nuestro interés; por ej.:(1793)< 
13 Se remontan a Comisión Permanente pro Estudio Integrado de la

Cuenca del Plata (Mesa Directiva: IV-66), la que dio lugar a crea 
ción de: Comisión N de la Cuenca del Plata (VIII-67).

14 Publicación: "Anales" (133; 162; 296/7; 519). Véase también punto 
14 de Tabla XLIII.

15 Sede: Legislatura Mendoza. Auspició: Gobierno Provincial; el (en
tonces) Consejo N de C y Técnica; el CoNICyT; el SMN; AyEE. Presi 
dente: Dr.B.S.Colqui. Algunos invitados chilenos. Trabajos:(17357 
6; 1752; 1759/63; 1769; 1777; 1788; 1801; 1842/3). Contribuyeron 
a crear un ambiente favorable para la fundación del IANIGLA (véa
se 3.1.1.).

16 Véase "Entidades que actúan en Hidrología" (3*1.2).
17 Auspicio: CNEGH. I, sede Observatorio Félix Aguilar; II, sede 

ITBA. Finalidad: establecer contacto activo entre grupos de jóve
nes investigadores en vías de formación y una vinculación de estí^ 
mulo con los servicios de comunicaciones en el país. Nuestra Bi
bliografía consigna numerosos trabajos presentados en ellas (31).

18 Informes expuestos: (201; 324; 813; 1050; 1053/4; 1108/12).
19 Auspiciaron: Gobiernos N y Provincial» El trabajo (1136) es ilus

trativo de la progresiva penetración, en las actividades de expío, 
ración utilitaria, de métodos que originariamente debieron pare
cer tener un carácter sólo especulativo.

21 Sede: Instituto Miguel Lillo, UNTuc. Participó J.E.Mendía del La
boratorio de Palé omagnetismo, UBA, activamente empeñado en estu
dios del Paganzo.





11. INTERCAMBIO CIENTIFICO CON EL EXTERIOR

11.1 Actuación en el exterior
En la Tabla XLV se encuentran resumidos los principales datos refe 

rentes a la actuación que diversos miembros de instituciones geofísi
cas y geodésicas argentinas tuvieron en el exterior; dicha compilacicr 
no incluye loe casos ya contemplados en la Tabla XXVIII de la sección 
5.1, ni los de las Tablas XLI/II de la 9.3.

TABLA XLV

ACTUACION EN EL EXTERIOR

Abreviaturas- C: Ciencia(s);-Científico,-a(s);Com:Comisión,Co
mité ;-Fed:Federalj-Geof(Geoph):Geofísico,-a;-Gob:Gobierno;
-Inst:Instituto,-o;-Int:Internacional;-Lab:Laboratorio;-N:ver 
Nota al final de la Tabla (numeración igual a la de las perso
nas) ;-Nac:Nación(al);-Obs:Observatorio;-Res:Research;-!:Tie
rra ;-Univ:Universidad. Véase también lista de acrónimos al fi 
nal del libro.
Especialidades- AE:Aeronomía;-ES:Espaciología;-FI:Física;- 
GA:Geof Aplicada;-GD:Geodesia;-GG:Geof General;-GM:Geomagne
tismo ;-GN:Glaciología y Nivología;-GR:Gravimetría;-HI:Hidro
logía ;-MA: Geof Marina;-RC:Radiación Cósmica;-SI:Sismología; 
-ST:Física Solar-Terrestre.
Tipo de actuación o naturaleza de la estadía- 1 Investigador;
2 Investigador invitado, visitante o asociado; 3 Asesor;
4 Profesor, Instructor; 5 Profesor visitante; 6 Conferencia, 
seminario, coloquio; 7 Profesional libre; 8 Profesional en 
empresa; 9 Estudios de Postgrado, Perfeccionamiento; 10 Be
cado, enviado o apoyado (por...); 11 Mediciones y observa
ciones; 12 Viaje de estudios, información, consulta o explo
ración; 13 Visita de Inst,Lab,Obs,Estaciones.
Permanencia- Se suprimió el prefijo 19 de los años; puntos 
suspensivos ¿radicación presumiblemente permanente.

1) Affolter,H.R.(GG):64-65 Univ Wisconsin 9,10 0EA.-2)Alba,A.(HI): 69 
Barcelona 9,10 Gob España.-3)Albano,J.(AE):66-69 Centro Nac Investiga 
ción C,Francia 10CNIE; 9 Univ Paris,trabajos:(7;8;9).-4)Baglietto,E.E. 
(GD):27-28 Francia,Alemania,Italia 2,13(ver también sección 12.2).- 
5)Baldini,A.A.(GB):después de 51 a EE.UU.-6)Barbagelata,E.(HI):72 Univ 
Rio Grande do Sul 9,10 Lab Nac Hidráulica.-7)Barrionuevo de O'Neill, 
M.(GM):66 Obs geomagnético Fredericksburg,EE.UU.11;66-67 Inst Physique 
du Globe,Paris 9,10 0MM.-8)Bruschi,A.(SI):57 Univ Chile 12,10 UNCuy; 
1-62:Colombia 12(1737);IX-62;Colombia 12(1738);62-63:Francia,Italia 
13;I-63:Irán 12.-8a)Cardoso,J.M.(RC):60 Imperial College Science and 
Technology,Londres 2(1740).-9)Carmona,J.S.(SI):60 Chile 12;67 Caracas 
12(1744);71 Chile 12.-10)Cebrelli,E.L.(GA):72 Sta.Cruz de la Sierra, 
Bolivia 3,7;72 Univ .Hebrea Jerusalén 9,6(1757).-ll)Celeste,R.(SI):50 
•Lamont-Boherty Geological Obs,Univ Columbia 9.-12)Cicchini,A.A.(RC);
47 San Pablo 2;49 id.(2O7);55 Obs Altura Chacaltaya,Bolivia 13.-13)Ci 
ner,E.(AE):69 ESSA,EE.UU.9(45).-14)Coco,A.L.(GA):70 Informe al Gob Pe 
rú 3(217).-15)Colqui.B.S.(GN):aprox 55 Groenlandia SIPRE 9,10 IAA,11;



61 Univ Hawai! 6(221);68 Suecia l,9.-16)Corpaciu,A.J.(GD)saprox 55... 
EE.UU—17) Corte, A.E.(GN):aprox 51 Suecia,N;aprox 57-65 CRREL,Hanover, 
N.H.,EE.UU.1(260/2)—18)Dalinger,R.E.(GN):aprox 62 Arctic Inst North 
America 9,10 IAA,Isla Flotante Océano Artico ll.-19)de la Vega,C.(HI): 
72 Univ Fed Rio Grande do Sul 9,10 Lab N Hidráulica.-20)Delneri,A.C. 
(GA,MA):62 Venezuela 10;Univ Oriente,Cumaná:4.-21)Diaz de Guijarro,E. 
(AE):71 Inst Avanzado Verano,Cortina d’Ampezzo 9,10 IMAF y CNEGH,N.- 
22)García Benvenuti,E.O.(AE, GA):65 Tromso,Kiruna,Uppsala,Oslo,Estocol 
mo 9,10 IAA,N;70 Univ Texas 9,10 Dirección Hidrocarburos.-23)Ghielme
tti, H.S.(RC):60 Enrico Fermi Inst Nuclear Studies .2,10 CoNICyT(428), 
N.-24)Giovinetto,M.(GN):aprox 57 Groenlandia SIPRE,9,ll;58-66 Geoph 
and Polar Res Center,Univ Wisconsin,l,4,9;aprox 67-72 Univ California 
1,4;72....Canadá 1,4;(446/54;1260;1772),N—25) Giuliani,H.(SI):65-66 
Inst Investigaciones Sismológicas e Ingeniería Antisísmica, JJokyo 9.- 
26)Gómez,J.G.(AE):61 Cornell Univ;Dartmouth C.ollege;Lab AE Cañada 13, 
10 IAA;65 idéntico al 22;nuevamente en 70.-27)Hernández,R.P.J.(GM): 
aprox 64:Inst Physique du Globe,Paria 12,13.-28)Ingrao,H.C.(AE,ES): 
aprox 59....Obs Harvard College,Cambridge,Mass.,EE.UU.l,N.-29)Korom- 
pai,A.E.(GG,GA):Univ Wisconain 9,10 OEA;N;69.••.EE.UU.y Colombia 8.- 
30)Lacaze,F.J.A.(HI):60-61 Univ Stanford 9,10 0MM,N—31)Lisignolif C.A. 
(GN):aprox 55 Groenlandia,SIPRE 9,10 IAA, 11—32)Litwin,C. (HI) :72 Univ 
Fed Rio Grande do Sul 9 Lab N Hidráulica—33)Manzano, J.R. (RC):63-65 
Univ Minnesota 2,10 CNIE(690);aprox 70 Francia 13,10CNIE,N.-34)Martin, 
R.(GA) :53-69 EE.UU. (705),Méjico ,Brasil(7O6/7 ;709),Trinidad,Chile 8— 
35)Mateo,J.(GR):59-62 Geoph and Polar Res Center,Madison,Wisconsin 1, 
10CoNICyT(1280;1578),4;68 Inst Geof UNAM 1,5(717;1582),N.-36)Mathov, 
E.Mazzolli de(RC):47 San Pablo 9,10 Gob Brasil;53-55 Rio de Janeiro 9, 
10 Gob Brasil—37)Medone,C.A. (SI) :69 Univ Chile 9,10 OEA,N—38)Mendi- 
guren,J.A.(SI):aprox 67-70 MIT 2(732/3);aprox 71..•.Brasil—39)Mera,R. 
(GA):aprox 60-62 Inst Cubano Petróleo e Inst Cubano Recursos Minera
les 3(1145);aprox 62-72 otros países sudamericanos,Perú 8—40)0rruma, 
J.(GA):antes del 69:Japón 9,10—41)Pallardó,H. (GN):61-62 Groenlandia, 
CRREL 9,10 IAA,11—42)Perez,H.H.(HI):50 Río de Janeiro,CEPERN 9.-43) 
Picatto,H. (HI) :72 Univ Fed Rio Grande do Sul 9,10 Lab N Hidráulica— 
44) Polimeni ,H. G. (AE): 66 ESSA,Boulder,Colorado 12,13—45)Radicella,S. 
M.(AE):61-62 NBS Boulder,Colorado 2,10 UNT y CNIE;62 Goddard Space 
Flight Center,NASA 12,10 UNT y CNIE;64 Com N Actividades Espaciales 
Brasil,SSo José dos Campos 2;65 diversos Lab EE.UU.12,13,en relación 
con eclipse;67-68 Lab AE Univ Illinois 2,4(845/6);72 Chile,Bolivia, 
Perú 13,10 CNEGH;N—46)Rimondi,J.R.M.(AE):67 Obs Gran Altura,Boulder, 
Colorado;Univ Stanford;Inst Geof Univ Alaska 12,13,10 IAA—47)Roede- 
rer,J.G. (RC,AE):52 y 53-55 Inst Max Planck Gottingen 2,10 CNEA;52 Cer 
deña,experiencias europeas globos estratosféricos 11;56 Univ Chile 5; 
57 y 59 Centro Pesquisas Rio de Janeiro 5;57 Lab RC Univ California 
12,10 CNEA;61 Univ N York 5;Geoph Res Directorate Fuerza Aérea EE.UU. 
6;N Res Council Cañada 6(de nuevo en año 62);Inst Física Ahmedabad,In 
dia 6;Inst Max Planck Astrofísica Munich 6;62 Univ Minnesota 6;63 Was. 
hington 6,10 NASA(924),Ahmedabad,India 5;66....Univ Colorado 4(915/6; 
919;921;925);67 Inst Estudios Avanzados Partículas y Campos Freising 
RFA 6(913/4),N—48)Sánchez,R.N.(GD):67-68 y 68-69 Univ New Brunswick, 
Canadá 4,N—49)Santochi,0.R.(RC):62 Univ Minnesota,Lab RC 2,10 CNIE; 
aprox 70 Francia 13,10 CNIE,N—50)Schneider,0.(GM,AE):47 CIW,DTM Was
hington 13;54 Inst Geof Univ Gottingen 6;61 Obs AE Omakau(Lauder),N.E,



6;Centro Mundial Datos, Auroras , Come 11 Univ 12,13,10 IAA;AFCRL, Bedford, 
Mass.12,13,10 IAA;62 Obs Auroras Tromso 13,10 IAA;67 Univ Libre Berlin 
Oeste y Univ Munster RFA 6;67 Inst Max Planck AE Lindau REA 13.-51) 
Scholten,J.(GN):aprox 62 Arctic Inst North America,Isla de Hielo Océa 
no Artico 9,11,10 IAA.-52)Sierra,P.(SI):67-68 NASA,EE.UU.(321;741).-~ 
53)Tavella,E.(GA,MA)*56-72:Venezuela,Perú,Colombia,Brasil,EE.UU.8; 62: 
MIT 9»-54)Teitelbaum,H.(AE):63-64 Centro N de Investigación C,Francia 
2,10 CNIE (1099),N;66.••.Servicio AE,Francia 1(84/5).—55)Usandivaras, 
J.C.(GD):69 Obs Real Bélgica,Bruselas 10 CoNICyT(1713/4).-56)Valencio, 
D.A.(GG,GA,GM):60-62 Inst Cubano Petróleo e Inst Cubano Recursos Mine 
rales 3,7(1124;1145);64 Univ Newcastle upon Tyne,R.U.2,10 CoNICyT;7o"" 
Univ Witwatersrand,Sudáfrica 6;71 Univ Sao Paulo 5,6(1137);N.-57)Va- 
lenzuela,Arnoldo(AE):70.••.Inst Max Planck Física Extraterrestre,Gar- 
ching RFA 1,10 Fuerza Aérea Argentina (1157),N.-58)Valenzuela,Dionisio 
(GG,SI):57—58 Lamont Geological Obs,Univ Columbia 9,10 SMN;N.-59)Vila, 
F.(GA,MA):59-60 Lamont Geological Obs,Univ Columbia 1,3,10 Guggenheim 
Memorial Foundation;61-62 id 1,10 SHN;N.-60)Volponi,F.S.(GG,SI):63 CIW, 
DTM Washington 6(1224;1229);68 Lima,CERESIS 4;69 Concepción,Chile 4.

Notas
17 Estudios en Suecia con V.Ahlmann.
21 Véase también punto 48 de Tabla XLI.
22 Acompañado de 26. Misión: recibir fotómetro auroras en el Consejo 

Real Noruego de Investigación C e Industrial.
23 (428) hace uso de datos de la red mundial de RC, incluyendo las es. 

taciones argentinas (4.1.1), en particular también la ECE, que en
tonces se hallaba bajo la administración del IAA, en un programa 
conjunto con la NSF.

24 Varias expediciones antárticas. Asociado también con Ohio State 
Univ Res Foundation.

28 Originariamente en UNLP, proyectando trabajos ionosféricos para el 
AGI. Visitó el pais de nuevo, XI-60, 1er Simp.Interamericano de Es 
paciologia, XI-60 (Tabla XLIII)(1783).

29 Graduado también en Wisconsin con el trabajo (1543).
30 Y varias otras instituciones de EE.UU.(contralor de evaporación; 

pronósticos hidrológicos;HI teórica).
33 Concurrió al Midwest Col RC(1799) y 46aAsa Anual AGU(1847);respec

to de esta ultima véase también la Tabla XLI. Francia: Preparati
vos cohetes DRAGON, ver Nos.22 y 24 de Tabla XXVII (1832).

35 Ver NA 6 de Tabla XXXI y Nota correspondiente. En UNAM, padrino de 
3 trabajos de Licenciatura. Desde 68, Miembro Academia C,N York.

37 Proyecto Multinacional C de la T. Contactos anteriores entre UNCuy 
y Univ Chile, en año 57 (ver:Bruschi).

45 Preparativos para Año Aeronómico del Hemisferio Sur y Antártida.
47 Retorna periódicamente al país, por ej.: 20-XI-68 Conf en IAA, co

mo representante de UGGI en SCOSTEP, sobre "Diversos aspectos de 
los programas de investigación relacionados con la Física Solar- 
Terrestre";, también en 1972 para 2as Jornadas PRONARP (ver Tabla 
XLIII).

48 Responsable del área geodésica en el plan de Ingeniería Geodésica 
y de Postgrado.— Véase el Capítulo "Geodesia", de este autor, en 
el presente volumen.



49 Francia: con Manzano, ver 33 •
54 Para participar en la evaluación de lanzamientos franco-argentinos 

de 1963.
56 En La Habana, Intérprete Geofísico Jefe; desde allí, visitas a cen 

tros geofísicos de Italia, URSS, Rumania, Francia* En Newcastle 
upon Tyne, estudios paléomagnéticos sobre lavas y sedimentos ceno
zoicos y mesozoicos de la América del Sur» En San Pablo orientó 
primeras investigaciones paléomagnéticas*

57 Ocupa una jefatura en el Instituto; trabaja en las experiencias 
conjuntas argentino-alemanas con nubes de bario y europio; véanse 
también las secciones 4*3*3 y 5»7*

58 Se radicó en los EE.UU*
59 59-60: Asesor campañas conjuntas Lamont-SHN.61-62: Disertaciones 

"El ruido en los sismógrafos" y "Gravímetros estáticos y sismógra
fos verticales"*

11*2 Geofísicos y geodestas de otros países que visitaron la Argenti
na.

La Argentina comparte con los demás países del Hemisferio Sur el 
inconveniente geográfico de la lejanía respecto de los principales 
centros mundiales de actividad científica» El intercambio personal, 
elemento de estímulo tan esencial para el desenvolvimiento de los in
vestigadores, demanda un mayor esfuerzo, y esto se refleja también en 
la estadística de las visitas recibidas en el país. A primera vista 
podrían parecer alentadoras las listas de visitantes -algunos de ellos 
ilustres- que insertamos en esta sección» Sin embargo, comparada con 
los intensos movimientos de intercambio que hoy presenciamos en otras 
partes del mundo, es escaso el caudal de este flujo, aun si se tiene 
en cuenta que nuestra enumeración, por fuerza, está lejos de ser ex
haustiva. La situación merece una consideración realista; el recurso 
de que, a la manera del profeta y la montaña, se procure ir con mayor 
frecuencia "a las montañas" (véase la sección precedente, 11.1) re
suelve sólo la mitad del problema.

Aparte de los contactos e invitaciones individuales, los congresos 
celebrados en el país contribuyeron a atraer cierto número de especia 
listas» En lo que sigue, citaremos algunos de ellos, valiéndonos de 
las siglas y abreviaturas ya introducidas en el encabezamiento de la 
Tabla XLV, más algunas otras agregadas en la XLVI.

A las Reuniones de Consulta del IPGH celebradas en Buenos Aires en 
1948 y 1961 (Tabla XLIII), concurrió un número apreciable de geodes
tas y geofísicos de casi todos los países americanos» Bástenos desta
car los nombres de G.Laclavére* y E.B.Roberts* en 1948 y el de Ch.A. 
Whitten en 1961; el primero de los citados vino en representación de 
la UGGI.

El Simposio Antartico de 1959 trajo al país, entre muchos otros, a 
los siguientes investigadores de nuestras especialidades: C.R.Bentley 
(GN,Usa) (76/7; 1106);K.E.Bullen* (SI,Aus); K.D.Cole (AE,Aus);S.Chapman*
* Aquí y en adelante, un asterisco al lado de un nombre expresa que 

dicha persona ha venido al país en más de una ocasión*



(GMy AE,Usa); J.Delannoy (AE,Fra); M.Ewing (MA,Usa); M.Giovinetto* 
(GN,Usa); T.Hatherton (AE, Nuz); Y.Kalinin (GM,Urs); D.G.Knapp (GM, 
Usa); G.Laclavére* (GD,Fra); G.Liljequist (GN,Sue); T.Nagata* (GM, 
Jap); H.V.Neher (RG,Usa); N.J.Oliver .(AE,Usa); E.Picciotto (GN,Bel); 
W.R.Piggott* (AE,Run); K.J.Salmón (AE,Nuz); V.Schytt (GN,Sue); G.Weill 
(AE,Fra).

Al año siguiente, en ocasión del Simposio de Espaciología de 1960, 
nos visitó nuevamente un gran número de especialistas en esta disci
plina, Aeronomía, Geomagnetismo y Radiación Cósmica, provenientes de 
casi todos los paísea americanos; sólo registramos los nombres de R. 
Porter* (ES,Usa), A.Shapley (ST,Usa) y el argentino H.C.Ingrao (E?, 
Usa).

111 participantes se inscribieron en el Simposio Regional de los 
AISQ, celebrado en 1964: de entre ellos citamos a: S.-I.Akasofu (AE, 
Usa); D.K.Bailey (RC,AE,Usa); W.J.G.Beynon (AE,Run); J.O.Cardús* (GM, 
Esp); S.Chapman* (GM y AE,Usa); J.Kaplan* (AE,Usa); J.Patón (AE,Run); 
M.A.Pomerantz (RC,Usa); R.W.Porter* (ES,Usa); M.Sandoval Vallarta 
(RC,Mej).

Un año más tarde se celebró en Mar del Plata la VIa Reunión del 
COSPAR, entre cuyos participantes destacamos a: H.S.Ahluwalia (RC, 
Bol); O.Burkard (AE,Aur); F.T.Davies (AE,Can); C.de Jager* (ES y ST, 
Hol); L.Jacchia (AE,Usa); H.Kallmann Bijl (ES,Hol); J.Kaplan* (AE,Pre
sidente UGGI,Usa); E.A.Lauter (AE,Rda); C.A.Lundquist (ES,Usa); W.R. 
Piggot* (AE,Run); K.Rawer (AE,Rfa); D.C.Rose (FI,Can); C.U.Wagner 
(GM,Rda); W.R.Webber (RC,Run).

En la Conferencia de 1970 sobre Problemas de la Tierra Sólida vi
mos en Buenos Aires a: L.T.Aldrich (Usa); C.R.Alien (Usa); V.V.Belou- 
ssov* (Urs); B.Bolt (Usa); K.E.Bullen* (Aus); R.Cabré (Bol); M.Casa- 
verde (Per); A.Cox (Usa); I.W.D.Dalziel (Usa); S.de la Cruz (Me j); S. 
del Pozo (Bol); E.Beza (Perú); Ch.L.Drake (Usa); A.F.Espinosa (Usa); 
L.M.Fernández (Bol); G.Fiedler (Ven); E.Gajardo (Chi/Per); R.González 
(Bol); M.Halpern (Usa); R.Hamilton (Usa); P.Hart (Usa); I.Herrera 
(Mej); D.Huaco (Per); B.Isacks (Usa); D.L.James (Usa); H.Kanamori 
(Jap); E.Kausel (Chi); A.Leeds (Usa); V.A.Magnitsky (Urs); M.Maldona- 
do Koerdell* (Mej); C.Menzel (Rfa); R.P.Meyer (Usa); R.Morrison (Can); 
R.Gbiols (Gua); L.Ocola (Usa); J.Oliver (Usa); A.Otero (Bol); J.E.Ra- 
mírez (Col); T.Rikitake (Jap); A.Romana (Esp); I.S.Sacks (Usa); E.Sil 
gado (Per); J.Tomblin* (Tri); G.P.Woollard (Usa).

No podemos individualizar los científicos y miembros del personal 
superior de algunos buques de exploración que, de paso por Buenos ^Ai
res, visitaron instituciones argentinas; tal el buque polar soviéti
co "Ob" en 1958; el buque de relevamiento geomagnético "Zaria", de i- 
gual bandera, también en 1958, y el rompehielos norteamericano "Edis- 
to", que lo hizo en 1959. El relevamiento geomagnético de los mares 
era ¿n la misión de un avión de la Oficina Hidrográfica^de los 
EE.UU., el que en cumplimiento de la operación "MAGNET" llego a Ezei- 
za en 1964 y nuevamente en 1972, aterrizando también en Pajas Blan
cas, Córdoba, donde fue visitado por personal del Observatorio de Pi-

C.de
S.de


lar, tras una intercompar^ción de-magne tóme tros.

