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Nuestra Fundación 

y la Comunidad
El 27 de septiembre de 1999, el Consejo de Administración 
de la Fundación Museo de La Plata “Francisco Pascasio 
Moreno” que, como es sabido, junto con el Comité 
Ejecutivo constituyen sus órganos de Dirección y 

Administración (art. 1- del Estatuto), celebró su XIII Sesión 
Ordinaria Anual.

Al analizarse la Memoria y Balance del Ejercicio 1999-2000, 
se destacaron los logros alcanzados hasta el presente -necesario  
basamento para el reconocimiento futuro- sin perjuicio de 
señalarse que ellos no fueron todos los deseados.

A lo largo de este período, a pesar de una inflación  
descontrolada que prevaleció durante sus primeros años de vida, 
la Fundación alcanzó a concretar importantes objetivos. •
En la actualidad, la grave recesión económica imperante, 
así como el hecho de no contar con recursos fundacionales ni 
subsidios permanentes, las acciones programadas pueden llevarse 
a cabo gracias a los aportes ordinarios de sus miembros 
adherentes y a los extraordinarios recibidos de instituciones y 
empresas. De allí la importancia de destacar que, lo hasta ahora 
hecho se debe al enorme esfuerzo de sus colaboradores, que ha 
permitido superar la incertidumbre con respecto a la 
disponibilidad de recursos.

Es entonces oportuno y justo dejar constancia del profundo 
agradecimiento por este apoyo comunitario a nuestro prestigioso 
Museo, símbolo de la ciudad, y, en especial a nuestros miembros 
adherentes que sin solución de continuidad contribuyen 
mensualmente al mantenimiento de estos ideales de servicio.

Comité Ejecutivo
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Recomendaciones para 
los Autores

MUSEO es una revista 
consagrada a la difusión de las 
actividades y de la historia del 
Museo de La Plata, y a la 
divulgación de temas relacionados 
con la ciencia y la cultura.

Promueve la publicación de 
artículos de fácil lectura, amena e 
instructiva y, a la vez, no exenta de 
rigurosidad.

Con el objeto de garantizar el 
acceso a la misma de un amplio y 
diverso espectro de lectores, es que 
exponemos esta serie de 
recomendaciones para nuestros 
colaboradores.

Las mismas se transcriben de la 
prestigiosa revista CIENCIA HOY, 
con algunos agregados que 
responden al estilo de MUSEO.

- Evitar el uso de jerga técnica; 
recurrir a términos equivalentes del 
lenguaje cotidiano; por ejemplo, en 
vez de osleopalía, escribir 
enfermedad de los huesos.

Cuando el uso de la jerga sea 
aconsejable o inevitable, definir 
siempre, con precisión pero de 
manera sencilla, el significado de 
los términos.

- Si la comprensión de un tema 
requiere algún conocimiento 
previo, explicarlo.

Recurrir abundantemente a 
ejemplos.

- Evitar el uso innecesario de 
expresiones matemáticas o 
químicas; cuando se las emplee, 
proporcionar también, hasta donde 
se pueda, una explicación intuitiva.

- Antes de enviar una

contribución, entregársela a 
alguien ajeno al tema para que la 
lea, y verificar si entendió lo que el 
autor quiso transmitir.

-  Usar el lenguaje más sencillo 
posible. No emplear palabras 
extranjeras si hubiese razonables

equivalentes castellanos. Evitar 
neologismos, muletillas y 
expresiones de moda.

-  Las imágenes desempeñan 
un papel fundamental en la 
divulgación científica.

Esfuércense los autores por 
obtener los dibujos y

fotografías que mejor ilustren 
su contribución.

Hasta aquí, las
recomendaciones de CIENCIA 
HOY; las indicaciones que se 
agregan son de nuestra Comisión 
de Publicaciones.

-  Encabezar el artículo con un 
copete de no más de cien palabras 
que podrá consistir en un 
resumen, una introducción en el 
tema, o un pensamiento que de 
por sí constituya una ilustración 
sobre el mismo.

- Cuando se deseen mostrar 
aspectos interesantes o ilustrativos 
sobre el tema tratado, aunque no 
con relación directa al mismo, 
éstos se incluirán en recuadros 
especiales. De esta manera se 
evitará interrumpir la ilación del 
texto principal.

-  Sólo en artículos muv breves 
podrán incluirse algunas 
referencias bibliográficas 
completas dentro del mismo texto. 
Habitualmente, las referencias en 
el texto comprenderán sólo autor v 
año. Al final de cada artículo, con 
el subtítulo “Bibliografía” 
figurarán aquellos artículos o 
libros que hayan sido citados en el 
texto. Debe evitarse el exceso de 
citas de bibliografía técnica.
Podrán agregarse con el subtítulo 
de “Lecturas sugeridas”, obras de 
fácil lectura y acceso (librerías, 
bibliotecas) relacionadas con el 
tema tratado y que puedan ampliar 
el panorama al lector interesado en 
el mismo.
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N ota sobre la Ilustración de Tapa

Homenaje 
a Víctor de Pol

Hacia 1887 el edificio del Museo de La Plata estaba en las 
fases finales de su construcción. Moreno encargó a de Pol 
-que ya a sus veintidós años contaba con excelentes referen
cias- la realización de obras escultóricas destinadas a realzar 
el frente del edificio. Allí modeló las dos figuras de los 
esmilodontes o tigres dientes de sable, a ambos lados de la 
escalinata de acceso, esculturas que se constituyeron en el 
símbolo del Museo de La Plata. Asimismo, son su creación 
los bustos de los doce sabios -Linneo, Broca, Humboldt, 
Blumenbach, Bravaro, Azara, B. de Parthes, Lamarck, 
Winckelmann, Cuvier, Darwin, D 'Orbigny- instalados en las 

hornacinas del frente del edificio y, aparentemente, la figura alada del frontispicio del Museo.

En 1887 llegó a nuestra ciudad, procedente de Europa, 
el escultor veneciano Víctor de Pol, quien había sido invita
do por aquel entonces por el gobernador de la provincia de 
Buenos Aires, Dr. Dardo Rocha. Víctor de Pol terminó 
radicándose en la Argentina y a lo largo de su existencia, 
hasta su fallecimiento ocurrido en Buenos Aires en 1925, 
realizó más de cincuenta obras de reconocido valor artístico 
en muchos lugares de nuestro país, entre ellos en la ciudad 
de La Plata y en particular en su Museo.

En este número de MUSEO se incluye un interesante ensayo con respecto a la figura 
alada, en la cual su autora, Elsa Valdovinos, aporta valiosa información sobre el significado 
simbólico de esta obra, y argumenta en favor de la adjudicación de la misma a Víctor de Pol.

En la sección Actividades Culturales se hace referencia al acto realizado en las instalaciones 
del Museo en homenaje a Víctor de Pol, el 27 de agosto de 1999. En esa ocasión se exhibieron 
algunas obras y maquetas del escultor, y magníficas fotografías de sus obras más significati
vas, que permitieron apreciar la magnitud de los trabajos realizados en la Argentina y el valor 
artístico de esta producción.

MUSEO, vol. 3, N9 14 - 5
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P erito M oreno
A necdotario

Su etapa Final: 1906-1919
Transcurridos cincuenta 

y cuatro años de su vida, 
lapso durante el cual 
alcanzó a concretar los tres 
objetivos fundamentales 
que alimentaron sus 
sueños: el Museo de La 
Plata, su museo; el 
reconocimiento de la 
Patagonia y de la región 
cordillerana; y el acuerdo 
limítrofe con Chile,
Moreno decide entonces 
tomar un descanso y vuelve 
a vivir a su quinta de 
Parque Patricios. Después 
de una vida tan intensa, de 
riesgosas exploraciones que 
pusieron a prueba su 
energía física, temple y 
coraje, quizás Moreno 
ambicionara momentos 
tranquilos a la sombra del 
aguaribay que él mismo 
había plantado.

Su última actuación 
como funcionario fue la de Director 
del Museo de La Plata, cargo al que 
renunció -marzo de 1906- al 
crearse la Universidad Nacional de 
La Plata, y pasar el Museo a formar 
parte de la misma. Dijo en tal 
ocasión: “...La dirección de un museo 
semejante exige, tiránicamente, la 
dedicación exclusiva de la vida 
entera... considero que debe 
reemplazarme quien esté resuelto a 
dedicarse por entero a la tarea...; si me 
fuera dado a mí hacerlo, ciertamente no

abandonaría mi puesto de lucha,... le 
he dado ya lo mejor de mi vida; ahora 
debe venir otro y ampliar y completar 
la tarea.”

Pero su existencia continuó 
siendo una glorificación 
permanente del trabajo, al que 
siempre entregó la potencia de su 
extraordinario espíritu, al servicio 
de su patria y de su gente. Así fue 
toda su vida y él, en sus últimos 
momentos lo expresó en esta 
forma: “No puedo dormir, pensando

en lo que hacer para la mayor 
grandeza y defensa del país, y 
mi falta de recursos y de vida 
para hacerlo comprender en 
esta Capital tan extranjera 
para los nativos. ¡Qué duro es 
saber que la vida se acorta tan 
ligero! Pero, ¿no es más duro 
vivir sin servir? ¡Cuánto 
quisiera hacer por la Patria!” 