Cosmicístas bolivianos vinieron a las Jornadas Regionales de Aero
nomía, Tucumán 1963, y gravimetris.tas uruguayos concurrieron repeti
das veces al Instituto de Geodesia de la UBA»

Concluiremos esta sección con una lista (Tabla XLVI) de visitantes 
individuales»

TABLA XLVI

VISITANTES

Abreviaturas y Especialidades: las mismas de Tabla XLV

Proveniencia (no necesariamente la nacionalidad): Aus: Australia; Aur: 
Austria; Bel: Bélgica; Bol: Bolivia; Bra: Brasil; Can: Canadá; Col: 
Colombia; Chi: Chile; Esp: España; Fin: Finlandia;. Fra: Francia; Gua: 
Guatemala; Hol: Holanda; Isr: Israel; Jap: Japón; Me j : Méjico; Nuz: 
Nueva Zelandia; Per: Perú; Rda: República Democrática Alemana; Rfa: 
República Federal de Alemania; Run: Reino Unido; Saf: Sudáfrica; Sue: 
Suecia; Tri: Trinidad-Tobago; Uru: Uruguay; Urs: Unión Soviética;
Usa: Estados Unidos; Ven: Venezuela»
Asterisco: Mas de una visita al país.
1) Acuña,J.(GM,Uru),del Servicio Geográfico Militar:71 Pilar (SMN).- 
2) Bader,H.* (GN,Usa):72 al CoNICyT por IANIGLA.-3) Behrendt,J.C.(GN 
y GR,Usa)(61/2;1102/7):60 IAA.- 4) Bergstrom,I.(FI,Sue):58 Grupo Cos
micista Dr.Cicchini.— 5) Bowhill,S.(AE):68 CNIE Bariloche(ver 8.2.5).- 
6) Hichau.J.(AE.Uaa):65 IAA.- 7) Cabré,R.* (SI,Bol):69 SHN.- 8) Camp- 
bell,J.B.(GM,Usa): 43 y 64 Pilar(SMN),intercomparaciones.- 9) Cardús, 
J.O.* (GM,Esp):69 OALP,CNEGH.- 10) Carrigan,Anne(AE,Usa):62 IAA.- 11) 
Cohén,M.H.(AE,Usa):63 Reunión Regional AE Tucumán.- 12) Creer,K.M. 
(GM,Run) (271/8;1141/2;1148/9):56-57 UBA;Neuquén;Rosario.- 13) Chernos 
ky,E.(GM,Usa)(1006):IAA 65.- 14) de Jager,C.* (ES y ST,Hol):71 IAFE * 
Coloquio.- 15) de Mendon?a,F.(AE y ES,Bra):63 Reunión Regional AE Tu
cumán.- 16) Dormán,L.I.(RC,Urs):68 CNRC.- 17) Elliott,H.(RC,Run):59 
CNIE y UNESCO Curso Bariloche(ver 8.2.5)•- 18) Embleton,B.B.J.(GM, 
Run)(272/3;318/9;1143):UBA Paleomagnetismo.- 19) Escobar Vallejas,I. 
(RC,Esp)(320):aprox 49 SMN antes de ir a Chacaltaya,Bol.- 20) Ewing, 
M. *(MA, Usa) (325/8; 660/1; 822) :57 Vema(63O).- 21) Gassmann,G. J. (AE,Usa) 
(375/6):64 y 65 IAA.- 22) Geller,R.(MA,Usa);67 SHN.- 23) Goody ,R. (AE): 
68 CNIE Escuela Bariloche (ver 8.2.5)•- 24) Harth,W.(FI,Rfa):70 San 
Migue1(cursilio),Obs Trelew,atmosféricos.- 25) Heer,R.R.(RC,Usa):65 
IAA.-26) Heezen,B.C.(MA,Usa);66 SHN(apoyo CoNICyT).- 27) Hermann,J.R. 
(AE,Usa):66 IAA.- 28) Honkasalo,T.(GD,Fin):53 IGM(1415;1548).- 29) 
Hurley,R.J.(MA,Usa y UNESCO):67 SHN.- 30) Ivanov,M.M.(GM,Urs):58 del 
"Zaria" a Pilar(SMN),intercomparaciones.- 31) Joyce,J.W.(GM,Usa):59 
IAA.- 32)Kanai,K.(SI,Jap):62 IAA.- 32) Kaplan,J.*(AE,Usa y UGGI,pre
sidente) :65 IAA.- 33) Katsufrakis,J.P.(AE,Usa):aprox 62 IAA,LIARA.- 
34) Knopoff,L.(FI,SI,Usa):69 AAGG,OALP,conferencias,con apoyo CoNICyT. 
35) Kohler,M.(HI,Usa):72 SMN.- 36) Korff,S.(RC,Usa):59 IAA.- 37) Ku- 
tkamáki,T.J.(GD,Fin):53 IGM(1545/8).- 38) Llamas,M.R.(HI,Esp):65.-



39 ) Markowitz,W.(GD,Usa)s62 IGM,SCA(1569;161O).- 40) Matueev,B.M. (GM, 
Urs)s58 del "Zaria" a Pilar(SMN),intercomparaciones.- 41) Mayaud,P. 
N.* (GM,Pra):63 IAA,OALP.- 42) Megill,R.(AE,Saf)s71 UN LP, cursi lio — 
42) Melchior,P.(GD,Bel)s72 UNTuc,cursillo;OALP,AAGG,conferencias•- 
43) Monges Caldera,J.(GR,Mej)s58 OALP,IAA.- 44) Morgan,M.G.(AE,Usa)s 
61 IAA.- 45) Mosterman,L.(HI,Hol)s68 con apoyo CoNICyT.— 46) Muraour, 
P.(MA y GA,Fra)s67 SHN.- 47) Noxon,J.F.(AE,Usa);70 UNLP.- 48) O’Brian, 
B.(AE,Usa):68 CNIE Escuela Bariloche(ver 8.2.5)•- 49) Pacca,T.G.(GM, 
Bra):71 UBA,paleomagnetismo(799)•- 50) Pekeris,C.L.(FI,lar)saprox 69 
OALP,ITBA.- 51) Piggott,W.R.* (AE,Run)saprox 72 UNLP,cursillo— 52) 
Roach,F.E.(AE,Uaa)s66 Oba "El Leoncito",San Juan(dato no confirmado).- 
53) Roberto,E.B.M (GM,Uaa)s61 IAA.- 54) Ronnicke,G.(FI,Rfa)s62-63 Pi- 
lar(SMN) para experimentar con equipos de electricidad atmosférica— 
55) Silverman,S.(AE,Usa)(1046/9):60 IAA, Oba Félix Aguilar San Juan.- 
56) Sitte,K.(FI,Rfa)s56 ó 57 CNEA,dirigiendo grupo cosmiciata.- 57) 
Stagg,J.M. (GM,Run) saprox 66 SMN y OALP comparando magnetómetroa;miaión 
UNESCO— 58) Svendsen,K.L.* (GM,Uaa):67 SMN y OALP(Trelew) — 59) Thomp 
son,R.(GM,Run)saprox 70 UBA,paléomagnetismo.- 60) Vening Meineaz,F.A. 
(GR,Hol)s34-35(1267;1295);ver "Instituto de Geodesia" en 4.2.2.- 61) 
Wathagin,G.(RC,Bra)(207):45 y 58 CNEA.- 62) Webber,W.R.* (RC,Run)s64 
CNIE(ver 8.2.5)(1237)— 63) J.Tuzo Wilson(GG,Can y UGGI,presidente)s 
60 IAA y SCA,conferencia.- 64) Winslow,D.(HI,Usa)s65 curso aguas sub
terráneas.- 65) Wirtz,K.(FI,Rfa):51 UBA y UNLP,conferencias. Influyó 
en la iniciativa de enviar un becario a Gottingen, siendo elegido J.
R.Roederer.

11 .3 Cargos en la dirección de órganos geoflaicos
Actuaron o actúan en las mesas de dirección de órganos internacio

nales s
0.Lützow-Holms Terrestrial Magnetiam and Atmospherio Electricity (más 

tardes Journal of Geophyaical Research), de 1942 a 1952;
O.Schneider: Geofísica Internacional (Méjico), desde su fundación has 

ta el presente; y Geofísica Pura e Applicata (1960 a 62);
J.G.Roederer: Revista Space Science Reviews; es además, co—director 

de la serie "Physics and Chemistry in Space" (Editorial Springer), 
siendo a la vez autor de uno de loa tomos (919).





12. HISTORIOGRAFIA GEODESICO-GEOFISICÁ Y BIOGRAFIAS
12.1 Algunas notas historiografioas

La conciencia de lo histórico que reclamábamos en el Prologo estu
vo viva en los organizadores y autores de la primera serie histórica 
semisecular de la SCA (1090), y en las décadas siguientes se puso de 
manifiesto a través de las inquietudes de varios de los geofísicos y 
geodestas cuya labor hemos reseñado hasta aquí» Citemos entre elloa 
un artículo de divulgación de Urondo (1937) sobre Radiación Cósmica, 
precedido de una recapitulación histórica; y una nota de Schneider 
(1970) sobre la deriva continental, también con detalles respecto de 
la evolución de esta hipótesis; el mismo autor ha hecho observaciones 
históricas en sendos artículos acerca del "Cosmos" de Humboldt (960) 
y sobre un concepto integral de las ciencias geofísicas (966). Homena 
jes a algunas grandes figuras encontramos en un artículo extenso de 
Maranca (1964b) sobre Galileo; una nota de Schneider (1945a) referen
te a los aportes ponderables que la ciencia del Geomagnetismo debe a 
Humboldt; una compilación histórica (1004) por el mismo autor, de las 
numerosas contribuciones que S.Chapman hizo al conocimiento de las ma 
reas atmosféricas y geomagnéticas; y una nota necrológica sobre este 
último (22), ilustre maestro de magnetólogos y aeronomistas, y sabio 
conductor del AGI.

Ya en la culminación de sus días, Schulz (1966) echó una mirada re 
trospectiva a la evolución de la Geodesia, junto con reflexiones so
bre su misión presente. Los dos grandes, y polarizados, dirigentes de 
escuelas geodésicas, Aguilar y Baglietto, gustaban de relatar las fa
ses del desarrollo de su ciencia; el primero lo hizo, por ejemplo, en 
una detallada introducción a una nota (1267) escrita con motivo de la 
visita de Vening Meinesz; Baglietto hace ¿tro tanto en una reseña his 
tórica, universal y local, del quehacer geodésico (1301), narrando 
los comienzos de estas actividades en la Argentina desde la época de 
la Independencia; años más tarde, acercándose al final de su carrera, 
volvió a pasar revista de esta evolución (1313)• Complementa a este 
relato un esbozo histórico, condensad© y muy ilustrativo, por Sarale- 
gui (1970), acerca de la evolución que tuvieron en el país la Topogra 
fía, Cartografía y Fotogrametría durante la última centuria; su autor 
es un destacado especialista en Fotogrametría quien actúa en la Facul 
tad de Ingeniería de la UBA.

Galdino Negri, ya representando a su vez una era (ver 12.2), mere
ce citarse entre los cronistas de la Sismología por una serie de ar
tículos (775) en los que narra antecedentes de lo realizado en la es
pecialidad antes .del año 1926, mencionando iniciativas, actividades y 
publicaciones remontándose incluso al siglo pasado* Un cuarto de si
glo después, Gershanik (1950b), en ocasión de resumir resultados sis
mológicos del OALP, ofrece una serie de interesantes antecedentes res 
pecto del desarrollo de estas labores en los primeros decenios de 
nuestro siglo»

Apuntes de gran interés histórico acerca de los comienzos de las 
observaciones geomagnéticas en el país, retrollevándonos también al 
siglo pasado, se encuentran en el prólogo de Lutzow-Holm (1933) a la 



carta (311); en los prefacios análogos de otras cartas magnéticas pos. 
teriores (1022/3); y en una reseña de Hernández y Barrionuevo (1963).

La historiografía geofísica no estuvo ausente del 2^ Congreso Ar
gentino de Historia de la Ciencia, celebrado en la SCA bajo la presi
dencia del Ing.Cortés Plá, del 22 al 24-11-72; Gershanik presentó en 
ella un amplio infoi'me (417) acerca de la evolución del OALP, tema 
que lo venía ocupando desde mucho antes (395) . Otras instituciones 
que encontraron entusiastas historiadores son el SMN (348, 1160; véa
se también 14, 123 y 354) y el Observatorio de San Miguel (Machado y 
Aristarain, 1972).

En su Historia de la Investigación Antartica Argentina, Panzarini 
(1970) da el debido lugar también a los trabajos geofísicos; otras re, 
señas de trabajos antárticos argentinos del pasado fueron compilados 
por Slaucitajs (1954c) y por Schneider (1961d/e).

Citemos, por último, algunas notas biográficas. W.Knoche, si bien 
especializado principalmente en Climatología, incursionó algunas ve
ces en temas propios de las otras ramas geofísicas (613/4); su desapa 
rición, en 1945, dio motivo a las notas biográficas (955/6; 1091)• Al 
primer director del OALP, Francisco Beuf, Gershanik (1957) dedicó un 
artículo conmemorativo (lamentablemente omitido en nuestra bibliogra
fía), que apareció en Revista de Geodesia (La Plata), 1(2).

12.2 Algunas notas biográficas
Esta sección contiene reseñas biográficas suscintas de algunos geo. 

físicos y geodestas fallecidos antes del 31 de diciembre 1972, como a 
sí también una breve nota en homenaje'a profesionales y técnicos que 
dieron su vida en actos de servicio.

FELIX AGUILAR
Por sus virtudes humanas y profesionales, la figura de Félix Agui- 

lar sobresale en la Ciencia Argentina. El ejemplo de su personalidad 
fuerte y a la vez modesta, no pudo menos que causar una honda impre
sión en’ sus amigos, colegas y discípulos. Con el tiempo no cesa la ad 
miración de quienes lo trataron y la gratitud de los que se formaron 
a su lado o se beneficiaron con sus consejos. El historiador, y con 
mayor razón si tuvo el privilegio de conocerlo personalmente, titubea 
en adjudicar ese poder de irradiación a la inteligencia, o bien a la 
rectitud, firmeza de principios, honestidad, virtudes cívicas, abnega 
oión o infatigable capacidad de trabajo de este eminente hombre de 
ciencia, al cual si país tanto debe.

Nació Félix Aguilar el 2 de mayo de 1884 en la ciudad de San Juan, 
en la cual cursó también sus estudios primarios y secundarios. A la 
edad de veinte año?, tras haber alternado esos estudios con períodos 
de permanencia en Valle Fértil, deja su provincia natal para radicar
se en La Plata, donde ya existía, en estado incipiente, el Observato
rio Astronómico, a punto de ser incorporado como "una piedra angular” 
a la Universidad, en vías de formación por Joaquín V.González.



En 1905 (o tal vez, 1906) inicia su carrera siendo nombrado "Alum
no Astrónomo” e incorporándose a la Facultad de Ingeniería de la fla
mante universidad. Cursa en ella, ya siendo "Ayudante Astrónomo", la 
carrera de "Ingeniero Geógrafo”., y es este el título con el cual ae 
diploma en 1910. Entre tanto, empieza sus actividades de campaña, re
levando en 1907 a Luigi Camera en la estación de latitudes, de Onca- 
tivo* Córdoba.

Ya graduado, Aguilar colabora en el OALP con los directores Porro 
de Somenzi y Hussey en tareas astronómicas, siendo l.uego enviado por 
Joaquín V.González a completar estudios superiores en Europa, misión 
que cumple en Paris, Berlín y Roma al lado de destacados astrónomos» 
De regreso al país en 1913, su destino es nuevamente la Universidad 
platense. En ella comienza su asidua labor de observaciones ^.stronómdl 
cas, iniciando, a la vez, su carrera docente, a través de todos los 
escalones desde Jefe de Trabajos Prácticos, Profesor Suplente, Profe
sor Interino, y finalmente Profesor Titular de Análisis Matemático» 
En este carácter es llamado a integrar el Consejo Superior de la UNLP, 
a partir de 1916. Más tarde dicta también un curso de Astronomía Teó
rica. En su segundo período platense, al cual nos referiremos ensegui. 
da, es Profesor de Geodesia en la Facultad de Ciencias Físico-Matemá
ticas, hasta su fallecimiento.

En 1919 se lo designa por primera vez Director del OALP, como suce 
sor de Hussey. Pero al poco tiempo surgieron problemas relacionados 
con el movimiento estudiantil. Discrepancias de apreciación y de aeti. 
tudes lo indujeron en 1920 a renunciar al cargo y, a la vez, al de Vi. 
cepresidente de la Universidad, para el cual había sido designado en
tretanto.

En julio de 1921 se inicia una nueva y fructífera etapa en la tra
yectoria de Aguilar; ingresa al IGM y el 19 de enero del año siguien
te es nombrado Jefe de la División Geodesia, al haber cesado G.Schulz 
a fines de 1921. La UNLP pronto realiza esfuerzos para atraerlo de 
nuevo, invitación a la que Aguilar responde, en forma parcial, desde 
1926, sin dejar sus responsabilidades en el IGM. En ese ultimo carác
ter acompaña en 1927 al General Fernández a la Asamblea de la UGGI en 
Praga, punto inicial de la presencia argentina en ese organismo Ínter 
nacional.

Por fin, en mayo de 1934, acepta asumir por segunda vez la direc
ción del OALP, para desarrollar, durante casi una década, una intensa 
labor de docente, organizador e investigador. En plena actividad lo 
sorprende la muerte el día 28 de setiembre* de 1943, en su residencia 
platense. Despidieron sus restos el Dr.Alfredo L.Palacios, en nombre 
de la UNLP, y el Dr.Horacio Damianovich, en representación de la Aca
demia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de Buenos Ai 
res. Ambos discursos funerarios, testimonios elocuentes de la alta eti 
tima de que gozaba Félix Aguilar, se hallan reproducidos en (1276).

Durante sus 13 años en el IGM, Aguilar efectuó personalmente deter 
« Y no: 28 de diciembre, como se dice en (1561).



minaciones gravimétricas pendulares de precisión en Belgrano y en cam 
paña; realizó determinaciones de latitud y longitud, de alta preci
sión; organizó el Servicio de *la Hora;* hizo la nivelación astronómica 
en la Provincia de Entre Ríos y dirigió las nivelaciones del cruce del 
Paraná; promovió la introducción del sistema de coordenadas planas 
Gauss-Kriiger; y efectuó, en su calidad de miembro de las comisiones 
de límites con Chile y Bolivia, campañas geodésicas en el Altiplano, 
implicando mediciones muy dificultosas.

A la época de transición entre el IGM y el segundo período al fren 
te del OALP, pertenece la elaboración del programa para la medición 
de un arco de meridiano, iniciativa que algunos contemporáneos de A— 
guilar consideran su empresa máxima. En setiembre de 1934 presenta an 
te las autoridades de la UNLP el proyecto y solicita su auspicio. La 
gestión fue exitosa y se concretó en la Ley 12.334, la que estipula 
que se proceda rta la medición de un arco de meridiano a lo largo de 
todo el territorio nacional, destinada a satisfacer las necesidades 
prácticas de las obras públicas y de la investigación de la forma y 
dimensiones de la Tierra’*. En su 2-* Artículo dispone que ”E1 Institu
to Geográfico Militar, el Servicio Hidrográfico de la Marina y las U- 
niversidades Nacionales de Buenos Aires y La Plata, sin desatender 
sus tareas ordinarias, colaborarán.....con todo su personal y el mate, 
rial disponible”. Aguilar fue por un tiempo el Presidente de la Comi
sión para llevar a cabo esta iniciativa, cuyas obras comenzaron en 
1937.

Entre las otras iniciativas importantes de Aguilar durante la últi. 
ma década de su vida se destaca el impulso que dio a la Gravimetría 
(1561). A principios de 1936 partió del OALP la expedición gravimétri 
ca dirigida por el Ing.José Mateo, que en dos años realizó 60 puntos 
pendulares entre La Plata y el límite con Bolivia. Poco después, Agui. 
lar destaca a otra comisión, a cargo del Ing.Enrique Levin, para de
terminar la diferencia de la aceleración entre La Plata y Potsdam, ta 
rea cumplida entre 1937 y 1936, repitiendo así la operación análoga 
realizada en 1928 por el propio Aguilar. El tramo sur de la cadena 
gravimétrica pendular, que organizó Aguilar, abarcó toda la gama de 
latitudes desde La Plata hasta Ushuaia y se realizó con un nuevo apa
rato cuadripendular Askania por él adquirido para el OALP. Con éste 
hizo medir también, como colaboración al proyecto del Arco de Meridia 
no, 77 puntos cercanos a los vértices de la triangulación.

En materia de oscilaciones del polo, tema en el cual él mismo ha
bía colaborado como estudiante en Oncativo, reactivó estos estudios 
después de 1934, disponiendo el traslado desde aquella localidad al 
OALP, de las actividades desarrolladas años atrás. De este modo se 
reinicia la participación del Observatorio en el Servicio Internacio
nal de Latitudes.

El OALP le debe a Aguilar el reordenamiento y la ampliación de su 
importante Biblioteca, pero la iniciativa que a la larga se conside
rará tal vez como la de mayor trascendencia para la vida cultural de 
la Nación, fue la creación de la Escuela Superior de Ciencias Astro
nómicas y Conexas, con la que soñara Joaquín V.González y que Aguilar 



in iuouró el 10 de abrix 1936; en el acto hablo también el General de 
Brigada Ba^domero J-.de Biedma.

La actividad docente de Félix Aguilar no se circunscribió sólo a 
la Universidad de La Plata. Dictó cursos de Astronomía y Geodesia en 
la Escuela Superior de Guerra y a partir del de noviembre 1931 en 
la Escuela Superior Técnica del Ejército, cátedra que ejerció hasta 
su fallecimiento. Fue, además, Profesor del Colegio Militar. A este 
periodo de su actuación académica pertenece, por último, la interven
ción de Aguilar en la ardua crisis que afectaba aL Observatorio Astro, 
nomico de Córdoba y la que él resolvió reorganizándolo y dándole nue
va vida, actuando en su carácter de Presidente del Consejo Nacional 
de Observatorios (1329; 1357).

Numerosos fueron los honores y las distinciones que Félix Aguilar 
cosechó en vida y los homenajes que se le tributaron "post mortem”. 
La Sociedad Científica Argentina, a la que perteneció desde 1916, lo 
invitó a integrar su Consejo Consultor Científico. Fue Miembro de la 
Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Buenos 
Aires (1276), la que lo honró en el primer aniversario de su desapari, 
ción (1329; 1357; 1414). En igual ocasión se realizó un acto recorda
torio en el OALP (1278), del cual participaron miembros del Consejo 
Directivo de la UNDP, representantes de instituciones científicas, 
personal del Observatorio, deudos y amigos. En esta oportunidad se 
descubrió, sobre la puerta de acceso al pabellón del círculo meridia
no, una placa conmemorativa, cumpliéndose así una disposición del Con 
sejo Superior de la UNLP, dictada el 21 de octubre de 1943 y por la 
cual se decidió imponer a dicho edificio el nombre de quien tanto dio 
al Observatorio. En la misma institución se volvió a tributar un reno 
vado homenaje a Aguilar al ser inaugurado, años más tarde, el Coloquio 
(1342) sobre "El Problema de la Variación de las Coordenadas Geográfi_ 
cas en el Hemisferio Sur" (Sahade 1968). Hoy se denomina "Félix Agui
lar" el Salón de Actos del OALP, donde se exhibe un retrato al óleo 
del ilustre investigador.

La Municipalidad de Buenos Aires colocó una placa recordatoria* en 
homenaje a Aguilar en el borde noroeste de la Avenida Valentín Alsina 
que rodea el Campo Municipal de Golf en el bajo Belgrano, y la de la 
Ciudad de Córdoba dio su nombre a una de las calles vecinas al Obser
vatorio sito en aquella Capital. Ya hicimos mención, por otra parte, 
de la denominación de "Félix Aguilar" que la Universidad Nacional de 
San Juan impuso a su Observatorio Astronómico para así honrar la memo, 
ria del ilustre sanjuanino.

Expresiones de gratitud, cálidos recuerdos y aprecio personal se 
hallan en el discurso que en ocasión del 80°Aniversario del OALP (19) 
pronunció el Ing. José Mateo, discípulo y admirador de Félix Aguilar,

& Posteriormente desaparecida.



EDUARDO ESTEBAN BAGLIETTO

Al ser nombrado Titular de la Cátedra de Geodesia de Buenos Aires 
en 1930, como sucesor de Dellepiane, Eduardo E.Baglietto tenía 34 a- 
ños. Había nacido en la Capital Federal el 30 de abril de 1896 y cur
sado estudios universitarios en la Universidad porteña (UBA), recibién 
dose de Ingeniero Civil en 1920, con diploma de honor. Muy joven aún, 
en 1917, empezó a ejercer la docencia, como Profesor de Matemáticas 
en la Escuela Nacional de Bellas Artes "Manuel Belgrano", cargo que 
desempeñó por casi cuatro decenios a la par de los otros compromisos 
mayores que fue contrayendo luego. Estos comprendieron: la Jefatura 
de Trabajos Prácticos, desde 1921, en la misma Cátedra de Geodesia cu 
yo titular habría de ser más tarde, tras el alejamiento del General 
Dellepiane; el dictado de cursos sobre Desviación de la Vertical y 
Gravimetría en el Instituto del Petróleo, de la Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales (más tarde, de la de Ingeniería) UBA, de 
1932 a 1947; el cargo, por exactamente 33 años (aunque con interrup
ciones) de Profesor Titular de Geodesia en la Escuela Superior Técni
ca del Ejército, a partir del 7 de junio de 1939 y hasta su falleci
miento; la Dirección del Instituto de Geodesia, por él creado, desde 
1951, y del Departamento de Geodesia y Topografía, ambos en el seno 
de la misma Facultad de Ingeniería, este último a partir de 1956.Tras 
alcanzar el límite reglamentario de edad, Baglietto fue designado Pro. 
fesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires. Retuvo, mientras tan 
to, el cargo de Director del Instituto de Geodesia hasta 1971, año en 
que fue nombrado Director Honorario (1285).

El Ingeniero Baglietto fue siempre consciente de la estrecha rela
ción recíproca que une los hechos geodésicos de una parte del planeta 
con el resto, Inquietud que se remontaba a sus viajes de estudio y 
perfeccionamiento profesional que en los años 1927 y 28 lo llevaron a 
diversos centros europeos activos en la especialidad. Trabajó durante 
ese período en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas de Breteuil, 
Francia; en el Servicio de la Hora del Observatorio de París; en el 
Instituto Geodésico Prusiano, de Potsdam; visitó, además, las Univer
sidades de Padua, Milán, Roma, Turín y Ñapóles» El mismo enfoque uni
versalista de los grandes problemas geodésicos lo indujo más tarde a 
emprender, coordinar o dirigir varias importantes vinculaciones gravi_ 
métricas internacionales, de las que damos cuenta detallada en el Ca
pítulo 5. Y nos atrevemos a afirmar que aún en la parte más intrínse
camente argentina de la vasta labor de campañas cumplida por Baglie
tto con sus discípulos y alumnos en toda la extensión del territorio 
nacional, no faltó ese concepto planetario de la Geodesia, como lo de. 
muestra, entre otras cosas, su interés por el trazado de perfiles 
trascontinentales y su reiterada insistencia en que se coordinaran e- 
ficazmente los enlaces con los países vecinos, inquietud ya expresada 
en 1945 (1301).

Compenetrado como estaba del carácter planetario global de muchos 
problemas geodésicos, no pudo menos que reconocer la importancia vi
tal de una coordinación en gran escala de normas, conceptos y esfuer
zos. De ahí que colaborara en forma activa con los organismos perti
nentes, en particular la Unión Geodésica y Geofísica Internacional



(UGGI), a través de su rama, la Asociación Internacional de Geodesia 
(AIG) y la Comisión de Cartografía del Instituto Panamericano de Geo
grafía e Historia (IPGH), concurriendo a sus reuniones, enviando in
formes de progreso (1304), integrando Comités (como los Grupos Espe
ciales de Estudio 4.05 y 5*29 de la AIG), o inspirándose en las auges, 
tiones formuladas por los mismos. Tal fue el caso de la base de cali
bración para gravímetros estáticos, apoyada en mediciones pendulares, 
que fuera encarada por Baglietto siguiendo una recomendación adoptada 
en la Xa Reunión Panamericana de Consulta sobre Cartografía y VTIIa 
Asamblea General del IPGH, celebrada en Guatemala del 25 de junio-al 
10 de julio 1965.

Entre las otras iniciativas novedosas que tomó Baglietto merecen 
destacarse su tentativa de efectuar en el país una determinación abso. 
luta del valor de la gravedad (1306) y sus campañas gravimétricas en 
el mar. El proyecto mencionado en primer término constituyó una empre. 
sa ambiciosa, encarada conjuntamente con el Instituto Geográfico Mili, 
tar (IGM) y en la cual se usaron péndulos reversibles con tubos de 
cuarzo; a esta tarea, que quedó inconclusa, ya nos hemos referido en 
la Sección 6.1.3.

Los proyectos de realizar mediciones gravimétricas con péndulos a 
bordo de un submarino posado en el fondo del mar se remontaron a con
tactos con el célebre geodesta holandés Vening Meinesz, cuyas visitas 
al país despertaron gran interés (Aguilar 1935; Baglietto 1935). Como 
ya se expuso antes, estas tentativas tuvieron que ser abandonadas op
tándose, en cambio, por usar un nuevo gravímetro sumergible con coman 
do a distancia.

Si estas mediciones submarinas despertaron en su tiempo el interés 
general, mayor aún fue el efecto publicitario que Baglietto se asegu
ró por sus campañas geodésicas andinas (1296; 1298; 1299; 1302; 1304), 
las que iniciadas en 1935 se convirtieron luego en una actividad pe
riódica de su cátedra, continuada hasta el presente. Con ellas su ini. 
ciador perseguía la doble finalidad de densificar la información de 
relevamientos y al mismo tiempo foguear a sus colaboradores y alumnos 
en el quehacer práctico de la profesión»

En la nota referente al Instituto de Geodesia (inciso 3.1.1) ya d_i 
mos una nómina parcial de quienes compartieron con Baglietto los es
fuerzos de las campañas y de las tareas de gabinete; cabe completarla 
con otros nombres consignados en la lista de los egresados, que figu
ra en la nota relativa a la Cátedra (inciso 8.1).

Los méritos de este incansable propulsor de su profesión fueron re. 
conocidos por la Academia Argentina de la Ingeniería, la que en 1971 
lo recibió como Académico Titular. Falleció el Ingeniero Baglietto el 
7 de junio 1972.

En esta recia personalidad se destaca, en primer lugar, una nota
ble capacidad de atraer y convencer. Sin ella no hubiera logrado el a 
poyo activo que le brindaron, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, cada 
una a su manera: el Ejército en las campañas cordilleranas y, a tra- 



véa del Instituto Geográfico Militar, en el gran proyecto de la gra
vedad absoluta; la Armada en los relevamientos marinos y submarinos, 
y la Fuerza Aérea en diversos aspectos de los relevamientos continen
tales. También atestiguan esta facultad los eficaces vínculos interna 
clónales que supo establecer Baglietto y que posibilitaron los enla
ces gravimétricos con los países vecinos y con otros continentes, que 
hemos resumido en el capítulo 5» (Véanse también los informes (1314) 
y (1315))•

Pero Baglietto sabía también ser selectivo y hasta excluyente, co
mo lo demostré su actitud hacia la Asociación Argentina de Geofísicos 
y Geodestas. Desde las primeras consultas tendientes a crear esta a- 
grupación profesional, hoy floreciente, Baglietto se mantuvo distan
ciado, posición presumiblemente basada en cuestiones personales y en 
la que persistió hasta el fin de sus días. Contrasta con esta actitud 
la cordialidad de su relación con la Sociedad Científica Argentina: 
con orgullo se profesaba miembro de esta institución, cuyo Cuerpo Di
rectivo integró en los años 1961 a 1963; hizo en ella, varias veces, 
la presentación de distinguidos conferenciantes, entre otras la del 
Dr.William Markowitz, del Observatorio Naval de los Estados Unidos, 
quien el 4 de octubre 1962 disertó en el Salón de Actos de la Socie
dad (1569).

Tuvo Baglietto algunas de las propiedades del genio impulsivo, ma
nifiestas en su carácter difícil, y en cierto modo también en su esti 
lo de trabajo. Algunas de sus publicaciones llevan el sello del apre
mio, expresión sin duda de su desbordante afán de realizar. Sea cual 
fuere el juicio, en lo que respecta a profundidad y originalidad, que 
en definitiva merezcan sus publicaciones (1294 al 1315), cuantitativa 
mente abundantes y enfocadas a menudo en los aspectos operativos, lo 
incuestionable es su éxito como hombre de iniciativas que supo dar im 
pulsos notables a las actividades geodésicas argentinas y entusiasmar 
por ellas a muchos jóvenes.

JUAN ANTONIO BUSSOLINI

Al referirnos al Observatorio de Física Cósmica de San Miguel ya 
destacamos la proficua labor de diversos miembros de la Orden Jesuí
tica en varias de las disciplinas de nuestro interés. El R.P.Juan A. 
Bussolini, quien había asistido al Padre Puig en la fundación de San 
Miguel, fue uno de ellos.

El adolescente de quince años, nacido en 1905 en Chivilcoy, obed£ 
ció a su vocación religiosa y se incorporó a la Compañía de Jesús, 
en cuyo seno recibió su formación humanística superior, hasta graduar 
se de Doctor en Filosofía en el Seminario Pontificio de Buenos Aires. 
Su trayectoria posterior lo llevó a Santiago de Chile, donde enseñó 
en el Colegio de San Ignacio. Fue en ese ámbito donde surgió su inte, 
res por las ciencias, a las que luego habría de dedicar incansable 
esfuerzo, llegando a ocupar cargos de gran responsabilidad, como el 
de Director del Observatorio de San Miguel, y recibir honores mereci. 
dos, como su incorporación, en 1960, a la Academia Nacional de Cien
cias de Buenos Aires.



Tras una breve estadía en el país, viajó a Europa para continuar 
sus estudios; recorrió con este fin diversos centros de la Orden en 
Holanda y Alemania y varias Universidades de este ultimo país, Bélgi
ca y Gran Bretaña. Concluido este ciclo, Bussolini se concentró en es 
tudios de Astronomía y Geofísica, que cursó en el Observatorio de La 
Plata.

Desde 1944 hasta su fallecimiento, el 10 de setiembre de 1966, se 
desempeño como Director del Observatorio de San Miguel. Si bien su 
propia vocación científica lo hacía inclinarse hacia la faz astronómi 
ca de las ciencias cósmicas -así lo atestiguan sus obras y traduccio
nes (Gershanik 1968)— no por ello dejó de atender con comprensiva sen 
sibilidad los requerimientos de sú institución en materia ‘geofísica. 
Fue así que logró la afiliación de aquella, como única institución 
privada, a la Comisión Nacional del AGI, y mús tarde, la de los AISQ.

Fue natural, entonces, que al constituirse la Asociación Argentina 
de Geofísicos y Geodestas, cuya semblanza hemos trazado en 3.2.2, el 
Padre Bussolini estuviera presente desde el principio, siendo elegido 
Secretario de su primera Comisión Directiva. No obstante sus múltiples 
obligaciones docentes (en la Facultad de Filosofía de San Miguel; en 
la Universidad del Salvador, y en el Instituto Superior del Profesora 
do) y a pesar de una penosa enfermedad que lo acosaba desde 1961, el 
Padre Bussolini contribuyó con entusiasmo desde su cargo en la citada 
Comisión Directiva, al progreso de la AAGG y con ello al fortaleci
miento de la Geofísica y Geodesia argentinas.

BERNARDINO ENRIQUE BUTTINI

Entre los profesionales de YPF en el interior del país se destacó 
Bernardino E.Buttini, Ingeniero Especializado en Petróleos graduado 
en Mendoza. Nació el 11 de marzo 1925 en la localidad de San Carlos, 
Mendoza, y cursó sus estudios en su provincia natal, donde le tocó 
también desempeñar cargos de responsabilidad; en efecto, llegó a ejer 
cer el de Supervisor General Geofísico de la Zona Cuyo, en YPF, empre_ 
sa a la cual había ingresado en 1948. En Mendoza fue también Profesor 
Adjunto de Geofísica del Petróleo, en la Facultad de Ingeniería de Pe. 
tróleos. Sus campañas de exploración lo llevaron a Salta, La Rioja, 
Santiago del Estero, San Juan, Mendoza, San Luis, Chubut y Santa Cruz. 
YPF también lo envió a los Estados Unidos y Méjico, misión que cumplió 
en 1965. Impulsado por sus inquietudes científicas y técnicas se afi
lió a varias sociedades profesionales, tales como la Asociación Argén 
tina de Geofísicos y Geodestas; el Instituto del Petróleo; la Society 
of Exploration Geophysicists y la European Association of Exploration 
Geophysics.

Quienes lo conocían elogian en el Ing.Buttini sus cualidades huma
nas e intelectuales, su cultura general y espíritu abierto, especial
mente también su dedicación a la formación de la generación joven 
(32)• Falleció el 26 de mayo 1972.



MARTIN S.CAPPELLETTI

Nació el 8 de marzo de 1890 en Hurlingham (provincia de Buenos Ai
res )• En la Universidad de La Plata cursó estudios de Astronomía y 
disciplinas del Profesorado en Física y Matemáticas, los que completó 
en Alemania, de 1923 a 1925, trabajando en Gottingen con E.Wiechert.

Incorporado en 1926 a la Dirección de Meteorología, Geofísica e Hi. 
drología como ayudante de Sismología, desempeñó sucesivamente las Je
faturas de Sismología, de la División Geofísica, la Dirección de In
vestigaciones Meteorológicas e Instrucción y la Subdirección General; 
en este último carácter ejerció interinamente la Dirección General, 
en 1956. Dirigió en este lapso los servicios de Sismología, Geomagne- 
tismo, Radiación, Electricidad Atmosférica y la enseñanza especializa 
da en Meteorología y Ciencias Conexas.

Ejerció la dirección de las revistas “Urania” (1926) y ”Meteorós” 
(1951-1954). Integró la comisión técnica del terremoto de San Juan y 
una comisión ad hoc del Consejo de Reconstrucción de dicha ciudad 
(125).

Fue profesor de Matemáticas en las Escuelas Superiores de Comercio 
y de Ciencias Económicas de La Plata; dictó anualmente cursos de post 
grado sobre Sismología y Geomagnetismo en el Instituto Nacional del 
Petróleo (1936 a 1948 y 1956 a 1963); temporariamente fue profesor de 
Geofísica en cursos de Geología en la Universidad de Buenos Aires y 
de Meteorología en el Liceo Militar.

Desarrolló una amplia actividad cultural, reflejada en numerosas 
conferencias, varias de ellas dictadas en la Sociedad Científica Ar
gentina (124) y en GAEA, Sociedad Argentina de Estudios Geográficos. 
La lista de sus trabajos (117 al 124), si bien orientados preferente
mente hacia temas sismológicos, comprende también tópicos de otras ra 
mas geofísicas.

Falleció Cappelletti el 16 de noviembre de 1963.

HECTOR CEPPI

Nacido en la Capital Federal el 12 de octubre 1893» Héctor Ceppi 
se graduó de Ingeniero Civil en 1916, en la Universidad de Buenos Ai
res, para especializarse luego en las dos disciplinas que en adelante 
habrían de ocupar su interés, la Hidrología y la Geometría.

La primera de ellas fue la que determinó su ingreso a diversas de
pendencias del Estado, culminando con los cargos de Jefe de Hidrolo
gía (187 a 192; 355/6), y luego Subdirector, de la Dirección de Meteo 
rología, Geofísica e Hidrología, función que continuó ejerciendo al
gún tiempo después de la transformación de ésta en el SMN. Fue en mo
mentos difíciles un apoyo decisivo para su amigo, el Ingeniero Alfre
do G.Galmarini. Pertenecía a la jurisdicción de Ceppi, en el ejerci
cio de la Subdirección, la supervisión de la enseñanza y de la inves
tigación dentro del ámbito de la entidad.



?xSUaer/úe la docencia su. otra gran vocación. Se dedicó a e— 
lia en xinaveroidad Nacional de La Plata, cuya Facultad de Ciencias 
i?isico-Matemacicas lo vio recorrer todos los escalones de la carrera 
docente, hasta ser llamado al Vicedecanato, función que lo llevó a e- 
jercer el Decanato en 1949, por renuncia del titular. Fruto de bu ac
tividad universitaria son varios libros de Geometría.

La Sociedad Argentina de Estudios Geográficos GAEA, como diversas 
otras entidades científicas del país y extranjeras, contó a Ceppí en
tre sus miembros destacados; integró su Junta Directiva y presidió 
las Comisiones Organizadoras de dos consecutivas '‘Semanas de Geogra
fía”, la tercera y cuarta, celebradas en 1938 y 39.

Colegas, colaboradores y subordinados de Héctor Ceppi, quien falle, 
ció el 7 de abril 1962, admiraron en él a un distinguido profesional 
argentino, de porte señorial, sereno y ecuánime.

BRUNO COLLASIUS

La actuación de Don Bruno Collasius también se desarrolló en el 
marco de la Dirección de Meteorología, Geofísica e Hidrología, el pos. 
terior Servicio Meteorológico Nacional. Lamentablemente, no fue posi
ble reconstruir la vida de este meritorio técnico geofísico, sino en 
forma aproximada y un tanto fragmentaria. Oriundo, probablemente, de 
la ciudad báltica de Anklam (Pomerania), donde nació alrededor de 
1895 ó 96, Collasius parece haberse formado en el ejercicio de activi^ 
dades rurales. Llegó al país muy poco después de la Primera Guerra 
Mundial y, tras un breve período de quehaceres improvisados, se incor 
poro pronto a la Oficina Meteorológica Argentina, como integrante de 
la Comisión al Observatorio de las Oreadas del Sur, para el año 1920.

Bien sabido es que en las dotaciones de las estaciones antárticas 
es común hallar, al lado de una minoría de estudiosos, observadores 
y técnicos inspirados en móviles sólo científicos, otros hombres dis
puestos a prestar su apoyo en las demás actividades propias de las 
bases y careciendo a veces de preparación, e incluso vocación, en el 
orden científico. En Bruno Collasius se da el caso notable de un auxi
liar de este tipo, que por el contacto con las disciplinas científi
cas llegó a convertirse en un técnico de actuación destacada. Fue así 
como lo vemos repetir la hazaña antártica cuatro veces más (en 1922, 
33, 35 y 37), ya como Jefe de Comisión y observador geomagnético, aún 
cuando también dedicó su atención a otros aspectos; así lo atestigua 
un estudio estadístico sobre la visibilidad en Oreadas (Meteoros 1(1), 
1951). En los años intermedios prestó servicios en los Observatorios 
de Pilar y La Quiaca; de este último fue Jefe dos veces, por períodos 
prolongados. Conflictos de orden personal lo alejaron de la Reparti
ción en 1939, pero quedó reincorporado a principios de la década de 
los años 40, con destino al Observatorio Central de Villa Ortúzar, 
donde tenía entonces su sede la División (luego Departamento) de Geo
física. Fue en este marco donde ejerció la jefatura de la Sección Geo. 
magnetismo•

La principal contribución de Collasius a la Geofísica del país con 



sistió en sus reiteradas campañas de relevamiento geomagnético, eje-cu, 
tadas con singular empeño y precisión; entre ellas es de especial in
terés una campaña patagónica, que lo llevó a reocupar, en 1944, el si_ 
tio del histórico observatorio en la Isla Afío Nuevo, y otra, también 
al Sur, realizada en 1950 con encomiable espíritu de sacrificio, en 
consideración de su salud que ya comenzaba a resentirse.

Falleció Collasius a fines de 1951. En el aniversario de su muerte 
se le rindió homenaje en el Observatorio de Villa Ortúzar, exponiendo 
en él una imagen fotográfica del extinto.

LUIS J.DELLEPIANE

La vida de este eminente profesional y militar alcanzó a abarcar 
parte del intervalo que nos toca reseñar; estimamos, por tanto, opor
tuno incluir el presente esbozo biográfico, el que en su parquedad no 
podrá, por cierto, dar más que un reflejo lejano de su personalidad 
multifacética (1386; 1387; 1701).

Nacido el 26 de febrero de 1865, Dellepiane cursó el Colegio Nació 
nal de Buenos Aires, a cuyo seno habría de retornar más tarde como 
profesor. Entró al Colegio Militar en 1882, dando un examen de ingre
so con notas buenas, las que sin embargo no hacían vaticinar su bri
llante trayectoria ulterior. Tampoco se destacó singularmente durante 
su primer año de cadete, pero de inmediato comenzó a aplicarse a sus 
estudios con tan decidido tesón que pudo rendir el 2^ año en las’ vaca 
clones y, con una autorización especial, rendir juntos los exámenes 
de 4^ y 5a año, con resultado excelente, terminando esta etapa de su 
formación como Teniente Segundo, en 1884.

El año siguiente lo ve como estudiante de Ingeniería en la Facul
tad porteña de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, precursora de 
las actuales Facultades de Ingeniería, de Arquitectura y de Ciencias 
Exactas y Naturales. Cursando todavía estudios, a su vez comenzó a en 
señar, asumiendo un cargo docente en su antiguo colegio.

A los 26 años se recibió de Ingeniero Civil, con Diploma de Honor. 
Su misma Facultad, con interrupciones originadas por sus obligaciones 
en la profesión militar, lo contó luego en su cuerpo docente por más 
de tres décadas a partir de 1895, año en que fue designado Profesor 
Suplente de Geodesia; a continuación actuó en la misma cátedra en ca
rácter de Profesor Sustituto, de 1902 a 1904, y a partir de este últi 
mo año, como Profesor Titular.

El año de su incorporación al cuerpo docente de la Facultad, 1895» 
marcó también el comienzo de su larga actuación al frente de la Insti_ 
tución responsable de la Cartografía Militar, y precursora del actual 
Instituto Geográfico Militar. Se denominaba entonces Primera División 
Técnica del Estado Mayor General del Ejército, y Dellepiane, al asu
mir su jefatura, revestía el grado de Mayor Ingeniero. Pertenece a es
te período su miéión en Europa, la que se prolongó hasta 1904 y resul 
tó sumamente fructífera. Adquirió en la oportunidad un importante con 
junto de instrumentos de precisión, entre ellos un equipo de alambres 



de invar* con los cuales en los años 1905/6 se midió por primera vez 
en el país una base geodésica, la de Campo de Mayo»

Los múltiples contactos con destacados geodestas europeos estimula 
ron en Dellepiane su tendencia a un alto grado de perfección en sus 
esferas de acción, la militar y la académica. Entre sus trabajos desa 
rrollados durante ese mismo período deben destacarse específicamente 
las medidas gravimétricas pendulares que realizó en Potsdam. Fruto de 
estos esfuerzos fueron también las sugerencias, formuladas a su regre. 
so, para estructurar el futuro Instituto Geográfico Militar, como así 
mismo la moderna orientación que impartió a su cátedra de Geodesia.

De acuerdo con el estatuto de la Universidad, su actuación como 
Profesor Titular debía concluir en 1924, pero el Consejo Superior, re. 
conociendo sus méritos, en resolución unánime la prolongó por cinco 
años más. Entretanto, en 1915 había sido nombrado miembro de-la Acade, 
mia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

La cátedra universitaria no constituyó su única actividad académi
ca, ya que le tocó desempeñarse también como Consejero y Vice-Decano 
de su Facultad, y Delegado de la misma al Consejo Superior de la Uni
versidad. Además, ejerció la docencia de la Topografía en la Escuela 
Superior de Guerra, cátedra que dejó al serle encomendado, a princi
pios de nuestro siglo, el cargo de Agregado Militar en Berlín. Fruto 
de su actuación en la Escuela Superior de Guerra fue su "Curso de To
pografía" T publicado en 1903.

Los problemas que trató Dellepiane en sus trabajos técnicos, publi. 
cados a partir de 1902, comprenden temas como el traspaso de coordena 
das geodésicas, y en particular las fórmulas de Kriiger para tal tras
paso; la determinación de la gravedad con el péndulo Sterneck; el mi- 
crómetro impersonal de Repsold; el movimiento de los polos; la tras- 
formación de las fórmulas de Newton por Encke , y varios otros»

En su carrera militar, Dellepiane ascendió a Capitaneen 1890, pa
sando en 1894 a Mayor, en 1900 a Teniente Coronel, y en 1904, con a- 
cuerdo del Senado, a Coronel. En 1910 fue ascendido a General de Bri
gada y en 1917 a General de División, retirándose del servicio acti
vo, con grado de Teniente General, en 1925» Aparte de las misiones mi 
litares ya mencionadas, le tocó desempeñar los cargos de Miembro de 
la Comisión de Límites con Chile (1894); Jefe del Regimiento de Inge
nieros (1904); Inspector de Ingenieros (1907) y Jefe de Campo de Ma
yo, en el mismo año; Presidente de la Comisión de Adquisiciones en Eu 
ropa (1909), siendo uno de los integrantes de la misma, el Mayor Enri. 
que Mosconi; Director General de Ingenieros (1915), y Comandante de 
la 2a.División del Ejército. En 1909 fue designado Jefe de la Policía 
de la Capital y en los años 1928 a 1930 desempeñó el cargo de Minis
tro de Guerra. 

i-

Falleció el Teniente General Dellepiane, considerado creador de la 
Geodesia Argentina, el 2 de agosto 1941, siendo despedidos sus restos 
por el Ministro de Guerra, General Tonazzi, y el Prof.Ing.Eduardo E. 
Baglietto, su gran admirador y sucesor en la Cátedra de Geodesia. La



Municipalidad de la Capital Federal honró la memoria del ilustre geo
desta y militar bautizando con su nombre una importante avenida de Vi 
lia Lugano, tramo de la autopista de acceso al aeródromo de Ezeiza.

JAVIER JESUS ECHEVARRIETA

Nacido el 29 de julio 1921, el Coronel Echevarrieta recorrió los 
escalones de la carrera militar desde el año 1937, orientándose pron
to hacia las especialidades técnicas; graduado de Ingeniero Militar 
el día 15-1-52, en la especialidad del Servicio Geográfico, llegó a o 
cupar, en 1966, el cargo de Subdirector del Instituto Geográfico Mili, 
tar. Entre sus actividades específicas cabe mencionar el cargo de Se
cretario de diversas Comisiones Geodésicas, en particular gravimétri- 
cas, y el de Jefe de Estudios, Experiencias y Ejecución de las deter
minaciones del valor absoluto de la gravedad mediante el péndulo fi
lar de Bessel. Presidió, además, el Comité de Gravimetría y Mareas Te. 
rrestres de la Comisión Nacional de Cartografía, dependiente de la 
Sección Nacional de Instituto Panamericano de Geografía e Historia. 
En 1953 integró la Comisión Científica que participó en la Campaña An 
tártica de 1953-54, y sobre el tema de la gravedad en la región antár 
tica versó también la comunicación (1381) que presentó en el Simposio 
Antártico de Buenos Aires, celebrado en 1959* En ocasión de los Años 
Internacionales del Sol Quieto, ejerció el cargo de Secretario Gene
ral de la Comisión Nacional respectiva.