Una circunstancia 
casual, a principios de 
1905, cuando aún era 
Director del Museo pero ya 
vivía en su quinta, sirvió 
para marcar un nuevo 
derrotero en su vida. Con 
frecuencia los niños del 
barrio trepaban por las 
rejas con el propósito de 
robar frutas, ante la 
desesperación de Vicenzo, 
su celoso quintero, que no 
lograba detener el 
enjambre de pilludos que 
cosechaban una buena 

cantidad de duraznos y peras. 
Atento a sus quejas, Moreno 
intervino y decidió, ante la 
sorpresa de Vicenzo, tomar una 
resolución insólita: desde ahora en 
adelante los portones de la quinta 
permanecerían abiertos, para que 
los niños entren en la misma como 
si fuera su propia casa, y comer o 
llevarse las frutas sin temor.

Poco a poco los muchachitos de 
la quema y del barrio de las ranas 
van tomando confianza y su
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número aumenta día a día. Moreno 
conversa con ellos, les enseña a 
respetar las plantas y los pájaros, se 
interesa por sus problemas. En esta 
forma, al advertir que muchos 
presentan alarmantes problemas de 
nutrición comienza a atenderlos en 
forma precaria, sirviéndoles 
diariamente un plato de sopa. Pero 
no se conforma con esto, que 
considera solamente un paliativo, y 
para mejorar y extender este 
servicio social decide vender las 
veintidós leguas cuadradas que le 
habían sido acordadas por el 
Gobierno de la Nación en la zona 
del lago Nahuel Huapi, como 
“... recompensa extraordinaria por 
sus servicios a la Patria, y en mérito 
a que durante veintidós años ellos 
han sido de carácter gratuito”. 
Obtiene en esta forma una suma de 
doscientos mil pesos que aplica a la 
construcción, en su quinta, de una 
gran cocina y salón comedor, un 
aula para la enseñanza de las 
primeras letras y una habitación 
para el maestro. Muy pronto la obra 
quedó concluida, y meses después 
permitió la atención de doscientos 
niños por día.

Este fue el comienzo de una 
prolongada acción desarrollada por 
Moreno a lo largo de casi catorce 
años, durante los cuales no sólo 
consagró sus esfuerzos al servicio 
de la niñez desamparada y de su 
educación, sino que también se 
distinguió como Diputado de la 
Nación, cargo desempeñado entre 
1910 -5 de mayo- y 1913 -14 de 
marzo-, durante cuyo ejercicio 
presentó interesantes iniciativas 
relacionadas fundamentalmente 
con la Patagonia y las obras de 
infraestructura indispensables para 
vincularla con el resto del país. Pero 
al ser propuesto en 1913 para 
ejercer la vicepresidencia del 
Consejo Nacional de Educación 
presentó su renuncia como 
Diputado, ya que prefirió 
concentrar sus esfuerzos en el área 
educativa.

Los servicios prestados por 
Moreno al país durante ese lapso 
han pasado, sin duda, bastante 
inadvertidos frente a la magnitud 
de sus aportes anteriores, pero un 
detalle más amplio y un análisis 
riguroso de los mismos, ponen en 
evidencia la importancia que 
revisten para considerar a 
Moreno como un prominente 
ciudadano de la Nación.

Es nuestro propósito relatar en 
forma más extensa algunos de los 
aspectos relacionados con esta 
última etapa, ya que ellos sirven 
para sintetizar y realzar los 
principios morales que 
gobernaron sus acciones, y 
destacar la significación de su 
principal legado: el amor y la 
generosidad que caracterizaron 
todos los actos de su vida.
Escuelas Patrias

La primera de estas escuelas, 
así bautizadas por Moreno, 
comenzó a funcionar en su 
quinta, a fines de 1905. Además 
de la gran cocina y un comedor 
para atender a los niños, habilitó 
un aula anexa donde se impartían 
las primeras enseñanzas a quienes 
no podían asistir a la escuela 
pública.

Moreno pensó que esta obra, 
sostenida en forma personal, 
podría ser ampliada coordinando 
esfuerzos con personas e 
instituciones que prestaban 
servicios similares. Comenzó por 
establecer contactos con una 
escuelita de Barracas, dirigida por 
la señora Sara Abraham, quien 
habría de convertirse en una gran 
colaboradora. También logró 
interesar en estos 
emprendimientos a una señorita 
llamada Victoria Aguirre, que 
destinaba parte de su fortuna a 
obras de filantropía. Un día visita 
la escuela de Barracas y encuentra 
a la señora Sara Abraham 
sumamente preocupada por la

inasistencia de alumnos, cada vez 
mayor. Acuerdan entonces ir casa 
por casa para convencer a los 
padres que envíen a sus niños a la 
escuela, y se encuentran con esta 
dolorosa realidad: los hogares son 
muy pobres, los padres concurren a 
sus trabajos en la madrugada y 
regresan casi entrada la noche, 
lapso durante el cual los niños 
quedan solos; en otros casos 
advierten que hay madres con niños 
muy pequeños que se ven 
imposibilitadas de trabajar por 
cuanto deben amamantarlos. Ante 
estas circunstancias Moreno decide, 
con el apoyo de la señora Abraham, 
la compra de un terreno lindero a la 
escuela ubicado en la calle Arenas, 
para construir un refugio destinado 
a albergar y dar comida a los niños 
cuyos padres están imposibilitados 
de enviarlos a la escuela, y contratar 
amas de leche para amamantar a los 
niños cuyas madres se ven obligadas 
a trabajar. Esta aspiración no tardó 
en concretarse, habilitándose en 
1906 los primeros comedores 
escolares y guarderías gratuitas.

A mediados de 1906 ya eran tres 
las Escuelas Patrias que 
funcionaban con la dirección del 
padre Patricio Walsh; Moreno 
ambiciona desarrollar otros 
programas de asistencia y para 
lograrlo considera conveniente 
relacionarse con el Patronato de la 
Infancia. Realiza entonces contactos 
con sus autoridades, a las cuales 
informa sobre las acciones que está 
cumpliendo en forma personal y 
sobre sus propósitos futuros: 
establecer una Casa Cuna en el 
local de los antiguos Corrales de 
Abasto, y organizar un sistema de 
ayuda social para la atención de las 
necesidades más urgentes de los 
pobladores de barrios muy pobres 
de la Capital, el de la quema de 
basura y el llamado barrio de las 
ranas.

Las autoridades del Patronato 
aceptan las sugerencias de Moreno, 
y para una mejor coordinación de
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Su renuncia como Diputado

En la reunión de la Cámara de Diputados del 11 de marzo de 1913 
Moreno expresó lo siguiente al renunciar a su cargo de Diputado:"... he 
resuelto optar por e l cargo del Consejo Nacional de Educación, pues 
habiendo trabajado más de cuarenta años en la defensa de la integridad  
de nuestro territorio, y  en hacer conocer y  valer su suelo, es lógico que 
prefiera destinar e l tiempo que me resta de vida a contribuir a hacer de los 
niños de hoy, tanto menesterosos como pudientes, madres y  ciudadanos 
que sirvan eficientemente a la constitución definitiva de la Nación Argentina, 
siendo innegable que la fuerza y  grandeza de su mañana dependen de la 
escuela de hoy!'

los trabajos a desarrollar le 
proponen su incorporación como 
vocal de la Institución, e integrar la 
subcomisión encargada de elaborar 
el proyecto de una Casa Cuna en 
los Corrales de Abasto. Con 
respecto a los barrios citados, el 
Presidente del Patronato, después 
de tomar conocimiento en 
compañía de Moreno de la 
dramática situación de los mismos, 
le solicita la elaboración de un 
informe detallado para ser 
considerado en una reunión 
especial. El 30 de enero de 1907 
tiene lugar la misma, donde se 
analiza el informe presentado en 
forma conjunta por Moreno y el' 
señor Meyer Arana, resolviéndose, 
por unanimidad, su aprobación. Se 
concreta así el nacimiento de las 
Escuelas Patrias del Patronato de la 
Infancia sobre la base de la fundada 
por Moreno. En los artículos que 
figuran en el Acta de esta reunión 
(13 en total) se reglamenta su 
funcionamiento, forma de 
administración y obtención de 
recursos para las escuelas a 
organizarse.

Su artículo 1Q quedó así 
redactado: “Con la base de las tres 
Escuelas Patrias que en la calle Inclán 
1139, Brasil 2269 y Catamarca 1892, 
dirige el Rudo. Padre Pasionista 
Patricio Walsh, en el Sud-Oeste de esta 
Capital y en las cuales se educa a los 
niños desamparados o faltos de recursos 
de ese barrio, el Patronato de la

Infancia decide organizar dos escuelas 
de varones, una de mujeres y un asilo 
de ambos sexos para criaturas 'de tres a 
siete años. ”

En su artículo 2° se estableció 
que una Comisión Administradora 
tendría a su cargo el desarrollo de 
las escuelas y asilos. Esta Comisión 
fue integrada en marzo de 1907 y 
Moreno pasó a ser uno de sus 
miembros hasta mayo de 1911, 
asumiendo en forma plena, y sin 
pausa alguna, todas las 
responsabilidades inherentes a esta 
función, interrumpidas en la 
última fecha indicada al ser elegido 
Diputado de la Nación.