El Coronel Echevarrieta participó en la 2a.y 3&*Reunión de la AAGG, 
presentando en la de San Juan (1962) dos comunicaciones (1383/4) so
bre problemas relacionados con las tentativas de determinar la grave
dad absoluta.

Entre 1957 y 59, siendo Teniente Coronel, Echevarrieta ejerció la 
docencia de su especialidad en la Escuela Superior Técnica del Ejérci. 
to (véase 8.2), y en 1960, ya promovido a Coronel, fue Profesor de 
Geodesia y Cartografía en el "Curso de Idóneos del Servicio Geográfi
co” dictado en el Instituto Geográfico Militar del Paraguay, país que 
lo condecoró con la Orden de Mérito Militar en el grado de Comendador. 
El Coronel Echevarrieta falleció el 16 de octubre de 1970.

ENRIQUE FOSSA-MANCINI

Este eminente sabio llegó a la Argentina en la década del 20, tras 
haberse destacado por sus estudios geológicos y geofísicos én Italia, 
su país de origen. Nació el 7 de diciembre de 1884 en Jesi, pequeña 
ciudad de Umbria cerca de la costa adriática. Su familia, que pertene. 
cía a la nobleza, intentaba orientarlo hacia el servicio diplomático; 
como consecuencia, se dedicó primeramente al estudio del Derecho, gra 
duándose en la Universidad de Perugia. Sin embargo, pronto se impuso 
su profunda vocación de naturalista, e inició estudios en Roma (1909- 
10) y Pisa (1913), doctorándose en esta última Universidad en Ciencias 
Naturales. Su espíritu de empresa y vocación deportiva, condiciones 
nada despreciables en el explorador, lo hicieron cultivar el automovi. 
lismo y la aviación, cuando ésta aún se hallaba en sus albores. Con 
estos antecedentes estaba destinado, casi automáticamente, a prestar 
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servicios durante la Primera Guerra Mundial, en globos cautivos y co
mo aviador, en tareas de observación de artillería.

Entretanto desplegó una intensa actividad de estudioso, cultivando 
diversas ramas de las ciencias geológicas y geofísicas, las que ense
ño en las Universidades de Pisa y Cágliari.

Ya incorporado a YPP, por sugerencia del Doctor Guido Bonarelli, 
Fossa-Mancini permaneció cinco años al frente de exploraciones, en el 
área del Golfo de San Jorge, a partir de 1927; a continuación pasó a 
la central de la empresa en la Capital, para alejarse de YPF en 1939. 
Desde ese año y hasta su muerte se dedicó a la docencia en la cátedra 
de Mineralogía y Petrografía, en el ámbito de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo de la UNLP, ejerciendo también, por un tiempo, la 
jefatura del Departamento de Geología en dicho Instituto Superior. Lo 
sorprendió la muerte el día 12 de marzo 1950, a raíz de un accidente 
de tránsito causado por la imprudencia de otra persona.

Nuestra razón para incluir en este tomo de Geofísica a Fosaa-Manei 
ni es que fue uno de los más entusiastas impulsores de los métodos de 
exploración geofísica en el ámbito de YPF. Sus publicaciones (339 al 
343) también revelan esta amplitud de visión, propia de un hombre de 
vasta formación humanística y científica.

ALFREDO GERVASIO GAIMARINI

Las delimitaciones temáticas que imperan en el concepto general de 
la presente obra hacen que sea difícil destacar en ella con justicia 
y en toda su amplitud, los méritos de un hombre como Alfredo G.Galma 
rini, cuyos esfuerzos estaban dirigidos en gran parte hacia la Meteo
rología y la Climatología. Sin embargo, fue durante su gestión frente 
a la Repartición precursora del SMN que ésta llevaba, en su denomina
ción, las palabras "Geofísica" e "Hidrología"; de éstas fue en partid 
cular la Hidrología la que atraía su interés, debido indudablemente a 
su actuación profesional en problemas de Ingeniería Hidráulica.

Nació Galmarini el 19 de junio 1894, en la Capital Federal, y fue 
en la Universidad de esta ciudad donde se recibió de Ingeniero Civil. 
Su designación como Director de Meteorología, Geofísica e Hidrología 
data de 1932; continuó en el cargo, después de la transformación del 
Organismo en SMN, hasta 1949. Para mayores detalles de las situacio
nes difíciles que tuvo que afrontar, nos remitimos a lo dicho sobre 
el "Servicio Meteorológico Nacional" en 3*1*2. Es reconfortante,des
pués de todo, registrar dos hechos: La Intervención que puso fin a 
su actuación como Director General, no afectó su buen nombre, dejan
do expresa constancia de ello; y en segundo lugar, las autoridades 
del SMN, en un gesto noble, honraron su memoria posteriormente*, im
poniendo su nombre a la Biblioteca Nacional de Meteorología, en la 
cual se exhibe su retrato.

Y hubo realmente motivos de sobra para que así se hiciera. Es que 
Galmarini fue un propulsor entusiasta y exitoso de las actividades
s Después del período aquí reseñado.



cuya dirección le estaba encomendada; así lo demuestra la lista de pu 
blicaciones propias (354/7), las de la Institución, aparecidas duran
te su gestión (311/2; 1020/5)y los numerosos trabajos producidos en
tonces por sus científicos y técnicos, varios de los cuales ya fueron 
citados en la sección correspondiente.

La actividad docente de Galmarini se circunscribió a temas de Me
teorología y Climatología; dictó cátedras de estás asignaturas, o si
milares, en la UNLP; en la Escuela Superior Técnica del Ejército; en 
el Departamento de Geografía (Facultad de Filosofía y Letras) de la 
UBA, y en la carrera análoga de la Universidad del Salvador»

Fue el primer Presidente, desde 1940, de la Comisión Nacional del 
Antártico, y asesor de los Ministerios de Salud Publica y de Agricul
tura; en calidad similar se trasladó al Perú en 1940, para presentar 
por invitación del Gobierno de ese país un proyecto de organización 
para un Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología» Perteneció, 
además, a numerosas entidades internacionales.

Le tocó actuar en el Centro Argentino de Ingenieros y en la Socie
dad Amigos de la Astronomía. Dictó diversas conferencias en la SCA, 
cuya Comisión Directiva integró» Pero muy particularmente dedicó su a 
tención a GAEA; en 1961 fue elegido Vicepresidente de la misma, y en 
este carácter ejerció la Presidencia de la Sociedad hasta 1965, tras 
el fallecimiento del titular, Profesor Romualdo Ardissone»

El Ingeniero Galmarini falleció en Buenos Aires el 17 de julio de 
1972.

JORGE J. HEINSHEIMER

La biografía del Dr.Heinsheimer, quien falleció en Godoy Cruz, Men 
doza, el 25 de mayo 1970, revela la variada trayectoria de un hombre 
dotado de una gran capacidad administrativa y de empresa, a la par de 
una fina sensibilidad de observador e intérprete de los fenómenos na
turales, especialmente en el campo de la Hidrología. Nacido el 28 de 
setiembre de 1887, en Austria, siguió la carrera militar, la que le 
puso en contacto estrecho con la región alpina. Terminada la Primera 
Guerra Mundial, cursó estudios de Derecho y Ciencias Políticas en la 
Universidad Leopoldino-Franciscea de Innsbruck, doctorándose sucesiva 
mente en ambas ramas. Luego actuó durante una década en diversos car
gos públicos, destacándose particularmente en la administración de la 
mencionada Universidad, cuyo Senado lo honró más tarde, en 1966, con 
la entrega de una medalla "por méritos en Glaciología e Hidrología”, 
en un solemne acto académico que se verificó el 9 de julio de 1966» 
Como cultivador entusiasta del alpinismo, era natural que se interesa 
ra por la Glaciología y Nivología, lo cual lo indujo a seguir también 
estudios universitarios de Meteorología, Geofísica General y Geodesia»

Llegado a nuestro país en los años de la Segunda Guerra Mundial, 
se dedicó a diversos trabajos de campaña y gabinete en materia de Hi
drología y Glaciología de los ríos y lagos, en especial los de la Pa- 
tagonia y de los hielos en la Antártida.



Perteneció a la Empresa Estatal Agua y Energía Eléctrica, y más 
tarde desarrolló sus actividades en el Servicio de Hidrografía Naval 
y en el Instituto Antartico Argentino. La Academia Nacional de Geogra 
fía, en vista de sus importantes contribuciones científicas, lo incor 
poro como Académico de número en 1959» Sus trabajos, de los cuales 
consignamos algunos en nuestra bibliografía, aparecieron en los Ana
les de la Academia Argentina de Geografía, el Boletín del Centro Na
val, publicaciones del Servicio de Hidrografía Naval, publicaciones 
de la Asociación Internacional de Hidrología Científica, en las afama 
das revistas glaciológicas de Gran, Bretaña y de Austria, y en publica 
ciones de Agua y Energía Eléctrica, versando sobre muy variados temas 
de Glaciología, Oceanografía, Hielo Continental, y la Hidrología de 
ríos y lagos. Muchos de sus estudios reflejan su permanente aspiración 
por vincular los procesos de la hidrosfera con la Meteorología, la 
Geomorfología o la Geofísica General.

RODOLFO ANIBAL HERNANDEZ

Entre los profesionales que en YPF construyeron la rama geofísica 
se destacó, a partirle los años 40, el Ing.Rodolfo A.Hernández; en 
la sección dedicada a dicha Empresa, en 3.1.2, ya se esbozó su trayec 
toria dentro de la misma. Los que lo trataron coinciden en elogiar la 
feliz armonía de dotes personales, virtudes humanas, inquietudes cul
turales y cualidades profesionales (Vila 1968b).

Nacido el 17 de enero I9II en San Nicolás, provincia de Buenos Ai
res, Hernández cursó allá mismo sus estudios primarios y secundarios, 
para luego ingresar en la Universidad de Córdoba, la que en 1937 le 
confirió el título de Ingeniero Mecánico Electricista. Al año se gra
duó de geofísico en el Instituto del Petróleo de la Universidad de 
Buenos Aires, donde había estudiado la especialidad gozando de una be. 
ca de YPF, empresa a la que se incorporó pronto.

Su larga y fructífera actuación en la misma quedó interrumpida tem 
porariamente en 1952; se ausentó a Chile incorporándose a la Compañía 
ENAP del país hermano como supervisor sísmico, con destino en Punta 
Arenas. Ya de regreso a la Argentina, se reintegró a YPF, donde, tras 
una nueva interrupción momentánea, continuo su trayectoria ascendente 
hasta ocupar la Jefatura de Geofísica, cargo en que lo sorprendió la 
muerte, acaecida el 20 de noviembre 1965 mientras remaba en el Delta 
del Paraná.

En el mismo Instituto del Petróleo que le había dado su primera 
formación geofísica, Hernández, ya dueño de una experiencia profesio
nal propia, contribuyó a su vez, a preparar los especialistas de las 
generaciones siguientes, dictando la materia de Geofísica Aplicada, 
primero como Profesor Suplente (1946-49) y luego como titular (1956- 
65). Además, dictó la misma asignatura, de 1962-65, en la UNLP (Facul 
tad de Ciencias Naturales y Museo), y también en la Universidad Nació, 
nal del Sur.



JUAN JAGSICH

Nacido en la antigua Austria-Hungría, el 28 de abril 1886, Jagsich 
cursó estudios universitarios en Suiza, graduándose en la Escuela Po
litécnica Superior de Zürich, en 1909, con el título de "Kulturinge- 
nieur", lejanamente comparable con el de Ingeniero Geógrafo.

Llegado al país poco después, ingresó a la administración provin
cial de Córdoba como cartógrafo en 1912, para luego desempeñarse como 
geodesta y Jefe de Catastro. En la misma provincia integró la Comisión 
de Estudios del Lago San Roque.

Aparte de la Geodesia (1541), su labor profesional abarcó, gracias 
a una amplia formación cultural, temas de otras ramas de las Ciencias 
de la Tierra (561), entre ellas la Meteorología y Climatología, cier
tos aspectos de la Astronomía, de la Oceano¿graf ía y de la Geografía.

Por casi cuatro décadas, Jagsich ejerció la docencia de la Agrimen 
sura en la Universidad Nacional de Córdoba; también enseñó Meteorolo
gía en la Escuela de Aviación, publicando con este destino dos libros 
de introducción a la materia. Fue miembro de diversas entidades cien
tíficas, entre ellas la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba; el 
Instituto de Investigaciones Geográficas de la Universidad de Montevi 
deo, y de comités especializados del IPGH.

Falleció Jagsich en Entre Ríos, el 3 de abril 1956.

OLAF LUTZOW-HOLM

Figura destacada en las actividades geofísicas argentinas durante 
cuatro décadas, Olaf Lutzow-Holm había nacido en Kristiania (hoy Os
lo) el 14 de mayo 1887,' de una familia tradicional de Noruega, cuyos 
miembros descollaron en cargos relevantes de su país; un hermano su
yo, aviador naval, participó en empresas antarticas noruegas al igual 
que Don Olaf.

Tras cursar estudios en la Escuela Naval de Noruega, su país de o- 
rigen, llegó a la República Argentina en 1911, incorporándose pronto 
a Comisiones de Campaña de la Oficina Meteorológica Argentina. A los 
pocos años fue designado 2^ Jefe del Observatorio Geofísico de Pilar 
(Córdoba), y más tarde, Jefe del mismo. El renombre mundial de este 
observatorio científico, el cual era, en aquel entonces, sede también 
de importantes trabajos en Radiación Solar, se debe en gran parte al 
celo técnico, concepto de precisión y cabal sentido de disciplina que 
Don Olaf Lutzow-Holm aplicaba en todo momento a sus propias activida
des y supo transmitir a sus colaboradores. En la 17a Semana de Geogra 
fía dió una reseña de la organización y actividades del observatorio 
por él dirigido (671)*

Entre los monumentos duraderos de su labor debe mencionarse la se
rie de las cartas geomagnéticas del país, publicadas en forma intermi 
tente desde 1914, la que incluye también una carta isogónica, época 
1931*0, basada en observaciones del Departamento de Magnetismo Terree 



tre de la Institución Carnegie de Washington, procesadas por Lützow- 
Holm (311)• Durante dos arlos, 1916 y 1918, encabezó la comisión desta 
cada al Observatorio Geomagnético y Meteorológico de las Oreadas del 
Sur; mas tarde fue designado 2^ Jefe de la División Geofísica en la 
Dirección de Meteorología, Geofísica e Hidrología, hoy Instituto de 
Geofísica en el Servicio Meteorológico Nacional, terminando por ejer
cer la jefatura del mismo» Su rica experiencia en los temas de releva 
mientos magnéticos y observaciones en estaciones fijas queda patenti
zada en una reseña sobre los rasgos generales del régimen geomagneti— 
co del país, presentada en la 10a Semana de Geografía (672).

Por muchos años, Lützow-Holm actuó en diversas comisiones de la A- 
sociacion Internacional de Magnetismo y Electricidad Terrestres (hoy 
AIGA), específicamente las de: Observatorios; Comparación de Patrones 
Magnéticos; Técnica de Observación; Centralización y Standardización 
de Registros; Promoción de Observaciones de la Fuerza Horizontal en 
la Proximidad de los Ecuadores Geográfico y Geomagnético (más tarde: 
"en Bajas Latitudes”), y por último, la Comisión que trató sobre la 
creación de un "Acervo de Valores Anuales de los Observatorios". En
tre 1948 y 1951 fue miembro del Comité Ejecutivo de dicho organismo 
internacional. También integró, desde 1943 hasta 1957, el grupo de a- 
sesores del Director de la afamada revista "Terrestrial Magnetism and 
Atmospheric Electricity”, precursora del ”Journal of Geophysical Re
search”. Fue Socio Honorario de GAEA, Sociedad Argentina de Estudios 
Geográficos. Falleció en Rosario el 6 de agosto 1970.

VIRGINIO MANGANIELLO

Nacido en 1892 en la ciudad de Chivilcoy, Provincia de Buenos Ai
res, Virginio Manganiello (15) cursó sus estudios secundarios y uni
versitarios en La Plata, graduándose en la UNLP sucesivamente de Inge 
niero Mecánico Electricista y de Ingeniero Civil. Su conexión con el 
Observatorio y las ciencias en él cultivadas, se remonta al tiempo an 
terior a la Primera Guerra Mundial, cuando a la edad de 21 años ingre_ 
sa como calculista a ese Instituto Superior, cuya Dirección habría de 
ejercer más tarde. Si bien la escala profesional que lo llevó a los 
cargos de Ayudante Astrónomo; Astrónomo; Astrónomo Diplomado, y Jefe 
de Departamento, parecería haberlo destinado a la rama astronómica de 
la institución, su campo de actividades se mantuvo preferentemente en 
el dominio de la Geodesia. Su aporte más significativo a la misma fue 
su actuación al frente de la estación del Servicio Internacional de 
Latitud que el OALP venía manteniendo, hasta 1929» en Oncativo, Gordo, 
ba, y al cual ya nos referimos en la nota homónima de la sección 
4.1.1. La labor de Manganiello en este programa internacional arrojó 
resultados que merecieron elogiosos comentarios del Director del mis
mo, Doctor Luigi Camera.

Su actividad docente abarcó la Facultad de Ciencias Físico-Matemá
ticas y la de Humanidades, como así también la Escuela Superior de 
Ciencias Astronómicas y Conexas, desempeñándose en diversas asignatu
ras geodésicas y astronómicas, y por último como Profesor de Geodesia 
Superior en el OALP.



Tras el fallecimiento de Félix Aguilar, Manganiello fue designado 
Vicedirector ad-honorem y asumió la dirección interina el 12 de se
tiembre 1943* Pocos meses después, en reunión del 23 de marzo de 1944, 
el Consejo Superior de la UNLP lo nombró Director Titular, cargo que 
implicó, a su vez, la función de Consejero Titular en el citado Conse. 
jo Superior. Ejerció Manganiello la Dirección del OALP hasta su renun 
cia, en las primeras semanas de 1947» Aparte de su actividad académi
ca, se desempeñó temporariamente como Inspector Técnico en la enton
ces Dirección de Geodesia, Catastro y Mapa, de la Provincia de Buenos 
Aires.

El Ingeniero Manganiello falleció el 17 de noviembre 1952*

GALDINO NEGRI

Se lo ha llamado a Galdino Negri un "precursor de la Sismología" 
(Pausa, 1944), y efectivamente perteneció en buena parte a las déca
das del siglo pasado en las cuales surgía la Sismometría como ciencia 
nueva. Nació en Porto Perraio, Italia, en el año 1866 y se graduó en 
la Universidad de Pavía con una tesis doctoral en Física.

Poco después de llegar a la Argentina, en 1905, fue designado Jefe 
del Servicio Sismológico en el OALP, cargo que ejerció por casi dos 
décadas (130). En 1924 pasó a desempeñar funciones análogas en el Ob
servatorio Villa Ortúzar, de la Oficina Meteorológica Argentina; allí 
mismo falleció, en plena actividad, el día 23 de julio 1929. Le suce
dió Martín S.Cappelletti, quien le dedicó una nota necrológica (1344).

En el tomo 1 de la "Nueva Serie" de las Publicaciones del OALP, Ne_ 
gri informa de los primeros pasos dados para organizar el servicio 
sismológico en ese instituto. Fue durante su actuación en La Plata 
que se instalaron los sismógrafos Vicentini.

Las publicaciones de Negri (772/5) ponen de manifiesto, bien a las 
claras, la distancia que separa a este precursor de los investigado
res modernos que le sucedieron. Loe trabajos citados son, por largos 
trechos, de carácter descriptivo y a veces, contradictorios. Hay en e_ 
líos, sin embargo, algunas tentativas de innovar (774), y uno que otro 
dato de interés histórico; tal la referencia, en (775), a una estación 
sismológica en San Juan, dependiente, según Negri, del OALP, pero de 
la cual dice, al mismo tiempo, que era "propiedad del Coronel D.Jorge 
Fontana, y él la dirige". Estaba equipada con un sismógrafo Collo, 
construido por el Jefe del Taller Mecánico del OALP, D.Domingo Collo.

En el Congreso Científico Internacional de 1910, al cual aportó el 
trabajo (772), Negri representó a la Sociedad Sismológica Italiana.

La coautora del trabajo (773) continuó desempeñándose en Villa Or
túzar varios años después de la desaparición de Negri; produjo una va 
liosa compilación, inédita, de relatos sobre terremotos (1021).



HELIODORO NEGRI

Estuvo la vida dé Heliodoro Negri dedicada a los dos polos en que 
centró su proficua labor profesional: el Instituto Geográfico Militar, 
con sus múltiples conexiones de orden internacional, y la Universidad 
Nacional de La Plata, su ciudad natal, donde se graduó y también ense 
ñó. ~

Nació el 3 de julio 1897; cursó la Escuela Industrial de la Nación 
para recibirse de Maestro Mayor de Obras y luego siguió estudios de 
Agrimensura, obteniendo el respectivo diploma pna] el dia 30
de,junio 1924» Enseguida se dedicó al estudio de la Ingeniería, gra
duándose simultáneamente de Ingeniero Hidráulico e Ingeniero Civil, 
el día 13 de diciembre 1928. Fue alumno destacado en todas las etapas 
de sus estudios» En la misma Universidad, donde estuvo también vincu
lado con Félix Aguilar, escaló, a partir de 1933, cargos docentes de 
progresiva jerarquía, hasta llegar a ser Profesor Titular de‘Geodesia 
en la Facultad de Ciencias Físico—Matemáticas; su diploma de nombra
miento, otorgado tras un concurso libre de oposición, lleva fecha 3 
de julio 1947 y fue renovado el 17 de mayo 1960. En forma simultánea, 
Negri ejerció la jefatura de la División Agrimensura en la citada Fa
cultad»

Su vinculación con el IGM data de sus años de juventud» A princi
pios de 1922 ingresa como calculista, para seguir como operador de 
campo y ocupar luego la Jefatura de la Sección Triangulación, en el 
seno de la División Geodesia» En los últimos años de su actuación fue 
Asesor Técnico de la Dirección del Servicio Geográfico y de la Divi
sión Geodesia, respectivamente»

La lista de trabajos de Negri que cita nuestra Bibliografía (1478; 
1480; 1490; 1601 al 10) no da una idea suficiente de su producción am 
plia y diversificada» Fue una de las figuras de prestigio en el ámbi
to del IGM, y la Repartición, en reconocimiento de ello, le confió un 
gran número de misiones y representaciones en diversos congresos y or 
ganismos nacionales e internacionales. Fue así que Negri integró las 
delegaciones nacionales ante la VIIIa, XIa y XIIa Asamblea General de 
la UGGI, y ante la IIIa, IVa, VIIa, VIIIa, IXa y Xa Reunión Panameri
cana de Consulta sobre Cartografía, celebradas entre 1946 y 1964» En 
la Asociación Internacional de Geodesia integró el Grupo Especial de 
Estudio para formular especificaciones concernientes a las Redes Geo
désicas Fundamentales» En el IPGH, a su vez, ejerció las siguientes 
funciones: Secretario de la VIIa Reunión Panamericana de Consulta so
bre Cartografía, Méjico 1955; Secretario Asistente de la Comisión de 
Cartografía; Miembro Activo del Comité de Geodesia» Participó como 
delegado del IGM en diversos congresos nacionales de su especialidad, 
entre ellos el 1er y 3er Congreso Nacional de Cartografía, celebrados 
en 1951 y 1958.

Al constituirse la Comisión Nacional para el AGI, Negri fue desig
nado Presidente del Grupo de Trabajo "Latitudes y Longitudes" (247).

Las notas biográficas y necrológicas (1282), (1284) y (1377) dan



una información mas generosa sobre la vida de este profesional serio 
y sereno, cuya vida se apagó el 11-12-197!•

CELSO PAPADOPULOS

El Ing.Celso C.Papadópulos, nacido en la Capital Federal el 1 de 
marzo de 1922, falleció en la misma ciudad el día 16 de noviembre de 
1971» Actuó en lo que a Geodesia se refiere, en el Instituto Geográfi. 
co Militar y ejerció la docencia en las Facultades de Ingeniería y de 
Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, como así también en la Escue
la Superior Técnica del Ejército, a la cual ingresó como Profesor de 
Cartografía el 1 de marzo 1952. Durante su período en el IGM trabajó 
en problemas relacionados con la cronometría de alta precisión y el 
Servicio de la Hora (1618/9) y preparó la publicación (1498). Partici_ 
pó como delegado de su institución en una de las conferencias interna 
clónales preparatorias del AGI (la de Bruselas, celebrada en 1955). 
Una expresión de su vinculación con los planes del AGI se halla en u- 
na conferencia (1807) dictada el 12 de julio de 1956 en la SCA.

Para entonces, Papadópulos ya había dejado su cargo en el IGM, asu 
miendo funciones de responsabilidad -no vinculadas con la Geodesia- 
en la CNEA. Ejerció en ella el cargo de Gerente de Energía, en cuya 
jurisdicción se agrupaban entonces los Departamentos de Reactores, Ra 
dioisótopos, Electrónica y parte del de Química.

FEDERICO PROHASKA

Este climatólogo merece una mención entre los investigadores geofí. 
sicos por cuanto su concepción enciclopédica de las Ciencias de la 
Tierra, adquirida en su formación europea, lo hizo acercarse a diver
sos temas que lindan con los de nuestra esfera de interés. Es así co
mo elaboró sus estudios sobre el estado de los hielos en las Oreadas 
del Sur (830), y sobre el movimiento de la capa de agua subterránea 
en una región pampeana (831/2).

Formado en la escuela meteorológica austríaca, se especializó lue
go en Radiación Solar y Celeste, durante un período de trabajo en el 
célebre Observatorio de Davos, Suiza. Llegó a la Argentina en 1947, 
contratado por el SMN, en el cual concentró sus actividades en pro ble, 
mas de Climatología y Radiación. Más tarde pasó al elenco profesional 
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, dedicándose en él 
a investigaciones relacionadas con la interacción del clima y el sue
lo. En 1963 se trasladó a los Estados Unidos para aceptar un cargo de 
Profesor de Climatología en la Universidad de Wisconsin. Falleció pre, 
maturamente en Milwaukee el 22 de diciembre 1970.

Provenía de una familia vienesa de gran cultura general y musical 
y continuó esa tradición, a la par de dos hermanos músicos, actuando 
repetidas veces en el clavicémbalo y el violoncello.



DANILO RAMACCIONI11

Al igual que Fossa—Mancini, quien había sido su maestro y quien lo 
trajo al país, el Dr.Danilo Ramaccioni, no obstante su condición de 
geologo merece ser recordado en esta reseña por cuanto fue uno de los 
primeros protagonistas de la Geofísica en YPF. Nació en 1901, también 
como aquel en Umbria y también de familia noble» Su lugar de nacimien 
to fue Umbertide, provincia de Perugia. Discípulo de Fossa-Mancini y 
de Bonarelli, se graduó en Ciencias Naturales en la Universidad de Ro. 
ma, en el año 1926, para luego desempeñarse, durante unos dos años, 
en la Agencia General Italiana del Petróleo.

Su contratación por YPF pertenece al período del General Mosconi. 
Empezó a realizar exploraciones -geológicas al comienzo- al Sur de Co. 
modero Rivadavia, en el Codo del Rio Senguerr, Pampa María Santísima, 
Sierras del Castillo y San Bernardo, con la participación de V.Fran- 
ceschi y acompañando, por algunos tramos, a J.Frenguelli, entonces Di 
rector del Museo de La Plata.

Se inició en la exploración geofísica en la región de Comodoro Ri
vadavia, al lado de M. C.Malamphy; al poco tiempo, ya jefe de una Comi 
sión Geofísica, fue trasladado al Neuquén, donde aplicó, a partir de 
1932, la magnetometría, la sísmica y la gravimetría con balanza de 
torsión. Tras una interrupción motivada por un viaje a su país de ori, 
gen, se reincorporó a sus actividades en YPF con destino en la sede 
central, siéndole confiada la conducción de la sección geofísica, ta
rea en la cual contó nuevamente con la colaboración del Ing.Frances- 
chi, al igual que en las próximas campañas de exploración, las que en 
1942, los llevaron a La Rioja, en compañía, otra vez, de J.Frenguelli. 
La actuación de ambos especialistas en YPF terminó en 1946, al pasar 
a integrar el cuerpo de profesionales de la Empresa Combustible Sóli
dos, de reciente creación (hoy YCF).

Desde 1949, Ramaccioni encaró la explotación minera por cuenta pro. 
pia, y a partir de 1953 comenzó a explotar un yacimiento de minerales 
de uranio, de bu propiedad, en las cercanías de Sañogasta, distrito 
de Chilecito. A pesar de un éxito inicial, la iniciativa no terminó 
en forma feliz, y la mina, ya arrendada a terceros, quedó abandonada 
en 1958.

Ramaccioni pasó sus años de retiro en su finca de “los Sarmientos", 
La Rioja, donde falleció el 10 de agosto 1972. Dejó inconcluso un li
bro sobre Prospección Geofísica preparado en colaboración con V.Fran- 
ceschi.

GUILLERMO RIGGI O’DWER

Si bien la.personalidad multifacetica de Guillermo Riggi O’D^yer, 
admirada por Jefes y colegas (Echevarrieta 1968), lo llevo a ejercer 
su profesión de Ingeniero Civil en diversas instituciones nacionales 
tales como la Dirección de Meteorología, Geofísica o Hidrología; la 
de Patentes y Marcas, y la de Fábricas Militares, se lo recuerda prin 
mUoTa basada en datos gentilmente proporcionados por el Ing.Vicente 

Francoschi.



cipalmente como geodesta destacado del Instituto Geográfico Militar, 
lugar de su trabajo fructífero durante más de 40 años.

Nació el 29 de junio 1898 y se graduó en la UBA. A los 24 años de 
edad ingresa en el IGM, institución donde llegó a ejercer las jefatu
ras de la Sección Astronomía y de la División Cálculos; también inte
gró el Consejo Técnico Consultivo de la Repartición. Las citas inclu£ 
das en nuestra lista bibliográfica (1491; 1642 al 47) dan una idea de 
los temas predilectos a los que dedicaba su atención, en particular 
los relacionados con el Cálculo, pero no llegan a hacer justicia, en 
toda su amplitud, a la vasta labor de Riggi O’Dwyer en el seno del 
IGM. Entre las tareas en cuya programación o realización le tocó ac
tuar figuran: las labores geodésicas y topográficas relacionadas con 
el proyecto de un túnel transandino; la elección del Punto Altimétri- 
co Nacional de Referencia; el establecimiento de la estación mareográ 
fica fundamental de Puerto Madryn, y la medición de un arco de meridia 
no* Participó también, como miembro de la comisión respectiva, en el 
planeamiento del proyecto para una nueva determinación absoluta de la 
gravedad, iniciativa que, como ya dijimos, quedó inconclusa.

En consideración de su experiencia de muchos años, el IGM confió 
al Ing.Riggi O'Dwyer una serie de representaciones en diversos orga
nismos nacionales e internacionales, los que a su vez lo llamaron a 
desempeñarse en cargos destacados* Al constituirse la Comisión Nacio
nal para el AGI, fue designado Secretario Asistente de la misma (247; 
744; 1822), y también ejerció la Secretaría en el Comité Nacional de 
la UGGI. En el seno de esta ultima Unión Internacional actuó, de a- 
cuerdo con su especialidad, en la rama geodésica, llegando a ser de
signado Vicepresidente de la AIG en 1954, cuando en la Xa Asamblea Ge. 
neral de la UGGI se proyectaba llevar la Asamblea siguiente a Buenos 
Aires. Representando a la Argentina ante la AIG, Riggi O’Dwyer fue de. 
legado, además, ante la Oficina Gravimétrica Internacional» La estre
cha vinculación del IGM con el IPGH hizo que también en este último 
organismo internacional le tocara actuar en forma destacada; en efec
to, ejerció la Secretaría de una de las grandes ramas del IPGH, la Co. 
misión de Cartografía* Por otra parte, fue Miembro Activo del Comité 
de Gravimetría del mismo organismo*

Simultáneamente con su labor en el IGM, dedicó parte de sus esfuer 
zos a la docencia, tanto en la UNLP como en la Escuela Superior Técni 
ca del Ejército, donde enseñó Geodesia Astronómica desde el l-XI-31 
hasta su fallecimiento en 1963» Es ilustrativo de sus dotes descomuna 
les que su vocación pictórica lo llevara también a enseñar en la rama 
de las Bellas Artes.

Falleció el Ingeniero Riggi O’Dwyer, en plena actividad, el 20 de 
noviembre de 1963. El IGM honró su memoria con la denominación de una 
de sus dependencias, el “Centro de Cálculo Ingeniero Riggi O’Dwyer", 
de cuyas actividades informa la publicación (1522).



GUILLERMO SCHULZ

El año de nacimiento de Guillermo Schulz, 1882, dista muy poco de 
la aparición (en 1884) de la monumental obra "Las teorías matemáticas 
y físicas de la Geodesia Superior", por F.R.Helmert, su maestro» Doc
torado én 1906 en la Universidad de su ciudad natal, Berlín, Schulz 
llego al país en 1907, tras una breve actuación académica inicial en 
aquella casa de estudios. En la Argentina, sus actividades se dividie 
ron entre el IGM, donde ejerció la jefatura de la División Geodesia ~ 
hasta fines de 1921, y la docencia. Enseñó en las Universidades Nació, 
nales de La Plata y de Tucumán; además, integró el claustro de profe
sores de la Escuela Militar de Aviación.

Fue particularmente el Instituto de Geodesia y Topografía de la 
UNTuc, cuya dirección asumió en 1948, el lugar de muchas iniciativas 
de carácter orgánico y académico, culminando con la creación de la ca 
rrera de Ingeniería Geodésica. Al retirarse en 1956, Schulz dejó sen 
tadas las bases de un importante centro de actividades geodésicas y 
geofísicas, tanto en el orden práctico como teórico, al cual ya nos 
hemos referido en 3*1*1 y en 8.1. Aún después de cesar en sus activi
dades académicas, Schulz continuó en forma infatigable aportando sus 
enseñanzas, sugerencias y proyectos, presentados en congresos y órga
nos especializados, nacionales y universales.

Sánchez (1968) habla de más de 150 trabajos científicos, de cuya 
riqueza temática nuestra lista bibliográfica sólo puede dar un pálido 
reflejo (1680 al 98). Lo que caracterizó al temperamento inquieto de 
este investigador y maestro fue su mentalidad siempre abierta a las 
innovaciones, su espíritu emprendedor y optimista. Algunos jalones de 
su trayectoria profesional merecen destacarse: en 1908 realizó por 
primera vez en el país, un ensayo de estereofotogrametría (Tandil); 
dos años después llevó a cabo una determinación de longitudes astronó 
micas entre Buenos Aires y Montevideo, utilizando medios radioeléctri 
eos; tras otro intervalo bianual realizó en Salta siete planchetas le 
yantadas con esterofotogrametría, labor que mereció un "Grand Prix" 
de la Exposición Internacional de Gante. Fue honrado tanto en el país 
como en su nación de origen por distinciones en reconocimiento de sus 
servicios prestados a la ciencia; en 1952, la Universidad Nacional de 
Tucumán, a la que tanto dió, le otorgó el título de Ingeniero Geodes
ta honoris causa, y poco antes de su muerte, acaecida el 28 de abril 
de 1967, la Fuerza Aérea Argentina le entregó una medalla de oro, o- 
torgándole además una pensión vitalicia. La IXa Reunión Panamericana 
de Consulta sobre Cartografía (1536) votó una expresión de gratitud 
por cuatro trabajos que Schulz presentara en esa ocasión, entre ellos 
los (1689; 1692; 1694), o adaptacione-s de los mismos.

Aparte de sus múltiples vinculaciones con entes internacionales, 
Schulz fue partícipe activo de los esfuerzos que en el país se han 
realizado para agrupar a los•estudiosos en asociaciones profesiona
les; en tal sentido, fue Vocal de la primera Comisión Directiva de 
GAEA, constituida el ll-VII-22, e integrante de una de sus "Secciones 
de Trabajo", la de Geodesia, Topografía y Cartografía, establecida el 
19 de setiembre del mismo año. La Asociación Argentina de Geofísicos 



y Geodestas, de la que fue Socio Fundador (insistiendo en la presen
cia del concepto de Geodesia en su denominación), lo eligió Vocal de 
Bu primera Comisión Directiva•

LEONIDAS SLAUCITAJS

En el ambiente cosmopolita de la región báltica nació Leónidas 
Slaucitajs el 10 de abril 1899; su apellido revela una descendencia 
letona, pero en su casa paterna se hablaba con igual facilidad el ale 
man, y su país de origen formaba parte de la Rusia Imperial, en cuya 
Armada recibió su primera formación profesional, y cuya lengua, por 
supuesto, dominaba igualmente»

Su actuación científica y académica, entre las dos'Guerras Mundia
les, se desarrolló casi enteramente en Letonia, donde cursó estudios 
físico-matemáticos en la Universidad de Riga, tras haber dejado la Ma 
riña con el grado de Teniente de Fragata (27)• Recorrió la escala de 
las jerarquías académicas recibiéndose en 1925, con medalla de oro,, 
como "Magister* en Ciencias Matemáticas y en 1931 como "Magieter habi 
litado* en Geofísica» En plena guerra agregó a estos títulos el de 
Doctor en Matemáticas, obtenido en 1942» Ya en 1940 había sido elegi
do Miembro de Número en la Academia Letona de Ciencias*

Al perder su país la independencia, Slaucitajs se trasladó a Alema 
nia, para actuar por dos años (1944 a 46} en el Observatorio Magnéti
co de Wingst, dependiente del Instituto Hidrográfico de aquel país» 
Entretanto, se constituyó en Hamburgo una "Universidad Báltica" que 
le dió la posibilidad de reanudar sus actividades académicas, ya ini
ciadas en Riga; en Hamburgo llegó a presidir la Facultad de Ciencias 
Matemáticas y Naturales de aquella efímera Uhiversidad, hasta el mo
mento en que dejó el Antiguo Mundo, en 1948, para incorporarse a la 
Universidad Nacional de La Plata, siguiendo dentro de un lapso breve 
a su hermano Sergio, geodesta»

En La Plata se acababa de crear, dentro del Departamento de Geofí
sica, la División de Magnetismo Terrestre y Electricidad Atmosférica, 
luego independizada, a su vez, como Departamento» Al frente de esta 
dependencia, Slaucitajs desarrolló una intensa actividad como docente, 
observador y organizador» Realizó en sus 20 años plateases, numerosas 
campañas de relevamiento, tres de ellas al Antártico, y creó las esta 
clones magnéticas de Trelew (en 1957) y Las Acacias (en 1962)» La faz 
observacional ejercía, indudablemente, una atracción especial sobre 
Slaucitajs, desde su primer informe, en 1930, referente a mediciones 
geomagnéticas en el Báltico, a lo largo de la costa letona, publica
do por la Marina de aquel país* Su producción científica (1055 al 88) 
abarca, desde luego, también otros diversos aspectos del geomagnetis- 
mo, en particular los referentes al campo cuasi-estable y a su varia 
ción secular» Fue en reconocimiento de estas inquietudes que la AIGA 
lo invitó, en su Asamblea de Bruselas (1951) a integrar el Comité so 
bre Estaciones para la Variación Magnética Secular; en el período si 
guíente (1954 a 57), Slaucitajs fue miembro del Comité Ejecutivo de 
la citada Asociación»



Viajero apasionado, Slaucitajs no perdió ocasión de visitar otros 
países cada vez que se le ofrecía la ocasión» Ya antes de la ultima 
Guerra Mundial, haciendo uso de una licencia sabática, pasó un perío
do en el Departamento de Magnetismo Terrestre de la CIW, donde reali
zo estudios con A.G.McNish. Fruto de estas investigaciones es un tra
bajo conjunto (1085) de considerable interés teórico, que trata del 
campo planetario de las tormentas magnéticas* En la década del 60, ya 
en vísperas de su retiro del OALP, que se produjo en 1968, visitó In
donesia, Australia, Kenia y los Estados Unidos. En 1962 fue Profesor 
Contratado en el Departamento de Matemáticas Aplicadas, de la Univer
sidad de Sydney, dirigido por K.E.Bullen; allí produjo, con sus cola
boradores (de los cuales,D.E.Winch empezó pronto a destacarse), los 
trabajos (823), (1087) y (1088). También dictó cursos en Nairobi y en 
Hawaii (1080/1).

La Asociación Argentina de Geofísicos y Geodestas lo cuenta entre 
sus Socios Fundadores, y la Academia de Ciencias de Nueva York lo dis. 
tinguió nombrándolo Miembro Titular en 1966.

La semblanza de Slaucitajs, quién falleció en 1971, sería incomple 
ta sin una mención de sus vivas inquietudes artísticas. Fue pianista 
apasionado y compositor, y sus numerosas obras pictóricas, algunas de 
las cuales se hallan en ¿1 Instituto Antártico Argentino, revelan una 
fina sensibilidad por la belleza de la naturaleza.

Profesionales y Técnicos Fallecidos en Actos, de Servicio

Deseamos honrar, en breves líneas, la memoria de algunos geofísi
cos, observadores y ayudantes que dieron su vida en el ejercicio de 
la profesión.

OCTAVIO FERNANDO AUBONE, técnico que participó en las campañas gra 
vimétricas pendulares del OALP, falleció al volcar cerca de Tres Arro 
yos (Prov.de Buenos Aires), la camioneta en la que viajaba la comi
sión, dirigida por el Ing.Enrique Levin. El trágico accidente ocurrió 
en1941.

HECTOR C.CASANAS, técnico de Hidrología, de la entonces Dirección 
de Meteorología, Geofísica e Hidrología, pereció ahogado en diciembre 
de 1939, en ocasión de colaborar en aforos del Rio Salado, Provincia 
de Buenos Aires. La Institución le tributó un merecido homenaje bauti 
zando con su nombre la estación de aforo.

OTTO ALBERTO FREYTAG, ayudante de Topografía en tareas glaciológi- 
cas, había nacido el 8 de marzo 1934 en la provincia de Santa Fe. Con 
tratado a partir del le de octubre 1956, colaboró con el Geologo Rene 
Dalinger en las mediciones sobre movimiento de los hielos que éste 
realizó i por encargo del IAA y como contribución a*l plan nacional del 
AGI, en la zona de Bahía Margarita, con apoyo desde la base General 
San Martín. A punto de regresar tras haber cumplido sus trabajos, per 
dio la vida el 26 de febrero 1958 al hundirse un helicóptero en las 
proximidades de la citada base antártica durante las operaciones de 
relevo, en una fallida tentativa de aterrizaje sobre el rompehielos

Prov.de


A.R.A. General San Martin» La publicación (744) menciona una isla Freg. 
tag en 67°53,’O de latitud Sur y 68°54J0 de longitud Oeste, no lejos 
del lugar del accidente.

JOSE SANCHEZ, Ingeniero, Jefe del Distrito Geofísico de la Zona 
Norte, en YPF, pereció el 3 de marzo 1972 al ser arrollado por un alu 
vión de agua y barro que en la madrugada de ese día barrió el puente 
del río Zapla, Jujuy.

WALTER SOTO, observador geomagnético en las Oreadas del Sur, desa
pareció el 13 de octubre de 1959, no regresando de una excursión. Su 
memoria queda honrada en el "Refugio Observador Walter Soto”, estable 
cido por la Armada Argentina en 76°38’10” de latitud Sur y 29°53’11M 
de longitud Oeste, sobre la costa sudoriental del mar de Weddell.



13. DATOS Y DOCUMENTACION

13.1 Publicación y difusión de datos
En la Tabla XLVII se encuentran algimap indicaciones respecto de 

la publicación y difusión de datos depurados, reducidos o parcialmen
te interpretados, como las practican diversas instituciones geofísi
cas del país; al igual que en ocasiones anteriores, lamentamos no po
der ser exhaustivos.

TABLA XLVII

PUBLICACION Y DIFUSION DE DATOS

Sismología
1) OALP: 27 en adelante: (662;378;381;388); después del 41, reempla

zados por (782) y por boletines con reseña sumaria de eventos. 
Distribución: Servicio Sismológico Internacional; Buró Sismológi
co Central de la UGGI; Comité de Sismología del IPGH (255, Xa A- 
samblea).

2) SMN: Anales (1029). Durante varios años desde aproximadamente 
1950, boletines cada 10 días, consignando eventos registrados. A- 
demás, por telegramas al USCGS, telesismos con distancia epicen- 
tral > 5000 km.

Geomagnetismo
3) SMN: Anales (1035). Oreadas, valores medios horarios mensuales, 

2^ Año Polar y año 47; valores medios mensuales 33-48 (1027). In
dices k de La Quiaca, Pilar, Oreadas, en forma regular al Comité 
respectivo de AIGA; del 2A Año Polar: (54); similar: eventos» Al
gunos magnetogramas seleccionados en: (623).

4) SHN: Valores horarios IAN, años 02 al 05: (742).
5) OALP: Boletines geomagnéticos Trelew, años 58-71: (783); ídem Las 

Acacias (64-71): (785). Indices k para ambos, igual que en 3); a- 
demás, mediante boletines entre sus similares. Anuario con valo
res horarios individuales, para Trelew: (784). Algunos magnetogra 
mas seleccionados: (623).

Radiación Cósmica
6) CNRC e IAFE: Boletines, entre sus similares. Monitor neutrones 

Buenos Aires, año 69: (541).
7) CNRC e IAA: Monitor ECE 59-61: inéditos, habiendo quedado incon

cluso un proyecto de publicación detallada.
8) IMAF: Boletines, entre sus similares.

Aeronomía
9) IAFE: Mediciones con globos estratosféricos: (540).

Ionosfera
10) LIARA: Valores horarios de parámetros para Buenos Aires, BGB,ECE, 

Trelew: (620); valores medianas Decepción y Tucumán: (619); prime.



ros datos BGB año 57: (633).

Electricidad Atmosférica
11) SMN: Pilar 24-50: (1028). Buenos Aires, algunos datos antiguos: 

(556).

Hidrología
12) SMN: Anales hidrológicos (hidrometría, freatimetría), 28-37: 

(1025).
13) AyEE: Aforos de rios, 45-58: (313). Estadísticas de 152 estacio

nes (luego: menos) en años posteriores: (6), incluyendo Sedimento 
logia y Nivología.

14) OEA (Unidad Recursos Naturales): Compilación datos Cuenca Rio de 
la Plata, voluminosa: (21).

13.2 Datos inéditos

Son potencialmente aprovechables muchos datos inéditos, compilados 
y sistematizados con rigor en algunas disciplinas. Tal es el caso de 
la monumental "Summa Hydrológica Argentina”, ya mencionada en cone
xión con el GTGIH (véase la sección respectiva de 3*1*2); constituye 
un inventario de todas las estaciones hidrológicas del país, disponi
bilidad y extensión de datos obtenidos en ellas, acceso a los mismos 
y referencias a los respectivos organismos depositarios; el archivo 
abarca unas 15.000 estaciones. Un anticipo se publicó en (491). Para 
la especialidad de aguas subterráneas, la publicación (487) da un e- 
jemplo de la fructífera labor de documentación cumplida por las comi
siones del GTGIH.

El IGM conserva en sus archivos técnicos numerosas determinaciones 
de gravedad efectuadas por P.Aguilar; así lo afirma Manganiello(1943)• 
En la misma disciplina la Cátedra de Geofísica de la UNRos tiene ar
chivados los resultados, potencialmente aprovechables, de diversas 
campañas, tales como el enlace gravimétrico aéreo Rosario-Villa Cons- 
titución-Vedia-Rufino-Pirmat-Chañar Ladeado-Corral de Bustos-Cañada 
de Gómez-Casilda efectuado por Introcaso en 1969» y otras mediciones 
del mismo observador en la Cañada San Antonio, como así a través del 
túnel subfluvial entre Santa Pe y Paraná, ambas en 1970.

El grueso de las series geomagnéticas del Observatorio IAN (punto 
4 de Tabla XLVII) se encuentra inédito, y explotable, en los archivos 
del IAA. Otra información aún no explotada es la referente a las mar
chas diarias de los elementos geomagnéticos observados entre 1951 y 
54 en un número apreciable de estaciones del relevamiento nacional 
que efectúa periódicamente el SMN, y de los cuales informó en (255, 
Xa Asamblea)» Este último organismo posee también una valiosa compila 
ción de información macrosísmica (1021).

El Observatorio Pélix Aguilar, de San Juan, conserva inéditos los 
resultados de sus estaciones ionosférica (desde 1967) y de luminiscen 
ola (£1 Leoncito, desde 1967; Abra Pampa, desde 1968; Bariloche, 
1967-68).



Muchas instituciones envían regularmente sus observaciones, ya sea 
en su estado primitivo o depurado, a los Centros Mundiales de Datos, 
práctica que empezó con el AGI» El volumen XXXVI de los Anales de di
cha empresa (545) contiene una detallada relación acerca de la dispo
nibilidad de datos argentinos, en las disciplinas que se cultivaron.

Demás está decir que la mayoría de estas valiosas series, tanto 
las guardadas en los archivos domésticos como las remitidas a los Cen 
tros Mundiales, ya fueron usadas en forma parcial para estudios indi
viduales, como lo atestiguan varias secciones del presente libro.