Nuevamente habría de retomar 
este camino -el de la educación de 
los niños, que tanto lo apasionó- al 
ser propuesto para vicepresidente 
del Consejo Nacional de 
Educación, cargo que aceptó, y en 
consecuencia presentó la renuncia

a su banca de Diputado, 
fundamentando la misma en una 
sesión de la Cámara en marzo de 
1913.
Consejo Nacional de 
Educación__________________

Así sintetizó Moreno su objetivo 
principal: "... perseverar en mis 
esfuerzos anteriores para extender e 
intensificar la cultura pública 
aumentando así la fuerza política y 
económica de la Nación”. Sus 
propósitos fundamentales los 
expresó en la siguiente forma:

uHay que aumentar los horizontes 
de la escuela para que no sólo aumente 
la eficiencia moral, sino que sea su 
base. La Constitución Nacional no 
admite clases sociales con distintos 
derechos, y la escuela argentina debe 
colocarse dentro de ese gran principio 
democrático.”
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El Estado frente al niño

Al respecto, Moreno afirmó lo 
siguiente: “$/' el Estado obliga al niño a 
concurrir a la escuela, el niño tiene 
derecho a que el Estado lo alimente, 
cuando sus padres no están en 
situación de hacerlo. Alimentar a todo 
niño que sufra hambre, es sin duda 
alguna, un deber ineludible de la 
Nación, pues si no ha alcanzado la edad 
escolar, requiere ser alimentado para 
que la alcance.”

D esde su ca rgo  p ro m o v ió  el 

es tab lec im ien to  d e  escuelas 

dom in ica les , d e  escuelas especia les  

para adu ltos qu e ign o ra b a n  nuestro  

id iom a , de escuelas am bulantes 

para  llevarlas a qu ienes n o  p o d ía n  

co n cu rr ir  a ella; la c rea c ión  de 

b ib lio tecas  popu la res  y la d e  un 

m useo cen tra l d o n d e  el n iñ o  

estud iara  m e tó d ica m en te  e l suelo  y 

la v id a  argentina; in cen tivó  la 

ilu strac ión  g rá fic a  esco la r pa ra  

fa c ilita r  ese estu d io  y e l d e  la 

h istoria  argentina.

En m ayo d e  1914 p resen tó  un 

p royec to  titu lado  Alimentación de 
niños menesterosos d o n d e  se 

rea firm a n  los d erech os  qu e asisten 

á los n iños y las o b liga c io n es  

inheren tes al E stado para  ga ran tizar 

su e je rc ic io  p len o . Es in teresante 

tran scrib ir a lgu n os  d e  estos 

concep tos :

“El niño es nuestro gran capital 
nacional; la Nación debe protegerlo, 
ayudarlo y encaminarlo. "

“La alegría, la satisfacción 
almacenada en la escuela, trascendida 
al hogar, no se pierde nunca y debe 
tenerse en cuenta como fuerza 
ponderable en las contingencias de la

vida individual y nacional..."
“El suscripto conoce por 

observación propia de más de diez 
años lo que sufren miles de niños del 
proletariado de la Capital por 
deficiencia de alimentos, las más de 
las veces por causas no imputables a 
sus padres..."

“El H. Consejo podría atenuar 
estas miserias, beneficiando al mismo 
tiempo a la escuela pública, con la 
introducción en ésta de la 
alimentación del niño menesteroso, 
iniciada ciento veinticinco años atrás 
por Alemania y que ahora se da en 
todas las grandes ciudades europeas y 
en Estados Unidos de Norte 
América."

O tra  g ra n  p reo cu p a c ió n  de 

M o re n o  fu e  la d e  las escuelas 

n octu rn as para  adultos. En 1914 

p resen tó  un p royec to  pa ra  su 

c rea c ión  y d esa rro llo , a p ro b a d o  

en  todas sus partes e l 2 d e  m arzo  

d e l m ism o  año. A l  fu n dam en tarlo , 

M o re n o  expresa  qu e la L e y  d e  

E du cac ión  C o m ú n  fu e  

p rom u lga d a  trein ta  años atrás, 

cu an do  aún e ran  escasas las 

industrias en  esta C ap ita l, y n o  se 

co n s id eró  en ton ces la n eces idad  

d e  la  ed u cac ión  in du stria l y 

co m erc ia l d e  los ado lescen tes y 

adu ltos, in d ispen sab le  pa ra  

d esem p eñ a r con  id o n e id a d  un 

em p leo , qu e le  p e rm it ie ra  gan ar 

un sustento d ia r io  y  "... sobrellevar 
una vida que se ha tornado 
demasiado difícil".

N o  d e ja  d e  o b serva r  qu e la 

tarea  será ardua y  se presen tarán  

in con ven ien tes  co m o  e l d e  las 

edades  d ispares -ad o lescen tes  con  

sex a gen a rio s -, p e ro  insiste en  

p erseve ra r con  e l p ro p ó s ito , ” ... y 
seguramente los resultados han de 
compensar todos los esfuerzos, porque

se habrá despertado el espíritu de 
iniciativa que tanto nos falta a los 
argentinos y que tanto escasea en la 
escuela nacional."

En e l m ism o  p royec to  p ro p o n e  

una m o d ific a c ió n  d e  los p lanes de 

estu d ios y con s ign a  las d isc ip linas 

teó ricas y p rácticas a inclu ir, en tre 

las qu e m en c ion a , con  carácter 

gen era l, M úsica, para  una m e jo r  

ilu strac ión  y fo rm a c ió n  in teg ra l de 

los a lum nos.

H em o s  d ich o  qu e M o re n o  fu e  

un h o m b re  m ú ltip le , ca rac ter izad o  

sob re  to d o  p o r  una acc ión  

p erseve ran te  qu e n o  re c o n o c ió  

pausas. En esta b reve  sem blanza  de 

a lgu n os  aspectos d e  la ú ltim a  etapa  

d e  su v id a  resalta, co n  la  fu erza  de 

la  ev id eñ c ia , esa característica  y 

adem ás p e rm ite  ap rec ia r otras 

dotes ex trao rd in ar ia s  d e  su 

p erson a lid ad : la d e  filá n tro p o , 

ed u ca d o r y so c ió lo g o . A l  s e rv ic io  

d e  los p rop ós ito s  p e rsegu id os  puso 

co m o  s iem p re  su id ea lism o , 

sosten ido  p o r  una p o d erosa  

im a g in a c ió n  y fé r re a  vo luntad , 

c o n v ir t ién d o s e  en  un ve rd a d ero  

p recu rso r al d en u n c iar y a co m ete r  

p rob lem a s  qu e aún hoy, a más de 

och en ta  años d e  ser expu estos p o r  

M o ren o , son  d e  r igu rosa  

actualidad .

En e l p ró x im o  n ú m ero  de 

M U S E O , pa ra  co m p le ta r  las 

co n tr ib u c ion es  d e  M o re n o  al país 

du ran te esta e tapa  d e  su v ida , 

da rem os  cuen ta  d e  su la b o r 

p a rlam en ta ria  en  e l p e r ío d o  en  que 

se d es em p eñ ó  c o m o  D ip u ta d o  d e  la 

N a c ió n .

Fuente principal de información:
Adela Moreno Terrero de Benites, Recuerdos de 
mi abuelo Francisco Pascasio Moreno.
“El Perito Moreno”.

Tintorería Hinomoto_ _ _ _
Avda. 44 esa. 8, Tel.: (0221) 421-4744, 1900 La Plata
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El V uelo
de un G igante

Sergio F. V izcaíno (S> Richard A. Fariña <**>

Este vuelo duró sólo doce segundos pero fue, sin embargo, el primero en la historia 
del mundo en el que una máquina con un hombre a bordo se levantara 

en vuelo por su propio poder, navegara hacia adelante sin reducir la velocidad y 
finalmente haya aterrizado en un punto tan alto como el del que había partido.

Traducido de Cómo hicimos el primer vuelo, de O r v i l l e  W r ig h t

Para empezar
Según la mitología griega, 

Dédalo, junto a su hijo Icaro, logró 
escapar de su prisión en el 
laberinto del rey Minos de Creta, 
que él mismo había construido, 
pegando con cera plumas a sus 
brazos. Aparte de su genio, no 
sabemos mucho más de las 
características de Dédalo. Pero aun 
a pesar del ayuno que pudo haber 
pasado en el laberinto, su masa 
debe de haber superado 
largamente la de las aves voladoras 
modernas más grandes como el 
cóndor sudamericano (Vultur 
gryphus) y una avutarda africana 
(Ardeotis kori), ambos de 
aproximadamente 15 kilogramos.

Flasta principios de la década 
de los 70, muchos investigadores 
entendían que ese era el límite

máximo ele tamaño para que un 
ave fuese capaz de volar. Sin 
embargo, en 1981 los 
paleontólogos Kenneth Campbell, 
del Los Angeles County Museum, 
Estados Unidos de América, y 
Eduardo Tonni, del Museo de La 
Plata, dieron a conocer un ave 
voladora extinguida 
cinco veces más 
grande, a la que 
bautizaron con el 
grandilocuente 
nombre de 
Argeníavis 
magnificens. El fósil 
fue descubierto en 
Salinas Grandes de 
Hidalgo, provincia 
de La Pampa, en 
sedimentos del 
Mioceno tardío 
(con una 
antigüedad

aproximada de seis millones de 
años). Más tarde, otros ejemplares 
fueron colectados en Epecuén, 
provincia de Buenos Aires, y el 
Valle de Santa María, provincia de 
Catamarca, en niveles de la misma 
edad (Fig. 1).

Fig. 1. L o ca liza c ió n  de  los h a lla zg o s  d e  Argentavis 
magnificens.
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Si bien los restos son 
fragmentarios, su estado de 
conservación permite dar una 
buena idea de la forma y el tamaño 
del espécimen. Así, los especialistas 
pudieron determinar que Argentavis 
estaba íntimamente emparentada 
con los teratornítidos, aves rapaces 
de América del Norte muy bien 
conocidas por los esqueletos 
completos preservados en los 
depósitos de asfalto de Rancho La 
Brea, California. Las características 
de los huesos del ala y de la pata 
indican que Argentavis era 
simplemente una versión ampliada 
de los teratornítidos de La Brea, el 
mayor de los cuales tenía una 
envergadura (la distancia entre las 
puntas de las alas estando éstas 
extendidas) de tres metros y medio.