13.3 Uso de datos argentinos por otros investigadores
Por razones de brevedad sólo podemos dar algunos ejemplos de cómo 

las observaciones argentinas son utilizadas también por otros estudio 
sos; los tomamos de loe dominios con los cuales el autor está más par 
ticularmente familiarizado*

La importancia vital que desde el punto de vista planetario tienen 
los observadores geomagnéticos argentinos queda puesta de manifiesto 
por el hecho de figurar uno u otro de ellos, casi invariablemente, en 
las diversas representaciones analíticas globales del campo y sus va
riaciones. En un trabajo clásico de McNish (1936), calificado de “ad
mirable” por Chapman, aquel investigador emplea, entre otras fuentes, 
datos de Pilar para analizar el agrandamiento llamativo de las ampli
tudes diarias por efecto del "electrochorro ecuatorial”, aún no bauti 
zado así en aquel entonces. Esta denominación la introdujo más tarde 
el propio Chapman (1951)» utilizando a su vez datos de Pilar, y tam
bién de las Oreadas del Sur.

Price y Wilkins (1951) también incluyen estas mismas dos estacio
nes entre las empleadas para hallar las ”líneas de latitudes corres
pondientes”, concepto introducido por ellos en el análisis global de 
las variaciones geomagnéticas solares. Posteriormente, los mismos in
vestigadores vuelven a recurrir a dichos observatorios y también al 
de La Quiaca, en su análisis planetario de ese fenómeno durante el 2A 
Año Polar Internacional (829).

Los datos de Trelew también son aprovechados a menudo por otros 
geofísicos; ejemplos recientes se hallan en: Gupta y Chapman (1969): 
Lunar daily harmonio geomagnetic variations as indicated by spectral 
analysis; J.Atm.Terr.Phys., 31, 233-252; y Gupta (1973): A study of 
the Sq variation from the eight most quiet days of the IGY period; 
Publ.Earth Phys.Branch (Cañada), 44(2). Este observatorio, por otra 
parte, suministró datos para diversos estudios espaciales con satéli
tes POGO y EGO y para las recientes experiencias argentino-germanas 
de nubes de barrio (Nota 23 de Tabla XXVII).

Los cuatro observatorios geomagnéticos más antiguos contribuyeron 
con sus datos a la determinación (109) del campo global de la varia
ción secular, y más tarde, al Campo Geomagnético Internacional de Re
ferencia.

La ya extensa serie de resultados fotométricos de la luminiscencia 



nocturna en San Juan, ha sido incluida repetidas veces en estudios de 
esa especialidad (101/2; 1047/9), con las debidas salvedades por el 
carácter relativo de las calibraciones en sus comienzos.

Los resultados de las observaciones visuales de auroras fueron in
tegrados en las compilaciones sinópticas realizadas en escala global 
para los períodos del AGI y la Cooperación Geofísica Internacional 
(1040/1).

Como curiosidad citaremos, por último, el uso de datos argentinos 
de electricidad atmosférica en la gran obra de consulta de Landolt— 
Bornstein. Invocando mediciones antiguas del gradiente de potencial y 
la conductividad, hechas en Buenos Aires, el autor de la sección co
rrespondiente (Israel 1952), ante la falta de información más recien
te, tuvo que valerse de datos que distaban más de cuatro décadas, pa
ra poder consignar un valor indirecto de la corriente atmosférica ver 
tical, ilustración penosa de la lentitud con que se difunden a veces 
los resultados.

13.4 Documentación en general
Existe un gran número de informes internos de las instituciones, 

algunos de ellos comprendidos en nuestra bibliografía, tales como los 
de la CNEA, del IAA, de la CNIE, del GTGIH o de varias dependencias u 
niversitarias. Ellos reflejan, ya sea la labor de comisiones compi
ladoras, por ejemplo (487) y (488), o bien los resultados de campañas, 
congresos y viajes de estudio. Valiosos son, en particular, aquellos 
que contienen información sobre situaciones de orden orgánico o insti. 
tucional, listas de entidades (482), estaciones (491), personas(493) 
o documentos (492). Una compilación antigua de observatorios, refle
jando el estado imperante a fines de la década 20, fue hecha por Jag- 
sich (1931)• El IGM publicó una detallada información respecto de los 
antecedentes del IPGH (543).

En el orden internacional, el presente autor, cuando actuaba al 
frente del Comité Lunar de las asociaciones AIGA y AIMFA, promovió la 
compilación de una extensa lista bibliográfica referente a variacio
nes lunares en Geomagnetismo, Aeronomía y Meteorología (781).



14. REFLEXIONES FINALES

¿Ea positivo el balance de este medio siglb de iniciativas y es
fuerzos? Cualitativamente, sí; mucho de lo realizado tiene un buen ni 
vel y algunos centros, investigadores y docentes alcanzan patrones de 
excelencia. Si estimamos, en cambio, que la Geofísica Argentina (más 
que la Geodesia) es deficitaria en el sentido cuantitativo, nos basa
mos en consideraciones de orden estadístico y apreciaciones económi
cas.

La "población" de geofísicos, propiamente dichos, en la Argentina 
es insuficiente en número. Basta comparar, para comprobarlo, las esta 
dísticas de egresos en las pocas escuelas de la especialidad, con los 
números análogos en Geología, o la cantidad de afiliados en las aso
ciaciones profesionales de una y otra especialidad.

En cuanto a la faz económica, observamos un sensible desequilibrio 
de recursos entre las diversas instituciones, centros y cátedras* 
Mientras que algunos observatorios luchan por sobrevivir, otras enti
dades se encuentran con medios generosos para equipamiento, publica
ciones, participación en congresos y viajes de estudio. Los responsa
bles de aquellos no pueden aducir en su descargo una pobreza general; 
la existencia de los segundos los desmiente. Los mecanismos, a nivel 
superior, para subsanar tal desequilibrio, no funcionan. A través de 
la evolución que nos tocó reseñar no se vislumbra una mejoría perma
nente de este defecto. Transitoriamente, sí, hubo principios de un or 
denamiento más racional en las Comisiones Nacionales del AGI y de los 
AISQ.

Además del desequilibrio señalado, se observa otro, más grave, y 
es la desproporción de recursos entre las grandes ramas de la Ciencia, 
que pone en desventaja sensible a las de la Tierra. Iniciativas toma
das para hacer frente a esta distorsión pecaron por otros defectos; 
su. historia es demasiado reciente como para permitir un juicio desapa 
sionado.

La Geofísica y Geodesia argentinas padecen de otro mal, la falta 
de comunicación adecuada con la Ciencia Universal. El contacto humano 
con el resto del mundo debe ser más intenso y mas frecuente, y el flu 
jo de información mucho más generoso, sistemático y continuo. Con es
to tocamos uno de los puntos más penosos de estas reflexiones: el es
tado de las bibliotecas y archivos. Bibliotecarias y bibliotecarios 
luchan con abnegación por mantener, actualizar y jerarquizar las co
lecciones, con el resultado desconcertante de que el investigador en 
busca de bibliografía tiene que volver con las manos vacías más de u 
na vez. Las causas de este mal notorio son profundas; no siendo- pri
vativas de nuestras disciplinas, nos abstendremos de entrar en un a- 
nálisis ulterior.

Si a pesar, de todo ello se pudo hacer lo que se hizo, es porque 
el país ya cuenta con una tradición fiime en Geodesia y Geofísica, 
que merece nuestra admiración y que debe ser cultivada celosamente.
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I. INTRODUCCION

El lector tendría una clara evidencia de cómo evolucionaron laa 
preocupaciones de los geodestas en los últimos cincuenta años con só
lo comparar los temas incluidos en las ediciones III y XXIV de los 
"Travaux*' (1290) publicados, respectivamente, en 1926 por la entonces 
Sección de Geodesia de la Unión Geodésica y Geofísica Internacional y 
en 1972 por su sucesora. la Asociación Internacional de Geodesia# En 
la primera se cultivaba la vieja modalidad de incluir los informes na 
clónales de avance de los diferentes trabajos geodésicos y, por ejem
plo, aparece un "Canevas astronomique du Sahara", escala 1:500000, en 
el que se ubicaban las estaciones astronómicas observadas por los geo 
destas franceses en una hoja de 40 por 50 cm cruzada por tres meridia 
nos y tres paralelos; los españoles informaban sobre los progresos de 
su triangulación con bases medidas con el aparato de reglas de Ibáñez, 
aunque reconocían que los alambres de invar podrían dar resultados sa 
tisfactorios; los americanos habían incorporado los camiones a las co. 
misiones de triangulación y aceptaban que ###"E1 uso de camiones ha 
facilitado grandemente el progreso de todas las operaciones geodési
cas terrestres"# Todavía aparecen como de rutina en esos años las de
terminaciones de diferencias de longitudes astronómicas por vía tele
gráfica# El tomo XXTV preparado para la 15a Asamblea General, que tu
vo lugar en Moscú en 1972, reúne, en cambio, los avances registrados 
en los Grupos Especiales de Estudio y las Comisiones Permanentes que 
corresponden, respectivamente, a investigaciones y problemas de inte
rés multinacional# Los Grupos Especiales de Estudio se ocupan actual
mente de: especificaciones para redes fundamentales en geodesia geomé 
trica, mediciones electrónicas de distancias, métodos de cálculo en 
Geodesia, refracción atmosférica, métodos estadísticos. Geodesia mar! 
na, contribución de la Geodesia satelitaria a la Geodesia geométrica 
terrestre, estudio crítico de los métodos de Astronomía geodésica, 
Geodesia satelitaria geométrica, técnicas especiales de mediciones 
gravimétricas, interpretación geofísica de las anomalías gravimétri- 
cas, estudio de los diferentes métodos de Geodesia física para deter
minar la forma de la Tierra y su campo gravitacional exterior, inter
polación de la desviación de la vertical, técnicas matemáticas en Geo 
desia física, e interpolación y extrapolación de valores superficia
les de gravedad# En cuanto a las Comisiones Permanentes citadas en el 
referido tomo, la nómina es la siguiente: compensación de la triangu
lación europea, movimientos recientes de la corteza terrestre, Buró 
Internacional de la Hora, Buró Central para Geodesia satelitaria, uti 
lización geodésica de loa satélites artificiales, Buró gravimétrico 
internacional, mareas terrestres, el geoide en Europa y áreas circun
dantes y, por último, enseñanza de la Geodesia#

Esta ri qní«ima variedad de temas de la Geodesia actual es la conse 
cuencia del impacto que significó, después de decadas de lenta evolu
ción, el desarrollo de los gravímetros estáticos, de relojes mas pre
cisos que la rotación de la Tierra, de los di stanci ©metros electróni
cos y electroópticos, de las computadoras electrónicas y de los saté
lites artificiales. Lo que los franceses presentaban en Travaux III, 
la determinación astronómica de unas estaciones del Sahara, puede sus



tituirse cincuenta años después por la determinación "Doppler” que de. 
fine, en forma automatizada; independientemente de las condiciones me. 
tecnológicas y de la posición de las verticales, las coordenadas car
tesianas con error de 1 metro, utilizando durante tres o cuatro días 
un equipo fácilmente transportable*

En esta reseña se incluirá también a la Fotogrametría y a la Carto 
grafía, aplicando un concepto más amplio y cada vez más reconocido de 
las "ciencias geodésicas”• La Sociedad Internacional de Fotogrametría 
y la Federación Internacional de Geómetras reúnen a los expertos de a 
quelias disciplinas y promueven la búsqueda de soluciones a los reque. 
rimientos de un mundo que enfrenta el crecimiento explosivo de las 
ciudades, el deterioro ambiental, el, agotamiento de los recursos no 
renovables y la incorporación de más áreas rurales a la producción de 
alimentos*

La mención de esta problemática puede dejar en el ánimo del lector 
la impresión de que las pare ocupaciones de los geodestas, enumeradas 
más arriba, son excesivamente académicas» Si tomamos como ejemplo un 
caso aparentemente extremo, el de las mareas terrestres, aquella im
presión se disiparía fácilmente con sólo advertir que el estudio de e 
sas sutiles oscilaciones de la corteza planetaria es una de las líneas 
de investigación que probablemente contribuya a la obtención de crite. 
rios prácticos para la predicción de terremotos: y no parece necesario 
explicar lo que ello significaría para millones de seres humanos asen 
tados en zonas sísmicas»

II» APORTE DE LOS GEODESTAS ARGENTINOS
Los títulos reunidos en la Bibliografía (partea II y IV} dan una 

nómina quizá completa de la producción de autores argentinos en los 
cincuenta años que aquí se consideran. Comprende investigaciones, in
formes de trabajos y aportes de intención didáctica»

En algunos casos la contribución de los geodestas argentinos al 
progreso de la especialidad ha sido reconocida a nivel internacional» 
Las referencias consignadas a continuación corresponden a aquellas pu 
blicaciones extranjeras significativas en las que se ha encontrado 
una cita o un comentario de contribuciones de autores argentinos» Es
tas son:

el método de la nivelación fraccionada del Instituto Geográfico 
litar, asociado a los nombres del Ing»Heliodoro Negri y el Coronel Al 
berto Osarán: el "Bulletin Géodésique" NA 18 (AIG, 1950; (1717)) co
menta en página 413 el método presentado por el Ing»Negri en la sec
ción nivelación de la AIG en ocasión de la Asamblea General de la 
UGGI, Oslo, 1948; el "Handbuch der Vermessungskunde" (Jordán, Eggert 
y Kneissl, 1958; (1542)) menciona en páginas 260 y 261 el método utili 
zado por el Instituto Geográfico Militar argentino para compensar los 
errores que la teoría aceptada por esos años consideraba sistemáticos;

la actividad gravimétrica del Instituto de Geodesia de la Facultad 
de Ingeniería (Universidad de Buenos Airea) en todo el territorio na
cional, bajo la dirección del Ing»Eduardo E»Baglietto: en wThe Sarth 
and its gravity field” (Heiskanen y Vening Meinesz, 1958; (1412)) se



citan en página 275 loe cálculos de desviaciones gravité tricas de la 
vertical en veinticinco estaciones de la provincia Buenos Aires reali 
zados por el citado instituto; en "Travaux* HA 22 (AIG, UGGI, 1964; 
(1290))se cita como en progreso, en página 269, la determinación abso 
luta de la gravedad en Buenos Aires bajo la responsabilidad del Ing» 
Angel A.Cerrato; en "Travaux" HA 23 (AIG, UGGI, 1968; (1290) se men
cionan las observaciones gravimétricas realizadas en el Río de la Pía 
ta por el instituto porteño bajo la dirección de Cerrato; "Gravime
tría" (C.Morelli, 1961; (1599)) hace referencia en páginas 51 y 96 a 
la determinación absoluta de la gravedad dirigida por Baglietto;

el método de los triláteros verticales para la investigación de la 
refracción terrestre en montaña, desarrollado en el Instituto de Geo
desia y Topografía de la Universidad Nacional de Tucumán: en la edi
ción especial del "Bollettino di Geodesia e Scienze Affini" (Birardi, 
1962; (1331)) en pagines 506 a 510 se incluyen discusiones en torno 
del método citado, que presentó R.N.Sánchez en el II Simposio de Geo
desia Tridimensional, Cortina, 1962; el "Bulletin Géodésique"NA 67 
(Baetslé, 1963; (1293)) presenta también consideraciones relativas a 
la investigación del grupo tucumano en páginas 33 y 38;

los trabajos geodésicos en la cordillera mendocina bajo la direc
ción de los Profesores Baglietto y Cerrato: la publicación NA 325*2 
de la Comisión de Cartografía del IPGH (I.Fischer, 1969; (1391)) "El 
geoide sudamericano referido a varios sistemas,de referencia" hace, 
en página 68, un comentario de la labor geodésica desarrollada a lo 
largo de múltiples campañas por el Instituto de Geodesia de la Univer 
sidad de Buenos Aires; "Travaux" NA 24 (AIG, UGGI, 1972; (1290)) tam
bién se refiere, en página 277, al sistema independiente de Uspallata 
generado en las mencionadas campañas;

el método de J•C.Usandivaras (Universidad Nacional de Tucumán) y 
B.Ducarme (Observatorio Real de Bélgica) para el análisis de la marea 
terrestre (péndulos horizontales) por mínimos cuadrados: en "Travaux" 
ra 24 (AIG, UGGI, 1972; (1290)) se cita la incorporación a la red mun 
dial de la estación clinométrica de Tucumán en página 291 y el método 
de Usandivaras y Ducarme en página 294; la publicación NA 146, serie 
C de la Comisión Geodésica Alemana (O.Schuster, 1970; (1699)) comenta 
el método citado en página 81»

III. LA CARTA BE LA REPUBLICA
En 1941 se sancionó la ley NA 12.696 llamada Ley de la Carta. Por 

ella se responsabilizaba al Instituto Geográfico Militar (IGM) de la 
ejecución de la carta topográfica de la República en un plazo de 30 
años. Coincidiendo con el fin del período que nos interesa, la Argen
tina debió tener ejecutada su carta topográfica.

Al escribirse esta reseña los trabajos geodésicos fundamentales e— 
jecutados en el país por el IGM en oí marco de la Ley de la carta son 
89 cadenas fundamentales de 'triangulación de una extensión de 2o en 
Latitud o Longitud (sobre un total de 125 del proyecto); 22 unidades 
de 2a por 2a con puntos de primer orden (sobre un total de 51) y 91 
circuitos de nivelación de alta precisión con líneas internas de pre
cisión (sobre un total de 168 del proyecto original}.



Ya en 1941 se había objetado el proyecto de ley por parte del Cen
tro Argentino de Ingenieros (CAI). En un enjundioso trabajo realizado 
en 1962 para el Consejo Federal de Inversiones (1678) por el presti
gioso fotogrametrista, Prof«Antonio M.Saralegui pueden encontrarse 
los argumentos con que el CAI fundaba su crítica a los términos del 
proyecto de ley.

En cuanto a la calidad de los trabajos geodésicos, la Ley de la 
Carta establece que deben responder a las normas establecidas interna 
cionalmente, pero la circunstancia de que los Directores Generales o 
los Jefes del Departamento Geodésico del IGM hubiesen podido estar, ca 
si indefectiblemente presentes en las asambleas y reuniones interna
cionales de la especialidad, permitía alentar la esperanza de que la 
Geodesia oficial ostentara un nivel de excelencia. A ello contribuye
ron, alrededor de 1950, una serie de publicaciones editadas por el 
IGM, en especial los folletos de divulgación para su personal, una in 
teligente selección de excelentes trabajos de autores* de primera lí
nea (ejemplo: 1596)). Si se comparan los niveles de calidad de esas 
publicaciones con los trabajos presentados en 1971 por el IGM a la 
Sexta Reunión Científica de la Asociación Argentina de Geofísicos y 
Geodestas que tuvo sede en Mendoza (1531)» se advierte que al termi
nar el período de esta reseña existe una brecha entre la calidad de 
la Geodesia oficial y el desarrollo alcanzado por los centros de exce 
lencia de la disciplina y difundido en las reuniones internacionales.

El Servicio de Hidrografía Naval y la Dirección Nacional de Geolo
gía y Minería también desarrollan trabajos geodésicost fotogramétri- 
cos, topográficos y cartográficos en los litorales y en todo el país, 
respectivamente. En el mencionado trabajo del Agrimensor Saralegui 
(1673) se pueden apreciar las actividades de esas instituciones así 
como una evaluación de las tareas que realizan otras reparticiones es. 
tatales y empresas privadas en el área de las técnicas geodésicas.

Las referencias contenidas en la Bibliografía testimonian el enoo- 
miable esfuerzo de difusión sostenido por una dirección provincial de 
geodesia: la de Buenos Aires, y puesto de relieve oon la publicación, 
desde 1957» de la "Revista de Geodesia", único órgano periódico de a- 
parición regular de esta especialidad en nuestro país. Debe destacar
se el constante aporte docente del Ing.Esteban Horvat en esa revista 
o en monografías como (1449).

IV. GEODESIA EN LAS UNIVERSIDADES ARGENTINAS
La larga y fecunda acción de los Inga .Civiles Félix Aguilar y Eduar 

do E.Baglietto imprime caracteres muy particulares a los aportes geo
désicos de las universidades de La Plata y Buenos Aires, respectiva
mente. En la Universidad Nacional de Tucumán el Dr. Guillermo Schuls 
generó también un centro de enseñanza e investigación a partir de 
1950. El Ing.Jorge Loureiro y sus discípulos en la Universidad Nacio
nal del Litoral (hoy de Rosario) constituyeron asimismo un instituto 
docente desde el cual aportaron contribuciones originales. El proyec
to y construcción de un nuevo tipo de instrumento de restitución fot£ 
gramotrica, el Eatereógrafo mecánico modelo 1930, señaló la primera



contribución altamente creativa del agrimensor Antonio M»Saralegui, 
maestro de los fotogrametristas argentinos y permanente impulsor de 
las actividades fotogramétricas desde su cátedra en la Universidad de 
Buenos Aires, su acción de divulgación y su empresa de relevamientos»

El Ing.Baglietto quedó al frente de la cátedra de Geodesia (enton
ces Facultad de. Ciencias Exactas, Físicas y Naturales) de la Universi. 
dad de Buenos Aires en 1929, al retirarse de la misma el General e 
Ing»Civil Luis J.Dellepiane. Desde 1933 hasta unos meses antes de su 
muerte en 1972, Baglietto condujo personalmente en los Andes mendoci- 
nos, cada enero, los trabajos geodésicos que permitieron el perfeccio. 
namiento de los docentes de su cátedra, el despertar de vocaciones 
geodésicas, la verificación de nuevos instrumentos y métodos de la 
geodesia operativa y la realización de un extenso plan de triangula
ción y nivelación» Las "Campañas Geodésicas" son una institución en 
la Universidad de Buenos Aires, que ahora se siguen realizando bajo 
la dirección del Ing»Angel A.Cerrato, actual responsable del Institu
to de Geodesia» Las campañas se publicaron inicialmente en la revista 
"Ciencia y Técnica" del Centro de Estudiantes de Ingeniería; a partir 
de los años cincuenta fueron incluidas, en cambio, en los sucesivos 
números de "Contribuciones a la Geodesia Aplicada", editados por el 
citado instituto en oportunidad de reuniones nacionales e internacio
nales de la especialidad» Entre 1948 y 1971 se publicaron 22 edicio
nes sobre el avance de la labor de dicho instituto» Desde el N* 16 
(1965) la responsabilidad de las Contribuciones fue compartida entre 
el Ing.Baglietto y el Prof»Ing»Angel A.Cerrato»

La Geodesia gravimétrica fue otra preocupación del Ing»Baglietto: 
las líneas observadas con el gravímetro Mott-Smith C comenzaron a ex
tenderse por todo el país desde los años cuarenta» Conexiones péndula 
res con la red mundial y con Asunción se publicaron en las citadas 
"Contribuciones..." (1304)» Con el apoyo de la Armada Nacional, Ba
glietto pudo poner a prueba gravímetros estáticos a bordo de submari
nos desde 1950 y realizar posteriormente relevamientos en el Río de 
la Plata y en la plataforma de la Prov»Buenos Aires con un gravímetro 
sumergible telecomandado» Ello fue reportado en "Contribuciones».• 
(1304) 1965 para la Xa Reunión Panamericana de Consulta sobre Carto
grafía, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que tuvo sede 
en Guatemala.

Un aporte de gran aliento culminó esa línea de trabajo: la determi 
nanión absoluta de la gravedad que Baglietto dirigió con Cerrato en 
la estación del Instituto Geográfico Militar en Miguelete, Buenos Ai
res (1306)»

La Universidad de Buenos Aires, en reconocimiento de su labor, le 
otorgó en 1963 el título de Profesor Emérito»

Los Anales de la Sociedad Científica Argentina incluyeron en 1943 
(1277) (tono CX3ZVI, entrega V, pág.270) una bibliografía del Ing.íé- 
Ht Aguí lar fallecido en setiembre de ese año. En la Bibliografía de 
esta reseña se mencionan todos los títulos relacionados con Geodesia 
y Gravimetría, disciplinas que cultivó Aguilar en el Observatorio As- 



tronó mico de La Plata paralelamente con la Astronomía. Estuvo también 
al frente de la Sección Geodesia del Instituto Geográfico Militar y a 
su iniciativa se debió la promulgación por el Presidente Justo* a 
quien lo unía una vieja amistad* de la ley para la medición de un ar
co de meridiano: la forma y ubicación geográfica del territorio nació 
nal deberían convertir a una cadena de triangulación norte-sur en un 
aporte efectivo de la Geodesia argentina a la solución del problema 
de la forma de la Tierra# Sus discípulos Mateo y Levín publicaron* en 
1945* un cálculo del aplastamiento del esferoide en base a los resul
tados de 133 estaciones pendulares de gravedad, desde el extremo nor
te del país a Ushuaia (1585)# Vinculaciones gravimétricas pendulares 
de La Plata con la red mundial también motivaron al Ing»Aguilar# Su 
memoria es venerada por sus discípulos, quienes lo consideran el pri
mer astrónomo argentino (1278; 1561).

El Dr.Guillermo Schulz vino a la Argentina en 1907 para desempeñar 
se como geodesta en el Estado Mayor del Ejército, con una inmejorable 
formación académica y la recomendación del padre de la Geodesia moder 
na, Priedrich Robert Helmert, quien había aprobado su tesis doctoral 
en 1906 en la Universidad Federico Guillermo de Berlín# Helmert era 
entonces Director del Instituto de Geodesia de Prusia y Presidente 
del Buró Central de la "Internationale Erdmessung", predecesora de la 
Asociación Internacional de Geodesia# Los aportes del Dr#Schulz en el 
servicio geodésico del ejército, así como su prolongada labor docente 
en las universidades de La Plata, Buenos Aires y Tucumán* aparecen de_ 
tallados en (1279)#

En 1949 puso en marcha la primera escuela universitaria de Ingenie 
ría Geodésica de América, mientras se desempeñaba como Director del 
Instituto de Geodesia y Topografía en la Universidad de Tucumán (Fa
cultad de Ciencias Exactas y Tecnología)# La biblioteca del citado 
instituto fue una obra maestra del Dr«Schulz: el autor pudo comprobar 
lo en junio de 1951, cuando se incorporó al personal docente de esa 
escuela# En la Bibliografía se incluyen las contribuciones del Dr# 
Schulz, quien falleció en 1967 (1670)# Los profesores Ings#Geodestas 
Víctor Buriek, Hugo M.Posse y Juan C.Usandivaras son discípulos de la 
escuela tucumana* activos en la investigación cartográfica, gravimé
trica y de mareas terrestres, respectivamente (ver Bibliografía)»

Director del Departamento Geotopocartográfico de la Universidad 
Nacional de Rosario* el Ing#Jorge Loureiro, estimuló la investigación 
destacándose el Prof•Ing#Oscar A#Parachú en Geodesia Geométrica y Sa- 
telitaria y el Ing.Antonio Introcaso en Gravimetría (ver Bibliografía)#

V. SOCIEDADES Y COMITES DE GEODESTAS
Un decreto del Presidente Alvear estableció* en 1927* que la re

presentación nacional ante la Unión Geodésica y Geofísica Internado 
nal (UGGI) se ejerciera por -el Director del Instituto Geográfico Mi
litar, quien preside el Comité Nacional de la UGGI. Uno de sus subco 
mités asesores es el de Geodesia# El Comité Nacional mantiene las re
laciones con la Unión y reúne los resúmenes de actividades de los gru 
pos de geofísicos y geodestas del país para preparar los informes na



cionales a las reuniones promovidas por la UGGI y sus asociaciones» 
En esta resería cabe mencionar los informes presentados a la Asocia
ción Internacional de Geodesia, en oportunidad de las Asambleas Gene
rales de la UGGI y los presentados a las reuniones de la Comisión Gra 
vimetrica Internacional, a intervalos de 4 y 5 años reape^tiymne^t^»

* El Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) es un or
ganismo especializado de la Organización de Estados Americanos al que 
adhirió nuestro país en 1945 (543)• En el seno de su Comisión de Car
tografía funciona un Comité de Geodesia» Se promueven las Reuniones 
Panamericanas de Consulta sobre Cartografía y se edita la "Revista 
Cartográfica", en la cual colaboran geodestas argentinos (316; 1282; 
1285; 1291; 1311; 1324; 1351; 1364; 1372; 1378; 1380; 1408; 1416; 
1425; 1433; 1435; 1437; 1439; 1441/2; 1445; 1447; 1452;, 1454; 1539; 
1554; 1563; 1566; 1568; 1588; 1594; 1604; 1610; 1613; 1619; 1628/32; 
1634; 1642/45; 1647; 1659; 1676; 1692; 1694; 1710)» La Sección Racio
nal Argentina del IPGH mantiene la representación de‘los especialis
tas y entidades argentinas ante el IPGH y promueve, además, la reali
zación de los Congresos Nacionales de Cartografía, de frecuencia irre. 
guiar, el último de los cuales tuvo su sede en Mendoza en 1969»

Por los años sesenta la Comisión Nacional de Investigaciones Espa
ciales (CNIE) promovió la reunión de los geodestas y astrónomos argén- 
tinos interesados en la explotación geodésica de los satélites artifi. 
ciales, poniéndose en marcha el Comité de Geodesia Espacial» Bajo la 
presidencia del Prof«Miguel Itzigsohn (Observatorio Astronómico de La 
Plata) se formuló un interesante plan de acción, donde aunarían es
fuerzos varias entidades aprovechando la experiencia y recursos de es 
pecialistas y universidades» El Ing»Eduardo O.Patiño de San Juan, de 
vasta experiencia en geodesia satelitarla por su actuación en la Ins
titución Smithsoniana de Cambridge, Massachussets, el Ing«0»Paraohú 
de Rosario, analista de triangulación estelar, la Universidad de Cór
doba representada por el Ing»Tito Livio Racagni, ofreciendo las faci
lidades del (ex-Smithsonian) observatorio de satélites de Villa Dolo
res, la experiencia del Prof«Itzigsohn en fotografía estelar, garantí 
zaba el buen éxito del plan que, en definitiva, debió cancelarse por 
falta de continuidad en el apoyo de la CNIE al empezar la década del 
70.

La Asociación Argentina de Geofísicos y Geodestas (AAGG) se consti 
tuyo en 1959, reuniendo por primera vez a la mayoría de los geodestas 
argentinos entre sí y con sus colegas geofísicos» El recientemente 
cumplido Año Geofísico Internacional y el convencimiento de que forma 
lizar una institución ayudaría a facilitar el servicio de los especia 
listas de la Geofísica y la Geodesia al país, motivaron 'al grupo fun
dador a afrontar los inevitables trabajos de organización» La cues
tión de la representación nacional por la AAGG, ante la UGGI, fue 
planteada en alto nivel, sin resultado» La mencionada decisión del 
Presidente Alvear, justificada en 1927 implica desde hace mucho tiem
po una falta de ajuste a la realidad en el campo de la investigación 
geodésica y geofísica: geofísicos y geodestas investigadores activos 
en universidades y departamentos, profesionales de grandes empresas, 
estimulados por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y



Técnicas, y reunidos en gran proporción en la Asociación Argentina de 
Geofísicos y Geodestas.

Las sucesivas reuniones científicas de la AAGG permitieron conocer 
en general cada vez mas y mejores trabajos originales, contribuciones 
invitadas y comunicaciones de avance de tareas técnicas y científicas* 
La nómina de individuos y entidades asociados incluye a casi todos 
los investigadores activos y a las entidades oficiales más importan
tes en estas disciplinas. Los informes de las primeras reuniones cien 
tíficas (Tucumán, 1960; San Juan, 1962; Rosario, 1964 y La Plata, 
1967) incluyeron resúmenes de los trabajos invitados, comunicaciones 
c informes de avance. Dentro del período de esta reseña deben también 
incluirse las reuniones de Córdoba, 1969 y Mendoza, 1971, paira la 
cual ya se editó "Geoacta" con una selección de trabajos presentados 
en forma completa.

VI. CONSIDERACIONES FINALES

Ningún otro país al sur del río Grande puede ostentar, como la Ar
gentina, logros ciertos en investigación geodésica, pero ello no se
ría sino una consecuencia del relativo grado de perfeccionamiento del 
sistema educativo: tampoco hay en otro país iberoamericano un Premio 
Nobel científico, por ejemplo. Además en muchos países, la dependen
cia del Inter American Geodetic Survey, que resolvió el problema prá£ 
tico de la carta nacional, anuló todo interés por el desarrollo de es 
cuelas de ciencias geodésicas en las universidades.

La comparación no dejaría lugar al optimismo si se hiciera, por e- 
jemplo, con Canadá, país que por sus características -extensión, po
blación, etc.- es seguramente el patrón más razonable para un cotejo 
con la Argentina en las décadas que se consideran aquí. La calidad de 
su sistema universitario, donde se estimula la creatividad de los pro, 
fesores -no su antigüedad- y la responsabilidad con que una sección 
del Ministerio de Energía, Minería y Recursos Naturales encaró el pro, 
blema de la carta topográfica de un país inmenso, donde los trabajos 
de campo son posibles durante una fracción del año que oscila entre 
0,5 y 0,1, determinan en 1972 una comparación desfavorable para la 
Argentina, lo cual no se verificaba seguramente en 1922. Entre el 
"Surveys and Mapping Branch”, los departamentos universitarios de la 
especialidad y los comités del “National Research Council” de Ottawa, 
existe una permanente consulta, apoyo financiero a los investigadores, 
oportunidades de trabajo para los estudiantes de Ingeniería Geodésica 
£n época de vacaciones, etc. Los cargos de nivel profesional se cubren 
por un proceso riguroso, que asegura en el asesor en Geodesia o Foto
grametría una formación académica de calidad o una experiencia proba
da. Todo el país se beneficia del rendimiento del sistema y, por su
puesto, también las fuerzas armadas. Canadá podría muy bien servir de 
modelo para los futuros responsables de la carta topográfica argenti
na y de la conducción universitaria.
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Nota: Respecto de las siglas usadas en la denominación de revistas y 
otros órganos, véase la aclaración que precede a la lista bi
bliográfica.

AAGG 
AFA 
AFCRL 
AGI 
Agr. 
AGU 
AIG

Asociación Argentina de Geofísicos y Geodestas
Asociación Física Argentina
Air Forcé Cambridge Research Laboratories
Año Geofísico Internacional
Agrimensor
American Geophysical Union
Asociación Internacional de Geodesia (frecuentemente cita
da como IAG)

AIGA Asociación Internacional de Geomagnetismo y Aeronomía (fre 
cuentemente citada como IAGA)

AIHC Asociación Internacional de Hidrología Científica (frecuen 
tómente citada como IASH)

AIMFA Asociación Internacional de Meteorología y Física Atmosfé
rica (frecuentemente citada como IAMAP)

AISFIT Asociación Internacional de Sismología y Física del Inte
rior de la Tierra (frecuentemente citada como IASPEI)

AISQ
AIVQIT

Año Internacional del Sol Quieto (más correcto: Años....) 
Asociación Internacional de Vulcanología y Química del In
terior de la Tierra (frecuentemente citada como IAVCEI)

Alte.
ANDA
ARA
AyEE
BA.CA.RA.

Almirant e
Administración Nacional del Agua
Armada, Republica Argentina
Agua y Energía Eléctrica
Base de calibración (gravimétrica) de la República Argen
tina

BGB

C 
CAAaS 

CADIC 
CAI 
Cap. 
Cba 
CELPA

Base General Belgrano
Balance magnétique aero
Ciencia(s)
Convenio Argentino—Alemán de Aguas Subterráneas
Centro Austral de Investigaciones Científicas
Centro Argentino de Ingenieros
Capitán
Córdoba
Centro de Experimentación y Lanzamiento de Proyectiles
Aut opropulsados

CEPAL Comisión Económica para América Latina (de las Naciones 
Unidas)

CEPERN Centro de Perfeccionamiento en Investigaciones sobre Re
cursos Naturales, del IPGH

CERESIS
CFI 
CGM
CIC

Centro Regional de Sismología (con sede en Lima, Perú)
Consejo Federal de Inversiones
Cátedra Geofísica Mendoza
Comisión de Investigaciones Científicas, Provincia de Bue_ 
nos Aires

CIG Comité Internacional de Geofísica; y también: Cooperación 
Internacional de Geofísica
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CITEFA Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las 
Fuerzas Armadas

CIUC Consejo Internacional de Uniones Científicas; lo mismo que
ICSU

CIW Carnegie Institution of Washington
CNAGI Comisión Nacional del Año Geofísico Internacional
CNAISQ Comisión Nacional para el Año Internacional del Sol Quieto
CNEA Comisión Nacional de Energía Atómica
CNEGH Comisión Nacional de Estudios Geo—Heliofísicos
Cnel. Coronel
CNG Comité Argentino de Geodinámica
CNIE Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales
CNMS Comité Nacional del Manto Superior
CNRC Centro Nacional de Radiación Cósmica
CNUGGI Comité Nacional de la Unión Geodésica y Geofísica Interna

cional
CONICET Ver CoNICyT
CoNICyT Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
CORCA Comité Radio-Científico Argentino
COSPAR Committee on Space Research (del CIUC)
CRAS Centro Regional de Aguas Subterráneas
CRREL Coid Regions Research and Engineering Laboratory
CSAGI Comité Spécial de 1 ’Année Géophysique Internationale
DGCPyVN Dirección General de Construcciones Portuarias y Vías Nave, 

gables
DGFM Dirección General de Fabricaciones Militares
DHI Decenio Hidrológico Internacional
DIGID Dirección General de Investigación y Desarrollo (antes: 

JICEFA)
DMGH Dirección dé Meteorología, Geofísica e Hidrología (antigua 

denominación del SMN)
DNA Dirección Nacional del Antártico
DNCPyVN Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Na

vegables
DNV Dirección Nacional de Vialidad
DTM Department of Terrestrial Magnetism, Carnegie Institution 

of Washington
ECE Estación Científica Ellsworth
EEUU Estados Unidos (de Norteamérica)
ESSA Environmental Sciences Service Administration
EST Escuela Superior Técnica del Ejército
Fac. Facultad
FCEN Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
GAEA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos GAEA
GAMAL Grupo Asesor Minero Alemán
Gral. General
Gr.de Tr. Grupo de Trabajo
GTGIH Grupo de Trabajo Gubernamental sobre Información Hídrica
GV Gigavolt (10$V)
IAA Instituto Antártico Argentino
IAFE Instituto de Astronomía y Física del Espacio
IAG International Association of Geodesy; idéntica oon AIG

Gr.de


IAGA International Association of Geoaiagnetism and Aeronomy 
(antiguamente: of Terrestrial Magnetism and Electricity 
(IATME)); idéntica con AIGA

IAMAP International Aasociation of Meteorology and Atínospheric 
Physics; idéntica con AIMFA

IAN Isla Año Nuevo
IANIGLA Instituto Argentino de Nivología y Glaciología
IAP Instituto Argentino del Petróleo
IASH International Aasociation of Scientific Hydrology; idénti

ca con AIHC
IASPEI International Association of Seismology and Physics of the 

Earth’s Interior; idéntica con AISFIT
IATME International Association of Terrestrial Magnetism and 

Electricty (hoy: IAGA)
IAVCEI International Association of Vulcanology and Chemistry of 

the Earth's Interior
ICSU International Council of Scientific Unions; lo mismo que

CIUC
IDES Instituto de Estudios Superiores (en Trelew)
IGM Instituto Geográfico Militar
IGM International Geodynamics Project
IGY International Geophysical Year (=AGI)
IIAyE Instituto de Investigaciones Aeronáuticas y Espaciales
IMAF Instituto de Matemáticas, Astronomía y Física (de la Uni

versidad Nacional de Córdoba)
Ing. Ingeniero
INGEIS Instituto de Geocronología y Geología Isotópica
INGM Instituto Nacional de Geología y Minería
INPRES Instituto Nacional de Prevención Sísmica
INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
IPGH Instituto Panamericano de Geografía e Historia
IPMS International Pole Movement Service (Servicio Internacio

nal del Movimiento de los Polos)
IQSY International Quiet Sun Years (=AISQ)
ITBA Instituto Tecnológico de Buenos Aires
IUCSTP Inter-Unión Committee on Solar—Terrestrial Physics
JICEFA Junta de .Investigaciones Científicas y Experimentaciones 

de las Fuerzas Armadas (más tarde: DIGID)
LEMIT Laboratorio de Ensayo de Materiales e Investigaciones Tec

nológicas, Provincia de Buenos Aires
LIARA Laboratorio Ionosférico, Armada de la República Argentina
Lie» Licenciado
LOL Emisora del Observatorio Naval
May. Mayor
MHz Megahertz (10$ ciclos/seg)
MIT Massachussetts Institute of Technology
Mza Mendoza
N Nación (al)
NASA National Aeronáutica and Space Administration, de los

EEUU
NBS National bureau oí ye andaras
nía Nanometro (10~°m=10 Xngstrom)
NOA (Plan) Noroeste Argentino



NSF 
nT 
NZ 
OALP

OEA 
OLIA 
omm 
OSN 
PMS

PNUD 
PRONARP 
PZT 
QHM 
RC 
REA 
ROU 
r.p.s. 
RU 
SASIA 
SCA 
SCAR 
SCOR 
SCOSTEP 
SHN

SI 
SIPRE

SMM 
SMN

SNIPGH

SPARMO 
S<1 
Tcnel. 
Tte. 
UAl 
UBA
u.e «m« 
UGGI 
UICG 
UMA 
UMP 
UNAM 
UN Cor 
UN Cuy 
UNESCO

UNLLt 
UNLP

National Science Foundation 
nanotesla (10~9weber/m2) 
Nueva Zelandia
Observatorio Astronómico (de la Universidad Nacional de)
La Plata
Organización de los Estados Americanos
Oficina Meteorológica Argentina
Organización Meteorológica Mundial 
Obras Sanitarias de la Nación 
Proyecto del Llanto Superior (frecuentemente .citado como 
UMP)
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Programa Nacional de Radioprop agadón
Photographic Zenith Tube (tubo cenital fotográfico)
Quartz horizontal magnetometer
Radiación Cósmica
República Federal Alemana
República Oriental del Uruguay 
revoluciones por segundo 
Reino Unido
Sociedad Argentina de Sismología e Ingeniería Antisísmica 
Sociedad Científica Argentina
Scientific Committee on Antarctic Research (del ICSU) 
Scientific Committee on Oceanic Research (del ICSU) 
Special Committee on Solar Terrestrial Physics (del ICSU) 
Servicio de Hidrografía Naval (antes: Dirección General de 
Navegación e Hidrografía) 
Smithsonian Institution
Snow, Ice and Permafrost Research Establishment (más tar
de: CRREL)
Servicio de Meteorología Marítima
Servicio Meteorológico Nacional (antes: Dirección de Meteo, 
rología, Geofísica e Hidrología)
Sección Nacional del Instituto Panamericano de Geografía e 
Historia
Solar partióles and radiation monitoring organization 
Variación geomagnética diaria solar tranquila 
Teniente Coronel
Teniente
Unión Astronómica Internacional
Universidad de Buenos Aires 
unidades electromagnéticas 
Unión Geodésica y Geofísica Internacional 
Unión Internacional de Ciencias Geológicas 
Unión Matemática Argentina 
Upper Mantle Project
Universidad Nacional Autónoma de Méjico
Universidad Nacional de Córdoba
Universidad Nacional de Cuyo
United Nations Educational, Scientific and Cultural Orga- 
nisation
Universidad Nacional del Litoral 
Universidad Nacional de La Plata



UNRos 
UNSJ
UNSur 
UNTuc 
URSI 
URSS
USCGS 
UTN
VLF 
WDC 
WSN

Universidad Nacional de Rosario
Universidad Nacional de San Juan 
Universidad Nacional del Sur 
Universidad Nacional de Tucumán 
Union Radio-Scientifique Internationale 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
United States Coast and Geodetic Survey 
Universidad Tecnológica Nacional 
very low frequency (muy baja frecuencia) 
World Data Center (Centro Mundial de Datos) 
World-wide Seismographic Network (Red Sismográfica (Homo
génea) Mundial)

YCF
YPF

Yacimientos Carboníferos Fiscales
Yacimientos Petrolíferos Fiscales
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Bonet,O.J. 57 (87) 
Bonomi,A. 61ab (88) 
Boquete,C.B. 41 76 83

(89)
Bordas,A.F. (90) 
Borrelío,A.V. 73 
Borzacov,V. 168 169

(91)
Bos,A. 25
Bosch,C.F. 76ab 229 

(92/3)
Bosch,H.F. 73 76 82ab 

147abcd 194 195 229 
(94/9)

Bose,H. 16
Bossi,M. (100,1332)
Boulay,R.F. 25 
Bowhill,S. 227 262 
Bradley,E.A. (1105) 
Braña Villamil,C.

(1333/4,1388)
Breit,G. 14
Brenton,J.G. (101/2)
Bridge,A.R. (103)
Brito Arigós,R. (1335)
Brocquá,R.J. 91 
Brown,A. (1592) 
Browne,B.C. 26ab 158 
Bruce,W. 56 102ab 
Bruhns,E. 104abcde 
Brunengo,P. (104) 
Bruschi,A. 30ab 31 32

89ab 221 247 257 259 
(105,1737/8)

Bruzzoni Taboada,A.H. 
25

Büchau,J. 262 
Budde,C.E. 104 
Bueno Ruiz,A. (1336) 
Bullard,E. 157

Bullaude,E.Gómez P.de 
41 (685,1808)

Bullen,K.E. 15 260 261 
291

Burgo,D.A. 217
Burgos,J.J. 6 48 
Buriek,V. 25 76 221ab 

306 (1337/41)
Burkard,0. 261 
BurmeiSter,C.G. 56 
Burmeistér,F.A. 56 
Burmistrov,S.V. 224 
Burna,A.E. 63 208 218 

(495)
Básico,J.F.R. 247
Bussolini,J.A. 85 86 87 

91ab 237 247 272B
Bustamante,E. 68 183 

194 (106/8,1739)
Buttini,B.E. 63 273B 
Buzzalino,E. 25

Cabré,R. 85 252 261 262
Cabrera,A•L• 128
Cabrera,H.L. 89
Cabrera,O.J. 75 
Cáceres,0. (1342,1583, 
1658)

Cafferata,J.F. 18 54 55
Cain,J.C. (109) 
Califano,M. 25 
Calméis,A.P. (1343) 
Calvo,C.A. 236 (110) 
Callender,R.H. (111, 
1847)

Callol,G. (112)
Cammarota,J.M. 25
Campbell,J.B. 262 
Campitelli,E.J. 177 

(113)
Campodónico,R. 91 
Canepa,E.P. 60 61 64ab 

65 85 218 (114/6)
Cano,C.T. 6
Cano,G.C• 69
Capoblanco,N.M. 217
Cappelletti,M.S. 57ab 

82 100 115 167ab 170 
192 218 229 240 274B 
284 (117/25,477,1344)

Capurro,L.R.A. 236 241 
247 (126)

Caranti,J.M. 44 (127)

P.de


Cartone11,R.A. 225 
(1345)

Cardoso.J.M. 37 252 257 
(13,41,128/9,203/4, 
436/7,683,929/30,1740, 
1741,1771,1795,1798, 
1823,1829).

Cardoso,J.B. 25 217
Cardús,J.O. 85 261 262
Carli.F.D. (130)
Carlson,R.M. 10 (131, 

936)
Carmona,J.S. 6 3lab 32 

47 85 89 165 167abcd 
211 212 221 227 230 
241 247 253 257 (105, 
132/45,162/3,165,729, 
833,1742/54)

Camera, L. 17 267 283 
Carosella,N.A. 25 217 
Carranza,R. 153 
Carrigan,A. 262 (1049) 
Cnsañas,H.C. 291B 
Casañas,R.L. 69 70 

(146)
Casares,E.C.M. 240 
Casariego ,M.P. 104 
Casaverde,M. 261 
Cascarino ,B.B. 6 73 

217 (147/56)
Casella,H. 220 
Cassou,E.J. (157) 
Castagnet,A.C. (50,158) 
Castaño,J.C. 29 30 31 
165 167ab 253 (136/9, 
159/65)

Castellanos,A. 6 89 
167ab 229 (166/7)

Castex.M.N. 78ab 79 85 
86 87

Castro,A.H. 247 
Catalano,L«R« 229 (168) 
Catiello Somaini,C.A.

221
Catinari,J.N. 60 (169) 
Cazeneuve,H*A. 46 49 

83 177 178 194 241 
247 (170/6,266,737/8, 
1050,1755)

Ceballos,J.C. 41 (941, 
1756)

Ceballos,0. 221 
Cebrelli,E.L. 6 33abc

63 80 205ab 223ab 
257 (177/8,1757)

Cecchi,E. 247 
Cecchi,P.L. 247 
Cejas,R. 43 177 194 

(179/80,817/9)
Celeste,R. 57 58 247 

257 (181/4,1758)
Celestino y Monti,P. 

104ab
Ceppi,H. 57ab 194 274B 

(187/92,355/6)
Cerana.L.A. 10 (193/4) 
Cerboni,E. 60 (1346/8, 
1849)

Cerdan,J.J. 217
Cerrato,A.A. 6 24 25 

158abc 159abcdefgh 
161 210 217 225 234 
247 3O3abc 3O5abc 
(1304,1349/51)

Cervi.J.C. (1352) 
Cerrillo, J.A. 159 
Cesanelli,M. 63 218 

(195)
Cesco,C.U. 42 43 91 

118 176 219 247
Cesco,R.P. 20abc 
Ciancaglini,H.R. 74 76 

(196)
Cicchini,A.A. 6 36ab 
37ab 47ab 72 191 195 
201 219 225 228 236 
237 240 247 257 (13, 
197/209,683,1050/4, 
1798)

Ciner,E. 6 29 30 43 
118 119 176ab 220 257 
(45,210/1,1089)

Cipolletti,C. 56 
Citrinovitz,A. 128 
Civati Bernasconi,H.E.