Campbell & Tonni (1983) 
calcularon, sobre la base de las 
proporciones de los huesos, que el 
ejemplar de Salinas Grandes de 
Hidalgo habría pesado 80 kg (los 
cálculos van desde 64 hasta 120 kg)

y que tendría una envergadura de 
siete metros. O sea que sería tan 
pesado como Dédalo, pero con 
alas casi cuatro veces más largas 
(Fig. 2).

Como los teratornítidos son 
muy similares a los cóndores, 
propusieron que las plumas del 
ala tendrían un metro de 
longitud. Con estas magnitudes, 
es difícil concebir que Argentavis 
podía despegar simplemente 
sacudiendo sus alas. Para 
comenzar, debería alcanzar al 
menos tres metros de altura para 
poder hacer un batido de alas 
completo. Además, sus miembros 
posteriores no estaban bien 
preparados para correr y alcanzar 
una velocidad suficiente para 
despegar. Estos autores también 
señalaron que las condiciones 
climáticas y ambientales de la 
región pampeana eran propicias 
para resolver este problema, ya 
que en aquel tiempo la cordillera 
no era tan alta como en la

actualidad y no bloquearía los 
continuos vientos provenientes del 
Pacífico. De tal manera, Argentavis 
podría haber despegado 
simplemente desplegando sus alas 
o quizá corriendo lentamente 
contra el viento, como suelen 
hacerlo los cóndores.

Un poco de aerodinámica
Los datos aportados por 

Campbell 8c Tonni (1983) nos 
permiten aplicar algunas ecuaciones 
aerodinámicas básicas y generar 
más información sobre su capacidad 
y estilo de vuelo. Preferimos incluir 
aquí estas pocas ecuaciones, pues 
ayudan a interpretar problemas 
biológicos. A aquellos que se 
sienten incómodos con ellas los 
dejamos en libertad de saltearlas y 
confiar en nuestros resultados. 
Como las aves son más pesadas que 
el aire en el que se mueven, debe 
existir una fuerza vertical hacia 
arriba que se contraponga al peso 
del animal (Fig. 3 ).

Fig. 2. Comparación del tamaño de Argentavis magnificens con el de Dédalo.
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En aerod in á m ica  esta fu erza  se 

c o n o ce  c o m o  em p u je  y  d ep en d e  de 

la s u p e r fic ie  y d e  la ve lo c id a d  de 

d esp la zam ien to  d e l ala. O  sea, que 

ex iste una ve lo c id a d  m ín im a  qu e el 

a la d e l ave d eb e  a lcanzar para

g en e ra r  em p u je  y volar. L a  

ecu ac ión  es la s igu ien te

vmín = [ (W / A )/  con stan te ]0,5

W/A, e l p eso  d iv id id o  p o r  e l área 

d e l ala, se c o n o ce  co m o  carga  alar 

(y  se m id e  en  Pascales). U n  an im a l 

con  alas anchas tien e  su peso  

d is tr ib u id o  sobre  un área m ayor y 

tien e  una carga  a lar baja. L a  

constante, es un co n cep to  m u ch o  

más c o m p le jo  pa ra  d esa rro lla r  aquí. 

Baste d e c ir  qu e d ep en d e  d e  la 

fo rm a  d e l ala en  p lan ta y en  secc ión  

transversal y en  alas b ien  diseñadas 

es típ icam en te  0,9 k ilo g ra m o s  p o r  

m e tro  cúb ico.

Si u tilizam os las estim acion es 

d e  C a m p b e ll &  T o n n i (1983 ), 

ten d rem os qu e la carga  a lar es de 

114 Pascales y, p o r  lo  tanto, la 

v e lo c id a d  m ín im a  será d e  11,2 

m etros  p o r  segu n do . En otras 

palabras, las alas d e  Argentavis 
deb erían  a lcanzar una ve lo c id a d

d e  40 k m /h  para  p o d e r  volar.

C o m o  la v e lo c id a d  qu e cuen ta  

es la ve lo c id a d  re la tiva  d e  las alas, 

respecto  d e  la  m asa d e  a ire en  la 

qu e se desp lazan , la v e lo c id a d  

m ín im a  p u ed e  ser a lcanzada más 

fá c ilm en te  c o r r ie n d o  con tra  e l

M a m b e r t
oP r o p i e d a d e s

ADMINISTRA 
Y VENDE

Calle 46 n° 779 - Tels.: 424-1165 / 424-5978 / 424-6204

Horarios: lunes a viernes de 9:30 a 12:30 y de 15:30 a 19:30, sábados de 10 a 13.
e-mail: mamberto@netverk.com.ar
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viento como hacen muchas aves.
De esta manera, la velocidad de la 
carrera y la del aire respecto al piso 
se suman.

Algunos problemas
Ya comentamos que la región 

pampeana habría sido muy ventosa 
en aquel entonces y que eso 
favorecería el despegue de 
Argentavis, pero aun así ésta no 
tendría todo solucionado. 
Alrededor de 40 km/h es la 
velocidad promedio que desarrolla 
un atleta corredor de cien metros 
llanos. Entre las aves sólo las 
extremadamente especializadas 
corredoras como el ñandú (Rhea) y 
el avestruz (Struthio) alcanzan esa 
velocidad. Tan alto grado de 
especialización implica un precio a 
pagar, que en las aves se manifiesta 
como la pérdida de la capacidad de 
vuelo al sacrificar el desarrollo del 
esqueleto y la musculatura de las 
alas por el de las patas. Esto 
significa que Argentavis 
sencillamente no hubiese podido 
despegar en condiciones de viento 
calmo. Pero hay más.

Es bien sabido que el vuelo 
batiendo las alas es sumamente 
costoso desde el punto de vista 
energético en aves por encima de 
12 kg (Pennycuick, 1992), por lo 
que resulta mucho más económico 
realizar vuelos planeados 
aprovechando las corrientes de aire 
ascendentes. Las aves continentales 
pueden ganar altura utilizando el 
viento que se desvía hacia arriba al 
chocar contra una pendiente 
(dinámica) como podría ser una 
montaña o las columnas 
ascendentes de aire caliente 
(térmicas) (Fig. 4). Hasta donde se 
sabe, durante el Mioceno no habría 
habido ningún relieve importante
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en la región pampeana como 
para que Argentavis ganara altura 
volando en dinámica. Por lo 
tanto, debemos asumir que debía 
hacerlo volando en térmicas.

Con fuertes vientos soplando 
continuamente desde el oeste, 
las térmicas deberían estar 
inclinadas hacia el este. Por lo 
tanto, a medida que Argentavis 
ascendía, se iba desplazando 
hacia el este. Pero, ¿qué pasaría 
cuando debía volar hacia el oeste? 
Para avanzar planeando contra el

mantenerse dentro de las térmicas o 
maniobrar cerca de las montañas. 
Argentavis tiene una carga alar algo 
mayor que la de un cóndor, lo que 
lo haría algo mejor para volar 
contra el viento, pero muy baja con 
relación a su tamaño. O sea, que 
Argentavis no estaba bien preparada 
para volar en contra de fuertes 
vientos.

La situación mejoraría si de 
alguna manera pudiese 
incrementar la carga alar. 
Actualmente, los planeadores de

Fig. 4. Las aves pueden ganar altura aprovechando las corrientes 
ascendentes de aire caliente (térmicas).

viento hay que hacerlo más 
velozmente que el aire y con un 
ángulo de ataque bajo respecto a 
la corriente de aire, o sea, 
perdiendo altura rápidamente y 
recorriendo relativamente poca 
distancia. En este caso, es 
apropiado contar con una carga 
alar alta, lo que es característico 
de las aves planeadoras marinas, 
pero no de las terrestres como los 
cóndores. Estas tienen carga alar 
baja, lo que les permite volar a 
baja velocidad en círculos 
relativamente pequeños para

competición se construyen con 
tanques en las alas para almacenar 
agua e incrementar la carga alar.
Un dispositivo le permite al piloto 
descargar el agua si las corrientes 
ascendentes no son suficientemente 
rápidas. De manera análoga, al 
comer el ave aumentaría su carga 
alar en cierta medida, lo que le 
dificultaría el despegue, pero le 
facilitaría el avance contra el viento. 
Si rehacemos el cálculo de la 
velocidad mínima suponiendo que 
Argentavis ingiere un equivalente al 
10% de su propia masa corporal (8



Fig. 5. Argentavis magnificens procurando su alimento.

kg), vemos que la velocidad mínima 
se incrementa en apenas 2 km/h, o 
sea, sólo un 5%, reportando más 
beneficios para avanzar contra el 
viento que perjuicios para despegar 
o volar en círculos.
Medio ambiente y comportamiento

El conjunto de mamíferos 
registrados junto con Argentavis 
sugiere que el ambiente era una 
sabana (Pascual, 1986) de clima 
subtropical con una estación seca, o 
sea, un ambiente propicio para un 
volador de térmicas. No sabemos si 
la estacionalidad implicaba un 
invierno frío. En ese caso, no se 
podría esperar térmicas grandes y 
gran velocidad de ascenso durante 
esa época del año, lo que implicaría 
que Argentavis dependería 
mayormente del vuelo batido con 
un alto costo energético. Esta 
situación no sería tan dramática en 
las localidades del noroeste como en 
los valles Calchaquíes de Tucumán y 
Salta, donde ya existían relieves 
importantes (Ramos, 1996) y la 
dinámica de los vientos le habría 
permitido planear en cualquier 
época del año.

Una cuestión interesante es 
dónde tendría su nido Argentavis.
Es de esperar que exista una fuerte 
selección negativa sobre un ave que 
anide en el piso teniendo problemas 
para despegar. Más aún, no es el 
comportamiento habitual en 
cóndores y buitres actuales. Es fácil 
imaginar a Argentavis despegando 
desde su nido en una cornisa 
montañosa, pero en el área de 
Salinas Grandes de Hidalgo no hay 
evidencia de grandes barrancos o 
árboles que los sustituyan como 
basamento para un nido 
de las dimensiones que debería 
tener el de esta ave.

Hemos comentado sobre las 
características aerodinámicas de 
Argentavis y las ventajas y 
desventajas que le proveería un 
ambiente como el de la región 
pampeana durante el Mioceno 
tardío. La evidencia aquí 
mencionada, y desarrollada más 
en profundidad en Vizcaíno & 
Fariña (2000), nos sugiere que la 
región pampeana era sólo parte 
del ámbito del hogar o del 
territorio de Argentavis. Es muy 
probable que, como otras rapaces, 
Argentavis fuese un ave migratoria 
que criaba su descendencia en las 
zonas montañosas al oeste y 
noroeste, donde existirían sitios 
seguros para anidar y las 
condiciones para remontar vuelo y 
desplazarse no fuesen un 
problema. Cuando las condiciones 
climáticas le fuesen propicias 
podría desplazarse a las pampas 
en busca de alimento. Este podría 
haber consistido en carroña o 
mamíferos relativamente pequeños 
como armadillos, roedores y 
mesoterios (pequeños ungulados, 
parientes lejanos de ciervos, vacas

y caballos), bastante abundantes 
en la fauna de Salinas Grandes de 
Hidalgo (Fig. 5). Según Campbell 
& Tonni (1983) Argentavis 
magnificens era capaz de tragar de 
un bocado animales del tamaño 
de una liebre.

Queremos terminar este 
artículo recordando que en 
ciencia los modelos son 
temporarios y ceden a la luz de 
nuevas interpretaciones. Así 
sucedió con la conservadora 
apreciación del renombrado 
ornitólogo R. W. Storer, quien en 
1971 decía “los albatros mayores, 
pelícanos, cigüeñas, gansos, cóndores 
y garzas deben ser representantes del 
formato volador más grande que las 
aves pueden alcanzar” y que fuese 
refutada, con su personal estilo, 
por el notable paleontólogo 
finlandés Björn Kurtén (1991: 
140). La enseñanza que nos 
queda es que leyes físicas tienden 
a establecer límites al desempeño 
de los organismos, pero muchas 
veces ellos consiguen evitar esas 
restricciones creando nuevas

MUSEO, vol. 3, N9 14- 15



so lu cion es pa ra  an tiguos 

p rob lem as. Q u izás Argentavis 
magnificens p u ed e  con s id era rse  un 

e jem p lo  p a ra d igm á tico  d e  esto.
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U na Isla PeculiarEN EL Río DE LA PLATA
M ónica P. T assara <*> Stella M. M artín h  Inés I. César <*’> A lejandra Rumi <*>

El Plata, padre extraordinario 
... es el misterioso hermano 
del Tigris y Eufrates bíblicos, 

pues junto a él han de surgir 
los Adanes del porvenir.

Rubén Darío, 1914
Canto a la Argentina y otros poemas

Navegando por las aguas color 
de león e internándonos en la 
inmensidad del Río de la Plata, la 
Isla Martín García surge como 
una formación rocosa, 
diferenciándose de las otras islas 
deltaicas originadas por 
acumulación aluvial acarreada 
por los ríos del Sistema del Plata.

Ubicación geográfica, 
dimensiones, geología, 
relieve y clima

La Isla Martín García, situada 
en el Río de la Plata Superior a 
los 34Q 11’ 25” S y 58Q 15’ 38” O, 
constituye un asomo cristalino 
precámbrico del macizo de 
Brasilia, sobre el que se apoyan 
en discordancia, sedimentos 
cuaternarios (pleistocenos y

holocenos), con una superficie 
de 184 hectáreas sin incluir los 
terrenos aluviales en formación 
al norte y oeste. El litoral isleño 
presenta una interesante

diversidad de substratos, que 
componen una variedad de 
ofertas para su colonización por 
parte de flora y fauna. Su altura 
sobre el nivel del río y el 
basamento, condicionan tipos de 
suelos y ambientes distintos a los 
deltaicos, característicos de las 
otras islas del sistema. La 
fisonomía de la isla se ha 
modificado a lo largo de los 
años, aumentando su superficie 
por el depósito de material 
aluvial acarreado por los ríos y el 
área de pajonales próximos a la 
misma. La isla se encuentra 
flanqueada al este por el Canal 
del Infierno, al norte por el 
islote Timoteo Domínguez y al 
oeste y sur por el Canal Buenos 
Aires (ex Canal Martín García).
El clima es templado húmedo,

MUSEO, vol. 3, NQ 14 - 17



con una temperatura media anual 
de 17 °C. La precipitación anual 
es de 1000 mm, siendo junio y 
julio los meses más húmedos.
Reseña histórica

La Isla Martín García fue 
descubierta por Juan Díaz de 
Solís en 1516 y es considerada la 
primera tierra rioplatense en la 
que desembarcaron marinos 
europeos. Debe su nombre al 
despensero de la expedición 
(Martín García), quien perece en 
esas costas. Se encuentra 
enclavada estratégicamente, entre 
dos de los ríos tributarios más 
importantes de la Cuenca del 
Plata, el Paraná y el Uruguay y 
por tal motivo fue disputada por 
españoles y portugueses hasta el 
siglo XVIII. El primer virrey del 
Río de la Plata, Don Pedro de 
Cevallos, la fortifica y convierte 
en guarnición militar y fronteriza. 
Entre 1814 y 1852 fue 
pertrechada y desmantelada 
alternativamente por españoles, 
portugueses, anglo-franceses y 
criollos. Desde 1886 estuvo bajo 
la jurisdicción de la Marina 
Argentina, la que en 1939 
desaloja a la población civil. A 
partir de 1973, luego de la firma 
del Tratado del Río de la Plata 
entre la República Oriental del 
Uruguay y la República 
Argentina, comienza la 
desmilitarización de la isla que 
finaliza en 1987, y pasa a ser 
administrada por el Gobierno de 
la Provincia de Buenos Aires (Ley 
provincial 10.513).

Luego de la Campaña del 
Desierto y la ocupación del 
Chaco, los aborígenes capturados 
(entre los que se encontraba el 
cacique Catriel y su familia), 
fueron trasladados a esta isla y su
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mano de obra utilizada en la 
construcción de edificios. Se 
destaca la capilla Nuestra 
Señora del Carmen, edificada 
en 1889, situada junto al Teatro 
Urquiza, que fuera demolida 
parcialmente en 1937 y 
totalmente en 1940.

A partir de 1765 funciona 
como presidio. En 1811 y por 
orden de la Suprema Corte de 
Justicia de Buenos Aires, se 
constituye como Presidio del 
Río de la Plata, para lo cual se 
levanta un edificio de una 
manzana (hoy en ruinas). En 
esta cárcel se recluyeron, tanto 
civiles como militares. Aquí, 
cumplieron arresto el 
presidente derrocado en 1930 
Dr. Hipólito Yrigoyen, en 1945 
el Coronel Juan D. Perón y en 
1962 el presidente destituido 
Dr. Arturo Frondizi. El edificio 
donde estuvo detenido 
Yrigoyen se demolió; en el que 
se alojó a Perón, funciona 
actualmente la Escuela NQ 39 
Juan Díaz de Solís, así como la 
Escuela de Enseñanza Media NQ 
7, y Frondizi fue confinado en 
lo que es hoy la sede de la 
Comisión Administradora del 
Tratado del Río de la Plata.

No son pocas las personas 
que fueron subyugadas por esta 
isla. Tal el caso de Domingo F. 
Sarmiento, quien a su regreso 
de los Estados Unidos de 
América del Norte en 1851, la 
elige como futura capital de los 
Estados Unidos de América del 
Sur, bautizando su utopía con el 
nombre de Argirópolis. Otro 
visitante ilustre que cobijara la 
isla fue el poeta nicaragüense 
Rubén Darío, quien en 1895 
viaja con el entonces director 
interino del Hospital de la isla, 
el Dr. Plaza. Es allí donde Darío

se recupera de una profunda 
depresión y escribe su famosa 
Marcha triunfal.

A fines del siglo XIX y 
principios del XX, debido a la 
gran inmigración europea y a las 
continuas epidemias de fiebre 
amarilla y cólera, se crea el 
Lazareto o Centro Hospitalario y 
Crematorio que funciona hasta 
1915. Allí cumplían cuarentena 
los pasajeros de los buques de 
ultramar que se dirigían hacia 
Buenos Aires.

En 1884 se instala el Faro para 
la navegación de los ríos Paraná y 
Uruguay, que es reemplazado por 
el actual semáforo en 1927. 
Asimismo, en 1993 se construye 
una estación sismológica, dada su 
ubicación geográfica, el tipo de 
rocas aflorantes y los 
antecedentes sísmicos. Cabe 
recordar que en 1888 se produjo 
un sismo con epicentro en el Río 
de la Plata.