55 56
Claypole,G. (477) 
Coccia,C.A.J. 25 217 
Coco.A.L. 257 (212/8, 
360,694)

Cohén,J.M. 247
Cohen,M.H. 262
Colacelli,C.A. 25 217 

(219)
Cole,K.D. 260 
Colina,A. (1353/6)

Colombo,0.J.H. 51 52 
240

Colqui,B.S. 57 241 247 
250 255 257 (220/30, 
869,1759/63)

Coll,J.A. 74 (11)
Collasius,B. 58 104ab 

cd 275B
Collasius,B.W.G.de 6
Collo,D. 284
Collo,J.B. 74 (1357)
Comelli,A. 44 83 194 
221 (231)

Comínguez,A.H. 63(496)
Contursi,N» 104
Cooke,G.S. 160
Cooper,C. (1162)
Corbi,C.L. 225(1358/9)
Cordero Punes,J.R. 91 

229 (1850)
Cordini,I.R. (257)
Coria Jofre,D.A. (258)
Cornejo,A. I63 (I36O, 

1575)
Cornelio,R.H» 25 160 
Coron,S. 158 (1314) 
Corpaciu,A.J. 258 

(1361,1362/6,1497, 
1711)

Correas,E. 32
Corte,A.E. 6 48 187 
258 (259/65)

Cortelezzi,C.R. 49 
(266)

Cortes,H. 221
Corti,E.H. 25 159 218 

225
Corti,J.S. (1367/9)
Corti Videla,C. (1370)
Coscia,F.J. 25
Cosentino,A.T. (304)
Cosío,A.H.de Ragone, 
ver:Ragone

Costa,J.C. 51 52
Costa,M.A. 222
Cougnet,B.,de Roederer 

37 (268/70,922)
Cox,A. 261
Crary,A.P. (1703)
Cravino,L. 217
Creer,K.M. 27ab 169 
230 262 (271/8,1141/ 
2,1148,1149)

B.W.G.de
A.H.de


Criado Roque,P. 240 
(279)

Crovato,E.M. 25
Cruz(Cabo Primero) 104 
Cuevas,B.Ch.de (280) 
Curveto,R. (669)

Chagalj,J. 37 (205) 
Chain,M.R. 222 
Chakí , A. 104abc de 
Chambouleyron,J. (331) 
Chanin,M.L. (9) 
Chapman,S. 15 102 155 
ab 245 260 261 265 
295abc (281,969)

Chaudet,E. 17 (1371) 
Chernosky,E. 262(1006) 
Chiama,C.A. (282) 
Chilton,C.J. (283/5)

Daccordi,R* 6 110 
Daien,M. 217 (157) 
Dalinger,R.E. 4oab 241 

258 291 (286,644/5, 
1764)

Dalziel,!.W.D. 261 
Damianovich,H. 267 
Dassen,C.C» 16 (287) 
Daus,F. 6
Davies,F.T. 261 
Davis,G.G. 56 
Dawson,B.H. 20 21 42ab 

236 (1372/3)
Dawson,T. 46
de Alvear,C.T. 56
de Alvear,M.T. 306 307 
de Bella,?.A. 25 217 
de Biedma,B.J. 51 52 

126 159 225 269(1330)
de CarliyC. (288) 
Dedebant,G.91(289,421) 
de Dobrovolski,V. 104 
de Ferrariis,C. (279) 
De Filippis(R.P.) 153 
de Jager,C. 261 262 
de Keravenat,A.G. 225 
de Kovesligethy,R.

(1374)
de la Canal,L.M. 60 

91ab 103 233 234 236 
247 (1765/7,1835)

de la Cruz,S. 261

Delannoy,J. 261
de la Vega,C. 258 
del Gesso,E« 34 171 

(554)
del Hoyo,E. 72
Delneri,A.C. 6 60 63 

131 132 158 217ab 
219ab 220 224ab 227 
258 (112,126,290/7, 
794,1192,1715)

dex PozOjS. 261
de Lúea Muro,F.P. 62 

200 218 (298/303, 
1767ab)

del Valle Sauvage,A.M. 
41 278 (894)

Delle Chiaie,H. (463)
Dellepiane,L.J. 50 51 

126 157 217 270ab 
276B 305 (1701)

Dellinger,J.H. (304) 
Demartini,0.P. (305/6) 
de Mendonpa,F. 262 
Demicheli,J.A. 79 171 

191 (307/8,330)
de Moidrey,J. 85 
Deodat,L.S. (1375) 
Deppermann,Ch. 85 
Desearse,R.M. 41 (309) 
De Solay,A. 25 
De Vita,A. 67 205ab 
Devoto,F.J. 86 
Devoto,R. 104 
de Xammar Oro , J .'R.

(1247)
Deza,E. 261
Diaz,A.R. 25 217
Diaz,E.L. 6 247
Diaz de Gui jarro ,E.S. J. 

44 258 (127)
Di Bella,H.J. 91
Diede,A.H. (283)
Diez,N.A. 218
Dodd.Ph.H. (315) 
Dolinkue,R. 73 (98) 
Dormán,L.I. 262 
Dragan,?. 6 52 233 234 

236 238 240 247 (316, 
1377,1610)

Drake.Ch.L. 252 261
Draaile,E.A. 6 lOlab 
Ducarme,B. 303 (1714) 
Dueñae,P. 31 32

Dufour,G.A. 128
Dupeyron,R. 226 (13.78)
Duran,W.O. (373,1379)
Duro,J.C. 195
Dvoskin.S. (1380)

Echevarrieta,J.J. 158
225 233 237 240 247
278B 287(1283,1381/5)

Echeverry,E. 72
Echeveste,J.E. 247 
Eggert,0. 302 (1542) 
Ehrlich,O.A. 25 157 
Elaekar,J.F. 76
Elizalde,C.O. (317)
Elliott.H. 227 262
Embleton.B.J. 262 (272 
/3,318/9,1143)

Enrich,A.D. (1333/4, 
1388)

Epstein,J.A. 217 
Escobar Vallejas,I.

262 (320)
Espíndola,R.R. 51 
Espinosa,A.F. 261 (321) 
Espinosa,M.E.(322,833) 
Espinosa,V. 31
Es ponda,C.A. 79 85 171 

237ab (308,323,330)
Esteban,H. 25
Estol,C. 76 82ab 237 

247
Etcheverry,E. 191(324)
Etcheverry ,H.P. 25 158 

159 217
Evans Morgan,E. 74
Ewing.J. (326/7,660/1)
Ewing,M. 159 261 262 

(325/8,660/1)

Fabiani,A. 29
Falcón,C. 38
Falcoz,H. (1247)
Fallico,L. 104
Fariña,?. (329)
Fariña(Subof.Ppal.) 104
Febrer,J.M. 79 171

(308,330)
Federico,A.P. 69
Feinstein,A. 82 
Ferello,R. (648)
Ferenza,J.E. 91
Fernández,A.H. 25

B.Ch.de


Fernández ,E.M. 38 192 
(57)

Fe mánde z, F. L. 56
FernándeztG. 20
Fe mánde z,J. 222
Fernández,J.A. (1389)
Fernández,J.M. 104ab
Fernández,L.C. 82
Fernández,L.M. 50abc

51 52 233 247 267
Fernández,L.M. 261 
Fernández,M.A. (1532) 
Fernández,?.C. (331) 
Fernández Bravo,C. 25 
Fernández Gianotti,H.E.

(304)
Fernández Valdez,E. 51 
Ferrari,J.M. 217 (157, 
1390)

Ferreyra,E.P. 37
Feruglio,E. 82 167 

(125,333/5)
Fesquet,H. (336)
Fester,G.A. (337)
Fiedler,G. 261
Figueroa Robles,R* 221 
Fillippi,A.N.ver: Man
zano

Fischer,!. 303(1391/2)
Fisk,H.W. (56,338)
Flegenheimer,J.G.(51/2)
Fleming,J.A. (56) 
Flótten,N. 57
Pont de Affolter,G. 23 

220ab (1406)
Fontana,J. 284 
Fontana,J. 104 
Fontana,L.M. 104ab 
Fossa-Mancini,E. 61

154 155ab 211 278B 
287 (339/43)

Fourcade,N.H. 46 247 
(344,630,1144)

Frá,A. (1748)
Franceschi,V. 6 61 

287abed
Frank,J. 195 (345) 
Frenguelli,J. 287ab 
Frenkel,B. (346) 
Freytag,O*A. 291B 
Fritz,N.A.,ver Simio— 
nati de

Fritz,S» 9

Friz,C.T. 6 238 247 
(347)

Frondizi,A. 236
Frondizi,R. 236
Frylingstein,C. (112)
Furtwángler,Ph. 160 
Fuschini Mejía,M.C.

6 70ab 234 247

Gagliardini,D.Á. 172 
174 179 (349/53)

Gajardo,E. 261
Galileo,G. (1568)
Galmarini,A.G. 54 55a^ 

56 96 100 274 2793 
(354/7)

Galván,A. 70
Gallo,B. 225
Galloni,E. 36 74
Gamba,J.L.(347,358/60)
Gandolfi,E.A. 38 44 
191 (361/3)

Gandolfo,José 5. 85 
238 241 247(364,1769)

Gandolfo,Juan B. (365) 
Gandsman,J• 38 191

(366)
Gans,R. 16
García,R.V. 56 247
García Aguás,E. (53, 
1734)

García Aparicio,B. 50 
(1533)

García Benvenuti,E.O. 
46 91 178 220 258 
(367/72)

García Camarero,E.(373) 
García Castellanos, T.

6 84
Garc ía Ginto,F.(1769ab) 
Garrett.M.W. 191 (374, 
824)

Garrido,M.I. 241 247
Gassmann,G.J. 145 262 
(375/6)

Gatti.H. (1145)
Gavióla,E. 6 36ab 43 

(377)
Geller,R.F.(o:R.N.) 
159 160 262

Gentil!,C.A. 6 234 238 
Gerade,N.H. 91

Gershanik,C.G.de Vac- 
chino,ver: Vacchino

Gershanik,S. 6 19 20 
21ab 23 36 90 91abc 
93 94 112 164 165ab 
166 167 172 191abc 
196 210 218 219 220ab 
221 230ab 233 234ab 
235 236 237ab 238 239 
ab 240 241abc 247 252 
253 254 265 266ab 273 
(378/426,1393,1770)

Ghielmetti,II. 6 37 38a 
38b 39 40 76 79 82 
147ab 178 191 195 197 
220 222ab 227 230 239 
247 258 (13,41,58/60, 
366,428/43,923,1741, 
1771,1795,1798,1823, 
1829)

Ghisla,C.A. 25
Gianibelli,J.C. 23 220 

(1005)
Gibert,V.F. (444) 
Gigas,E. (1499) 
Gil,M. 54 56 
Gillén.R. (462) 
Giménez,J.E.211ab(445) 
Giménez,R. 104 
Giordano,J.D. 217 
Giovinetto,M.B.6 186ab 
258 261 (446/54,1260, 
1772)

Girardi,J. 43 175 (455 
/457)

Giuliani,H. 31 247 258 
(1773/6)

Godel.A.M. 37 195 227 
(59,438/43,458/9)

Goe the,J.W. 3ab
Gola,I» 15
Gómez,Gonzalo 51 225
Gómez,H.R. (53,158), 
460/3,1734,1777)

Gómez,J.G. 6 46 119 
178ab 258 (369/70, 
464/6)

Gómez de Bullaude,E. 
175 (467); ver tam
bién: Bullaude

Gómez Pasqualini,E. 41 
(873); ver también: 
Bullaude

C.G.de


González,E.P. 74
González,J.V. 19abc
266 267 268

González,R. 261
González,5. 29
González Arroyo,I. 33 
223

González Bonoriño,F.
26 27 90

González Domínguez,A. 
36 74

González Fernández,M. 
(1394)

González Iramain,N.
González Laguinge,H.
208 (468)

González Lemoli,J.L.
6 33abcde 223 (177/8,
780)

González Roda,E. 46 
(370)

Goñi De Marchi,S. 237
Goodwin,R.J. (469)
Goody,R. 227 262
Gorczyñski,L. (470)
Gould,B.A. 56 
Gradowczyk,M.
Grandmayer, J. 218
Grandoso,H.N. 9 labe
Granelli,N.C.L. 60 91 
228 (472/5)

Grasselli,C.A. 56
Grasai,A. 86
Griffin,J.C. 128
Grimaldi,L. (1778)
Grimolizzi,0.M.41(467)
Groeber,P. 57 164 

(476/7)
Grondona,M.F.
Grondona,V.D. (1395)
Grossi,M.D. 178 (481)
Grosso,M.H. 217
Griinwaldt ,E. G.M. 236

247
Gsell,M. (1396)
Guadagni,A.A• 69
Gualano,E.V. (1397/ 
1405,1851)

Gudano,C.A.35 177(738)
Gudoiaa,B.23 91
Guerra,!.A. 25
Guerrero,G.E.178
Guozden,H.N. 236

Gupta,J.Ch. 295ab 
Gurdulich,G. (280) 
Gutiérrez,E. (1407) 
Gutiérrez,R.A. 63 91 
208 225 239 (495/6)

Haar,V.H. 91 247(1408) 
Haerendel,G. 77 176 

(1157)
Halpern,M. 261 (497/8, 

641)
Hamilton,A. 159 
Hamilton,R.M. 261.

25 Hansen(o Hansen Maino) 
63 200 218(499,

73 (98/9)
15

Harding,N.C. 157 159 
Harriague,J.C. 64 150 

220 (500/2) 
Harrington,H.J. 167

R.F.
1778a/b) 

Hanza,0.M. 
Harang,L.

(503/4)
Harria,F.B. (320)
Hart,P. 261 Horne,P. (523,1781)
Harth,W. 262 Horodniceanu,N. 247

187(471) Hartmann de Sidoti,H.A. Horrocks,E.44 193(679)
23 174ab 220 (505, 
1043/4,1086)

Hartmann,J. 20 21 
(506/7,1409/10)

Hatherton,!. 261
Haubrich.R.A. (1703)
Heer,R.R. 262
Heinaheimer,J. 60 68 

185 228 280B (508/11, 
1779/80)

Heisenberg,W. 36ab 
(478/80) Heiskanen,V.(a veces:

W.A.) 302 (1411/2)
Helbling,0.H. 51 52 

161 247 251
Held,E. 63 (1146/7)
Helmert.P.R. 160 289

306
Hendricks,S.J. (109)
Hendrix,W.C. (1162)
Heredia,H.F. 37ab 44ab

247 (59/60,438/40,512)HuusmanntA.J. 43(1258)
(1406) Hermann,J.R. 262

Hernández,A.N.40 (513) Iaimini,G.M. 82 158 
(494) Hernández,G.J. (1049) 179219

Hernández,R.A. 62ab 63 
218 220 2812

Hernández,R.P.J.6 56ab 
82 91 115 129 150 236 
237 241 247 258 266 
(514/8)

Herod.J.V. (934)
Herpig.E. (1780a)
Herrera,!. 261
He rre ra, J . (1413)
Herrera Cano,J. 31 85 

167 (140/5,164,519/20, 
1749/52)

Herrero Ducloux,E.
(1414)

Hess.W.B. (521,924)
Heyl,P.R. 160
Higashi,A. (265)
Hofmann.C.A. 79 83 228 

(522)
Honea.E.W. (925)
Honkaaalo,T. 262 (1415, 

1548)
Horenatein,A. 104ab

Horvat,E. 6 52 163ab 
304 (524,1416/55,1512 
1515,1518,1521/2, 
1525/9)

Hoaking,V.H.J. 51 236 
240 247

Hourcades,0.P.J. 237
Houaaay,B.A. 82 90abc 

152 252
Hoxmark,G. 17 179 

(525/6)
Hsu,H.-H. (527/32)
Huaco,D. 261
Huchinson,R.D. (533) 
Huergo,J.M.25 60(1456) 
Huerta,E. 34 (1538/9) 
Huidobro Sar avia, J.A.
70

Humboldt,A.von 265ab
Hurley,R.J. 262
Hussey,W.J. 267ab'

Ibañez,M. (764)



Iglesias,E.25 60(1457)
Iglesias,F. C. 41 193 

(685)
Iglesias,G.E. 41 

(534,1782)
Ignazzi,J.C. 25
Incarnato,A. (535)
Infante,A. (1827)
Ingrao,H.C. 247 258 
261 (1783)

Introcaso,A.6 34 91 
171 188 209 217 220 
222 306 (547/54,1537/ 
/40)

Intzaugurat,A. 225
Iraolagoitía,P.E. 74
Iriart,L.M. 237
Iribarne,J.V. 91 247
Isacks,B. 261
Isnardi,T. 16 36ab 37 
74 180 (555)

Israel,H. 296 (556)
Itzigsohn,M. 23 76 150 
307ab (557)

Ivanissevich Machado, 
L. 6 187 (558)

Ivanov,M.M. 262
Iversen,R.M. 158

Jacchia,L. 261
Jackson,J.E. 158 (560)
Jagsich,J. 282B 296 

(561,1541)
James,B. L. 261
Janeen,F. 126 159
Jaramillo,M.A. 104
Jarek,J. 104
Jaschek,C.O. 20
Jaschek,E.U.23 91 

150ab 165 (423/4, 
562/3)

Jáuregui,L.U. 25 158
Jech,A. 37
Jeffreys,H. 15
Jemma,R.J.A. 6 67 194 

205 207 (347,564/609)
Jiménez,A.G. 6
Joannes,J.J. 25 159
Johansen,Aa. 104abcd 
Jordán,W. 302 (1542) 
Joyce,J.W. 262
Julia,J.E. 222
Justo,A.P. 54 86 306

Kaasschieter,J.P.H. 
208 (61.0)

Kahl,0. 104
Kalinin,Y. 261
Kallmann Bijl,H. 261
Kanai,K. 262
Kanamori,H. 261
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Simonato,I.B. (279, 
1837a)

Simonelli,J.A. 69
Sirling,A. 37
Sitie,K. 263
Skvarca,F. 25 153 217
Slaucitaje.L. 21 91 

119ab 120 150abc 172 
abe 173ab 220ab 221 
239ab 248 266 290B 
(823,1055/88,1240/3, 
1700)

Smit,H. 46

Loh,Oa 50
Smith,G.N. (741)
Smith,L.^. (1089)
Solari,A.G. 103
Solía,R.N. 222
Sornogy i Palinhas ,0.217
Soria,H.H. 243
Soria,L.P.E. (286)
Soriano,A. 252
Sosa Laprida,A. 76 158

159
Soto,G. 10.4
Soto,R. 6 104ab 150
Soto,W. 104 292B
Spagnuolo Rey,L.E. 217
Spedaletti,V.H. 63 64
Spiegel,L.M. 83
Spiess,E.T.M. 25 225

234 240 248
Stagg.J.M. 263
Staricco,J. 72
Stassinopolos,E. G.(924) Tujchneider,0.0.
Steele,E.K. (284)
Stijovich,C. 122
Stipanicic,P»N. 6 74

248 (1092) 
Stoffregen,W. (1093/4) 
Stormer,C. 15
Stowe,D. VV. (859) 
Stubelj,R. 25 64 217 
Suarez Lynch,A.J. 25

91 217
Suero,!. (279) 
Sulanski,B. 217
Suter,T. 74 (11) 
Svendsen,K.L. 263
Swithinbank,C•W.M.

(453)
Szelagowski,E.L. 128

Tabanera,I.M. 76 78
176 229 237abc 252 
(1095/6,1236,1838/9)

Tajani,A.G. (1097) 
Taaso,J.J. 76ab 79 248

(1098)
Tatel,H.E. 29
Tavella,E.L.91 220 259
Tavella,H.L. 91
Teitelbaum,H. 147 176 

248 259 (84/5,1099, 
1100)

Tetzlaff,G. 25 157

Tezanos 245
Thiel.E. (62,1102/7, 
1702/3)

Thonpson, ii. 263
Thuronyi,G. (781) 
Tieghi.N.ü. 225 248 

(1704/5)
Tizeira,H. 82 
Tomblin,J. 261 
Tonazzi,J.B. 277 
Tonina, G. II. 25 
Toranzo,S. 50 
Tomqvist ,S. G. 204 208 
Torrado,R.A. 51 240 
Torres Moll,R. 30 
Trejo,C.A.63 188(1840) 
Triep,E. 171 
Troncoso,0. (927/8) 
Trovato,0. 72 82 192ab 
194 (1108/12)

Tschapek,M. 10 (1113) 
(669)

Turco Greco,C.A. 248 
(1706/9)

Turcotte,F.T. (1105) 
Turcovich,L. 221 
Turdera,R.B. (1710) 
Turner,J.C. 238 239 
Tuve,M.A. 14 29

Udías,A. 85
Uhink,W. (1489,1711) 
Ulibarrena,J. 81(1712) 
Unger,H.P. (1840a) 
Urciuolo,V. 254 
Urondo,F.E. 170ab 229 

265 (1115/21)
Usandivaraa,J.C.25 163 

221 222 259 303 306 
(1713/4)

Vacaflor,I.A. 222
Vacchino,C.Gershanik de 

23 165 220 253 (425, 
427)

Valdez.A.J. 234 (1122) 
Valencio,B.A.6 26 27ab 

28ab 64 73 91abc 94 
133 140 162 169ab 195 
197 219ab 220 225 228 
ab 230 238 239 241ab 
248 254 259 (272/8, 
799,1123/56,1198/1200, 
1715)



Valentiner,H. 104
Valenzuela,A» 77 148 

176 259 (1157)
Valenzuela,D. 220 259
Valle jos,R.M. 68 184 

255 (74,1841/3)
Valla,M.F. 69 (1158) 
van Zandt,T.E. (45) 
Varela,E.24O 248(1716) 
Vargas,W.M. 234 (870)
Varma,V.C. 225
Varsavsky,C.M. 76ab 79 

82 87 227 248 252 
(1159)

Vareavsky,0.A. 74
Vázquez,A.E. 25 
Vázquez,!. (1160)
Vega,A.F. 25
Vening Meinesz,F.A.140 
263 265 271 302(1412).Ventura,G. 1. 6 45 76 

Verdaguer,A. 51
Verdile,J.L. 35 (1161)
Vestine,E.H. (1162)
Viand,J. (1163) 
Vignal,J. (1717)
Vila,P. 6 60 62ab 65 

82 91abc 134 135 136 
169 172 191abcdefg 
193 196 218 220 221 
224ab 225ab 227 228 
230 234 238 240 248 
259 (126,473/5,616, 
1164/92,1718,1844)

Viladrich,A. (1845) 
Vilas,C. (1500)
Vilas,J.F.A. 28 91 195 
abe 219abc 228 (278, 
1143,1150,1153/6, 
1193/1200)

Villa,J.P. (1201)
Villagra,0.A. 44 175 

192 221 (1202/4)
Viola,A.B. (1205) 
Viollanz,A. 41 (685, 

1782)
Vivanco,A. 70
Vizcarra Yepez,R. 91 

220 (371/2,1206)
Volpi,C.A. 74 (1207) 
Volponi,F. 6 28 29ab 

30ab 63 82 85ab 89 91 
abed 93 165 166abc

16?abcdefghl 192ab 
210ab 211ab 218 219 
221ab 222 234 239 248 
259(125,1208/33,1719)

Volta,B.A. 41 (1846) 
von Ficker,H. 174 
von Stecher,W. 50 
Vosnesensky,D. 91 
Vozza,0. 234

Wagner,C.-U. 261 
Waibel,P. 37 72 
Walker,P. (39) 
Walo3chek,P. 37 (268/ 
/70,1234)

V/allbrecher, G.O. 20ab 
21 (1235,1720)

Wathagin,G. 263 (207)
Webb,W.L. 176 (1236)
Webber,W.R. 227 261

263 (1237)
Wegener,A. 15 179
Wegener,K. 179 229

(1238)
Weill,G. 261
Welch,J.A. (933/4)
Westerkamp,J.F.36(1247)
Wexler,H. (1239)
Weynman,....15 8
Whitten,Ch.A. 260
Wiechert,E. 274
Wiggin,J.O. 56
Wilkins,G.A.295(828/9)
Wilson,J.T. 229 263
Winch,D.E. 172ab 291

(823,1087/8,1240/3)
Winckler,J.R* (111, 

690,1799,1847)
Windhausen,H. 32 (1244

1819)
Winslow,D. 226 263
Winters,•••.159
Wirtz,K. 36 263
Wblcken,H.K. 6 91 248
Wolf,H. (1499)
Wolff,E. 57ab 101 111
Woodburn,J.E. 64(1245)
WoodmanrR.F. 45
Woollard,G.P. 158

159abc 261 (617)
Wuenache1,••..157
Würschmidt,E*>(1246)
Wyngaard,A.R.H. 51 234

240 248

Xammar Oro, ver: 
de Xammar Oro

Yacante,M.A. 30
Yriberry,A.J. 85 123 

248 (1248/50)
Yrigoyen,M.R. (1251)
YumijS. (1584)
Yung,A.A. 234 239
Yussen de Campana,J.C. 

(1252)

Zadunaisky,P.E. 79 87 
176 (1253/5)

Zakalik,B. 213 (1256)
Zamarbide,J.L. 31 

(520,1257)
Zaragoza,A. 43 147ab

(654,1258)
Zardini,R.A. 238 248 

(426)
Zeff,S. 176 (860,1259)
Zelaschi,A. 25
Zeoli,A. 73 76
Zolezzi,J. 25
Zumberge,J.H. (1260)
Zunino,J.J. 6 85 217 
218abc (1261/2,1847a)
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