En 1974 se le da destino de 
Reserva Natural por el Tratado 
del Río de la Plata y su Frente 
Marítimo (Ley nacional 20645/ 
74). Queda a partir de ese 
momento bajo la jurisdicción de 
la República Argentina creándose 
la Comisión Administradora del 
Río de la Plata (C.A.R.P.).

La Isla Martín García, en su 
carácter de Reserva Natural de 
Uso Múltiple (Ley provincial 
12103/89), es patrimonio de la 
Provincia de Buenos Aires, 
siendo el Ministerio de Asuntos 
Agrarios, a través de la Dirección 
Provincial de Recursos Naturales, 
el organismo responsable de las 
tareas de protección, 
conservación y manejo del 
patrimonio natural (Morosi et al., 
1989; Salvazza, 1996; Ministerio 
de Asuntos Agrarios, 1999).

Para un mejor conocimiento



de los aspectos históricos y 
naturales de la reserva, la isla 
cuenta con el Museo Histórico, el 
Centro de Interpretación 
Ecológico, los Senderos de 
Interpretación de la Naturaleza y 
los Circuitos Históricos.
Principales rasgos de la flora y 
fauna

No sólo los hombres de antaño 
se vieron atraídos por los 
encantos naturales e históricos de 
la isla, también en este siglo nos 
atrapó con sus leyendas y sus 
enigmáticos paisajes. Su particular 
situación geográfica y 
biogeográfica, el carácter de 
Reserva Natural de Uso Múltiple 
y la explotación turística, la 
sugieren como un interesante 
objeto de análisis. Sin embargo, 
pocos fueron los estudios 
sistematizados referidos tanto a su 
fisionomía florística como a su 
fauna.

El botánico belga Lucien 
Hauman (1925), realizó el primer 
esbozo florístico de la Isla Martín 
García. Otros botánicos 
(Cabrera 8c Dawson, 1944), 
efectuaron valiosas observaciones 
sobre sus especies y recién en 
1990, se retoma el estudio integral 
de su flora (Lahitte 8c Hurrell,
1994). Actualmente, se definen 
los siguientes tipos florísticos: el 
bosque higrófilo o selva marginal; 
los bosques xeromórficos 
(espinillares), donde merodean 
cuises y ciervos dama 
(exóticos); los bosques 
periurbanos y ribereños; las dunas 
interiores (arenales), donde 
pueden ser sorprendidos largartos 
overos asoleándose; y 
la vegetación costera (bosques 
ribereños, matorrales y 
césped ribereños, pajonales

mixtos y juncales) (Lahitte 8c 
Hurrell, 1994; Salvazza, 1996).

La selva marginal constituye 
el paisaje más atractivo y diverso 
de la isla, caracterizada por 
distintos estratos vegetales. Se 
asemeja a las selvas 
subtropicales, las que alcanzan 
su máxima exuberancia más al 
norte de nuestro país. En la 
región deltaica estas selvas 
pueden evolucionar 
manteniéndose gracias a los 
factores edáficos y 
microclimáticos que la 
circundan, aunque 
empobrecidas debido a la 
influencia que ejerce el Río de 
la Plata. La mayoría de sus 
especies componentes son 
originarias del nordeste de la 
República Argentina y del 
Brasil, acarreadas por los ríos, 
en especial el Uruguay, 
encargados de transportar el 
arribo de las semillas y frutos, 
así como también trozos 
vegetativos de especies 
tropicales (Cabrera, 1941; 
Cabrera 8c Dawson, 1944). Los 
estratos arbóreos alcanzan hasta 
20 metros de altura, donde 
dominan ceibos, laureles, 
timbóes, mataojos, azota 
caballos, sauces, anacahuitaes y 
otros, que sustentan a las lianas 
y a las epífitas como el clavel del 
aire y el helécho trepador. Un 
estrato arbustivo, otro herbáceo 
y otro de musgos completan el 
aspecto sombrío y húmedo de la 
selva. Las especies exóticas 
naturalizadas, que cohabitan 
con las nativas en las selvas son: 
el naranjo, el ligustro y la 
ligustrina. Esta foresta ofrece 
una multiplicidad de hábitats 
que son empleados por gran 
variedad de aves, no siempre 
fáciles de observar, como el caso

de los chiricotes, zorzales, 
yerutíes y juan chiviros, entre 
otras (Salvazza, 1996; Lahitte 8c 
Hurrell, 1998).

Pueden ser consideradas 
también dos áreas ecológicas de 
influencia urbana, las 
denominadas asimetrías, que 
son formaciones que contienen 
elementos provenientes de otras 
áreas de vegetación definida y el 
área urbana, caracterizada 
principalmente por una gran 
diversidad arbórea cultivada.
Invertebrados de ambientes 
acuáticos

Bajo una mirada más 
estrictamente hidrobiológica, el 
basamento cristalino del litoral 
isleño y la influencia de los ríos 
Paraná y Uruguay, favorecen el 
desarrollo de una fauna 
particular. En una lista de 
insectos de la Isla Martín García, 
el 9% del total corresponde a los 
acuáticos y semiacuáticos y el 
resto a especies terrestres 
(Viana, 1937).

Hasta 1994 no se habían 
realizado estudios sistematizados 
sobre poblaciones de otros 
invertebrados. Esto llevó a 
recopilar las observaciones 
puntuales de investigadores 
precedentes e intentar 
incorporar inventarios más 
completos sobre la diversidad 
biológica. Asimismo, se trató de 
reconocer las tendencias básicas 
del comportamiento poblacional 
de los moluscos acuáticos y de 
las comunidades bentónicas y 
pleustónicas (organismos 
vinculados a los sustratos 
acuáticos del fondo y a los 
sustratos vegetales flotantes, 
respectivamente), en distintos 
grados de influencia antròpica.
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Dichas investigaciones fueron 
posibles gracias al incondicional 
apoyo del Cuerpo de 
Guardaparques y del personal de 
la Prefectura Naval Argentina. 
Estos estudios pueden brindar 
valiosa información para la 
identificación de bioindicadores 
locales, potente herramienta para 
el monitoreo de disturbios o 
contaminación de las aguas, 
enmarcados en el desarrollo 
sustentable que obliga el manejo 
de una Reserva Natural de Uso 
Múltiple. Por otro lado, constituye 
un área muy interesante para 
determinar la dinámica de las 
poblaciones de invertebrados

acuáticos, ya que se encuentra 
bajo diferentes presiones en un 
territorio relativamente 
pequeño. En su extensión 
involucra ambientes como los de 
la zona restringida al acceso 
humano (zona intangible), 
abarcando una franja con 
dirección NE-SE, que en su 
parte media alberga un bañado 
y se encuentra bajo presiones 
antrópicas particulares (efectos 
de la pista de aterrizaje); una 
zona urbanizada activa y 
turística y otra relictual 
histórica. Al N se desarrolla un 
juncal, al NO una zona de 
depósitos de limos aluviales y al

SO y SE, otra de rodados 
aluviales costeros. Por otro lado, 
al SO y en el interior de la isla 
existen lagunas artificiales, que 
se originaron a partir de las 
canteras de explotación del 
basamento cristalino para la 
confección de adoquines, los que 
se utilizaron para construir los 
primeros empedrados de la 
ciudad de Buenos Aires y sus 
alrededores. Algunos 
adoquinados aún subsisten en el 
Barrio de San Pedro Telmo.

Bajo este encuadre, entre 
1995 y 1997 en los ambientes 
acuáticos de la isla se han podido 
inventariar 23 especies de 
moluscos de agua dulce: 3 
especies de almejas (bivalvos) y 
20 de caracoles (gasterópodos) 
(Rumi et al., 1996) y 63 de 
insectos acuáticos (Fernández & 
López Ruf, 1999). Los bivalvos 
constituyen especies invasoras. 
Ingresaron a Sudamérica desde 
Asia, utilizando la costa 
argentina del Río de la Plata 
como vía de acceso. La detección 
de las mismas es relativamente 
reciente: en 1981 se comunicó la 
presencia de Corbicula largillierti 
y C.fluminea y en 1993 la de 
Limnoperna fortunei. En ambos 
casos, fueron halladas por 
investigadores del Departamento 
Científico Zoología

38 años de experiencia que no se cobra.
Calle 8 N° 653, Local 10. 

Tel. (0221) 421-9242
(Frente al Ministerio de Economía)
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acuáticas (oligoquetos).
Por otro lado, entre las 

comunidades del litoral de la isla, 
se ha detectado la presencia de 
una rica fauna de lombrices 
acuáticas en el bentos 
(30 especies de oligoquetos); 
tres especies de vermes 
temnocéfalos, parásitos de 
caracoles y crustáceos aéglidos 
(Damborenea et al, 1997).

Con respecto a los moluscos, 
el litoral presentó una mayor 
riqueza de especies, pues en las 
pozas de marea cohabitaban 
caracoles provenientes del río, 
como los potamolitus 
(prosobranquios) y aquellos más 
típicos de los cuerpos de agua 
interiores como los pulmonados 
(planórbidos, ancylidos, etc.), 
frecuentes en la Pampasia (Rumi 
et a l, 1996, 1997).
Problemática
socio-ambiental

Cuando la Isla Martín García 
fue declarada Reserva Natural, 
sus recursos naturales estaban 
deteriorados por la sucesiva

Juncal.

Invertebrados del Museo de La 
Plata (Ituarte, 1981; Pastorino et 
al., 1993).

También cabe destacar entre 
los moluscos, la presencia de 
gasterópodos de interés médico- 
sanitario, pues las especies 
Biomphalaria peregrina y B. 
tenagophila detectadas son 
potenciales propagadoras de 
esquistosomiasis, parasitosis de 
origen hídrico de amplia 
distribución en Sudamérica, que 
hasta el momento no ha alcanzado 
el territorio argentino.
Sin embargo, desde hace más de 
diez años se está siguiendo 
desde la Argentina el 
desplazamiento austral de la 
endemia (Rumi et al., 1997).

Los ambientes acuáticos 
interiores de la isla (canteras), en 
general se encuentran cubiertos de 
abundante vegetación flotante, 
portadora de una paupérrima 
fauna de moluscos en contraste con 
la riqueza de otros invertebrados.

De estos últimos se puede 
destacar la presencia de cinco 
especies de ostrácodos 
(crustáceos), una de las cuales 
fue registrada allí por vez 
primera en la Argentina. 
Además, en esta misma 
comunidad, se localizan 18 
especies de lombrices

Playa Casa de bomba.
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explotación humana, la cual dejó 
su impronta cultural en los 
distintos ambientes de la misma. 
Cabe recordar que en la isla se 
criaba ganado vacuno y que en 
1967 estaba habitada por 4000 
personas. Se introdujeron 
animales domésticos y plantas 
exóticas que competían y /o  
depredaban la fauna y flora 
nativas. A esto se suma el gran 
problema de los residuos 
acumulados a lo largo de los años 
como chatarra (recuerdo de la 
administración naval), envases de 
plástico, pilas, etcétera. 
Actualmente puede observarse en 
la costa este un extenso basural, 
cuyas dimensiones se 
incrementaron significativamente 
en los últimos años, degradando 
ambientes naturales y 
favoreciendo la proliferación 
incontrolada de fauna que invade Cantera grande del Puerto Nuevo, con su espejo de agua cubierto de vegetación flotante.

Colegio de Abogados
de la Provincia de Buenos Aires
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Atrás del Bosque
L A  P L A T ACERAMICOS

La Empresa Líder 
en Baños 
y  Cocinas
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Puerto.

intervenciones humanas y otra, 
urbanizada que está centralizada 
al sudoeste. Además, se 
encuentran a lo largo de la isla 
algunas estructuras 
arquitectónicas aisladas, como el 
denominado Barrio Chino, que 
forma parte de su patrimonio 
histórico y donde vivieran los 
trabajadores que realizaron el 
primer puerto (actualmente 
denominado Puerto Viejo). Los 
restos de estas construcciones 
emergen pálidamente entre la 
vegetación avasallante.

Otros elementos 
estructurales, que fueron clave 
en el desarrollo social y 
estratégico militar de Martín 
García, son los polvorines, las 
baterías, el cementerio y el 
crematorio.

Un párrafo aparte merece la 
pista de aterrizaje, que se 
encuentra bajo la 
responsabilidad de la Prefectura 
Naval Argentina. La misma fue 
construida en sentido Norte-Sur, 
conformando una ancha y 
extensa faja de asfalto, que aísla

la zona: gatos, perros y roedores. 
A pesar de haberse incentivado y 
ejecutado programas de 
educación urbana y turística, 
referidos a la clasificación de los 
residuos, la ausencia de recursos 
económicos para el 
procesamiento o reciclado de los 
mismos, dentro o fuera de la isla, 
convirtió a estos programas en 
inoperantes.

Actualmente habitan la isla, en 
forma permanente, 
aproximadamente 200 personas, 
cuyo fluido contacto con el 
continente lo realizan por medio 
fluvial hacia el puerto de Tigre, y 
aéreo hacia el aeropuerto de San 
Fernando.

Por otra parte, se pueden 
apreciar dos áreas bien marcadas 
de su fisonomía. Una de ellas

Barrio Chino.

intenta mantener el paisaje 
primigenio de la isla, debiendo 
enfrentar las continuas
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a la  z o n a  in ta n g ib le  d e  la  R e s e rv a  

N a tu ra l p o r  e l este. E n  lo s  ú lt im o s  

añ os  la  a m p lia c ió n  y  

m o d e r n iz a c ió n  d e  la  p ista , 

im p lic ó  la  re e s tru c tu ra c ió n  d e  los  

s istem as d e  ilu m in a c ió n , d a d o  e l 

a u m en to  d e l trá n s ito  a é re o . Esta  

n u eva  s itu a c ió n  h u b ie ra  

n e c e s ita d o  d e l e s tu d io  e x h a u s t iv o  

a p r io r i  d e  las a lte ra c io n e s  d e l 

fo t o p e r ío d o ,  p ro d u c id a s  p o r  la  

a m p lia c ió n  d e  lo s  s istem as d e  

ilu m in a c ió n , y  d e l im p a c to  

a cú s tico  q u e  p o d r ía n  g e n e r a r  

c o n s ecu en c ia s  n eg a t iv a s  e n  la  

f l o r a  y  fa u n a  a u tó c to n a s  q u e  se 

in ten ta  c o n s e rv a r  en  la  l in d e ra  

z o n a  in ta n g ib le . P o r  o t r o  la d o , e l 

d e s m o n te  d e  la  v e g e ta c ió n  

x e r ó f i la ,  q u e  fu e  n e c e s a r io  p a ra  la  

a m p lia c ió n , va  e n  d e t r im e n to  d e  

la z o n a  d e  a m o r t ig u a c ió n , q u e  

d e b e r ía  c ir c u n d a r  d ic h a  z o n a  

in ta n g ib le .

D a d o  q u e  esta  is la  re v is te  la  

c o n d ic ió n  d e  R e s e rv a  N a tu ra l d e  

U s o  M ú lt ip le ,  su rge  la  n e c e s id a d  

d e  u n a  p r o l i ja  y  a d e cu a d a  

p la n if ic a c ió n  in te r in s t itu c io n a l e  

in te rd is c ip lin a r ia  p a ra  la  ó p t im a  

p r e s e r v a c ió n  d e  lo s  re cu rso s  

n a tu ra les  e  h is tó r ic o s , d o n d e  

d e s d e  lu e g o , n o  p u e d e n  

d e s es t im a rs e  lo s  d is tin to s  

c o n f l ic t o s  d e r iv a d o s  d e  

s itu a c ion es  p o lít ic a s  f  lu ctu an tes  y 

hasta  c o n tra d ic to r ia s  

en  o b je t iv o s , q u e  lle v a r o n  a la  

s itu a c ió n  actu al.

*  Departamento Científico Zoología 
Invertebrados, Museo de La Plata; 
investigador del CONICET.

** Departamento Científico Zoología 
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investigador de la CIC (PICT. N° 01- 
03453).

Sellos de goma - Chapas para profesionales.

Casa marino
Calle 49 N2 559, Telefax: (0221) 483-5996

26 - MUSEO, voi. 3. N” 14



Los A rboles Filogenéticos:
de D arwin (1859) a  H ennig (1950)

Juan J. M orrone (*>

Yo sé que sufro
b a rr id o  p o r  el v ien to  de l A rbo l 
nueve d ía s  y  noches 
estuve h erid o  con una  lan za  
y  d i a  O dín
m i ser  p o r  m i ser  m ism o .

Mitología escandinava

S egú n  n a r ra n  las E ddas , e l g ra n  

p a d re  O d ín  s o lía  v ia ja r  p o r  

M id g a r d  (la  t ie r r a  m e d ia ) 

d is fr a z a d o  d e  v ie jo  a p o y a d o  en  su 

ca ya d o , c o m p e n s a n d o  a ten c io n es  

c o n  r iq u e za s  y  m a lo s  tra to s  c o n  

ven ga n za . A l l í  e n c o n tró  a l 

Y g g d r a s i l  (e l  A r b o l  d e l M u n d o ),  

u n  fr e s n o  g ig a n te s c o  q u e  se 

e le v a b a  p o r  e n c im a  d e l m u n d o , 

c o n  u n a  ra íz  en  e l e sp a n to so  r e in o  

d e  N i fh e im ,  d o n d e  u n a  s e rp ie n te  

se a lim e n ta b a  d e  lo s  ca d á veres  d e  

lo s  h o m b res ; o tr a  en  A s g a rd , e l 

r e in o  d e  los  d io ses , d o n d e  m o ra n  

las tres N o rn a s  q u e  r ig e n  e l 

d e s t in o  d e  lo s  h o m b res ; y  la  

te rc e ra  en  J o tu n h e im , la  t ie r r a  d e  

lo s  g ig a n tes . D e l Y g g d r a s i l  ser ía  

q u e  O d ín  h a b r ía  d e  a d q u ir ir  sus 

e n o rm e s  c o n o c im ie n to s . L u e g o  d e  

p a sa r n u eve  esp an tosos  d ías y 

n o ch es  c o lg a d o  d e l á rb o l, a z o ta d o  

p o r  lo s  v ie n to s  y  a tra vesa d o  p o r  

u n a  lanza , O d ín  se a p o d e r ó  d e  las

ru n as d e l c o n o c im ie n to  y  cayó  

d e l á rb o l. A l  le va n ta rse  d e  en tre  

lo s  m u erto s , O d ín  c o n o c ía  

m u ch as  cosas o cu lta s  p a ra  e l 

h o m b re .

L a  m e tá fo ra  d e l A r b o l  c o m o  

fu en te  d e  c o n o c im ie n to s  es m u y  

fr e c u e n te  en  lo s  co n tex to s  

cu ltu ra les  m ás d ive rso s : e l á rb o l 

s a g ra d o  d e b a jo  d e l cu a l n a c ió  

B u da , e l A r b o l  d e  la  C ie n c ia  d e l 

B ie n  y  d e l M a l d e l G én es is , e l 

Lignum Vitae d e  San  

B u en a ven tu ra , e l A r b o l  d e  la  

V id a  d e  lo s  caba listas, e l 

H u lu p p u  d e  lo s  a n tig u o s  

su m e r io s  y  e l a rq u e t íp ic o  á rb o l 

d e l p s iq u ia tra  su izo  C a r i Ju n g , 

en tre  m u ch o s  o tro s  e jem p lo s . 

F u n d a m e n ta lm e n te  a p a r t ir  d e l 

s ig lo  X V , la  im a g e n  d e l á rb o l fu e  

to m a d a  p a ra  re p re s en ta r  

je r a r q u ía s  so c ia les  (r e c o r d e m o s  

lo s  á rb o le s  g e n e a ló g ic o s  d e  la 

re a le za  e u ro p e a ) y d e  ah í a

tra n s fe r ir lo s  a  lo s  seres v iv o s  

—o rg a n iz a d o s  s e g ú n  la  Scala 
Naturae— h a b r ía  u n  s o lo  p a so .

L a  s is tem á tica  f i lo g e n è t ic a  o  

c la d ís t ica  es e l m é to d o  

ta x o n ó m ic o  c r e a d o  p o r  e l 

e n t o m ó lo g o  a le m á n  W i l l i  

H e n n ig  e n  1950. S o b r e  t o d o  a 

p a r t ir  d e  su t ra d u c c ió n  a l in g lé s  

e n  1966, la  s is tem á tica  

f i lo g e n è t ic a  h a  p a s a d o  a se r  e l 

m é to d o  t a x o n ó m ic o  m ás 

e m p le a d o . R esu lta  n o ta b le  q u e  

lo s  c la d o g ra m a s  o  á rb o le s  

f i lo g e n é t ic o s  e m p le a d o s  p o r  lo s  

d a d is ta s  n o  su rg ie ra n  c o n  

H e n n ig ,  s in o  q u e  p r e c e d a n  en  

m ás d e  u n  s ig lo  a l d e s a r r o l lo  d e  

la  s is tem á tica  f i lo g e n è t ic a .

E l e m p le o  d e  c la d o g ra m a s  

p a ra  re p re s e n ta r  re la c io n e s  

ta x o n ó m ic a s  c o m e n z ó  e n  e l s ig lo  

X IX ,  en  u n  c o n te x to  aú n  n o  

e v o lu c io n is ta  (F ig . 1). R e c ié n  a 

p a r t ir  d e  la  p u b lic a c ió n  d e  El
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Fig . 1. C lad o g ram a presentado por Bronn
(1 8 5 8 ) para  rep resentar el desarrollo d e  la vida.

origen de las especies d e  D a rw in

(1 8 5 9 ) , los  c la d o g ra m a s  

c o m e n z a ro n  a re p re s e n ta r  la  

historia de la vida. E l 

d e s c u b r im ie n to  d e  la  h is to r ic id a d  

d e  la n a tu ra le za  p o r  D a rw in  

c o n s titu y ó  u n a  ru p tu ra  

e p is te m o ló g ic a  fu n d a m e n ta l en  la  

c ien c ia , a p a r t ir  d e  la  cu a l la  

historia natural se c o n v ir t ió  en  

biología. Y a  en  e l e s b o z o  d e  su 

te o r ía  d e  la  e v o lu c ió n  p o r  

s e le c c ió n  n a tu ra l d e  1842,

D a rw in  c o n s id e ró  q u e  e l s is tem a

F ig . 2 . Parte  del c ladogram a presentado por 
Darw in (1 8 5 9 ) en el O rigen d e  las especies.

d e  c la s if ic a c ió n  n a tu ra l d e b e r ía  

basa rse  e n  las re la c io n e s  

f i lo g e n é t ic a s .  A s im is m o , re su lta  

l la m a t iv o  q u e  la  ú n ic a  f ig u r a  

q u e  ilu s tra  El origen de las especies 
sea  u n  c la d o g r a m a  (F ig .  2 ).

P ese  a q u e  D a rw in  r e c o n o c ió  

q u e  la  e v o lu c ió n  g e n e ra b a  u n  

s is tem a  d e  re la c io n e s  

je rá rq u ic a s , q u e  p e r m it ía  

c o n s id e ra r  c o m o  

natural a u n a  

c la s if ic a c ió n  b a sa d a  

s o lo  en  las re la c io n e s  

f i lo g e n é t ic a s ,  n o  

ex is te  a c u e rd o  en tre  

lo s  a u to re s  a ce rca  d e  

la  re a l c o n e x ió n  

h is tó r ic a  d e  sus id ea s  

c o n  e l d e s a r r o l lo  d e  

la  s is tem á tica  

f i lo g e n è t ic a .  P a ra  

H e n n ig ,  D a rw in  

e x p re s ó  c la ra m en te  

q u e  la  p o s ib i l id a d  d e  

o rd e n a r  lo s  seres 

v iv o s  en  u n  s is tem a  

je r á r q u ic o  s o lo  

p u e d e  e x p lic a rs e  

a c e p ta n d o  un  

p a re n te s c o  

f i lo g e n è t ic o  en tre  lo s  

m ism o s ; es d ec ir , q u e  

si n o  a c e p ta m o s  la  

id e a  d e  r e la c ió n  

f i lo g e n è t ic a ,  e l o rd e n a m ie n to  d e  

las e sp e c ie s  a c tu a les  y  fó s ile s  en  

g é n e ro s , fa m ilia s  y  ó rd e n e s  

c a re c e r ía  d e  s en tid o . P a ra  M ayr, 

p o r  e l c o n tr a r io ,  las id ea s  d e  

D a rw in  so n  m ás a fin e s  a las d e  

la  ta x o n o m ía  e v o lu c io n is ta  q u e  a 

la  c lad ís tica , d e b id o  a su 

su pu esta  a c e p ta c ió n  d e  g ru p o s  

p a ra f i lé t ic o s  (e s  d e c ir  lo s  g ru p o s  

a r t i f ic ia le s  b a sa d o s  en  ca ra c te res

primitivos, q u e  e x c lu y e n  a lg u n o s  

d e  lo s  d e s c e n d ie n te s  d e l a n ces tro  

c o m ú n ).  D e  a c u e rd o  c o n  

G h is e lin , p e s e  a q u e  c ie r ta m e n te  

D a rw in  n o  p o d r ía  s e r  ro tu la d o  

c o m o  dadista, c o m p r e n d ió  

c la ra m e n te  las d if ic u lta d e s  

ta x o n ó m ic a s  a so c ia d a s  c o n  la 

a c e p ta c ió n  d e  lo s  g ru p o s  

p a ra f i lé t ic o s  e n  u n a  c la s if ic a c ió n .

L o s  p r im e r o s  y m ás en tus iastas 

s e g u id o r e s  d e  la  te o r ía  e v o lu t iv a  

d e  D a rw in  se h a lla r o n  en  

A le m a n ia  y  A u s tr ia . H á c k e l 

(1 8 6 6 ) p r o p u s o  c la d o g ra m a s  p a ra  

lo s  re in o s  d e  seres v iv o s  (F ig .  3 ), 

p lan tas , c n id a r io s , e q u in o d e rm o s , 

a rt icu la d o s , m o lu sco s , 

v e r te b ra d o s  y  m a m ífe ro s . M ü lle r  

a p lic ó  las id ea s  e v o lu c io n is ta s  al 

e s tu d io  s is tem á tic o  d e  lo s

F ig . 3 . C lad o g ram a de  los reinos P lan tae, Protista y 
A nim alia , propuesto por H áckel (1 8 6 6 ).
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From the structure of the clasp-forceps:

M. palmata. &c. M. exilii, &c. M. Fresnelii.

From the presence or absence of the 
secondary flagellum

M. palmata. &c. M. exilii, &c. M. Fresnelii.

Fig. 4. Dos alternativas para determinar las 
relaciones de las especies del género de 
anfípodos Melitta (Müller, 1869).

crustáceos en  su libro F ü r  D a rw in  

(1869), d on d e presentó evidencias  

acerca de la evolución, analizó el 
problem a planteado por el 

con flicto  entre caracteres que 

sustentan agrupam ientos 

diferentes (Fig. 4), d istinguió  

entre caracteres prim itivos y 

evolucionados, y em pleó  la 

ontogenia  para polarizar 

caracteres. M üller fue el prim er 

autor que propuso h ipótesis 

filogenéticas sustentadas en  

caracteres y no tan solo  

especulativas com o las de Háckel. 
A  partir de la quinta ed ición  del 
O rig e n  de las especies, Darwin  

adoptó el descubrim iento de 

M üller de la incongruencia  entre 

caracteres larvales y adultos, 
com o una dem ostración  de que 

sim ilitud y filogen ia  no coinciden  

siem pre.

O tro autor germ anohablante 

que aplicó tem pranam ente  

m étodos filogen éticos fue W. 
Zim m erm ann. En 1931, este autor 

discutió claram ente los enfoques  

alternativos a la sistem ática  

filogenética: Querem os a g ru p a r

filogen ética m en te , es decir, s igu ien d o

relaciones na tu ra les? ¿0  queremos 

a g ru p a r  in tu itiva m en te , s igu ien d o  

a lg u n a  im presión  su b je tiva ? N o  

tenemos otra  pos ib ilidad . P o r  

supuesto, podem os c la s ifica r  

enteram ente ign ora n d o  la  f ilo g e n ia , 

pero debemos ser conscientes de que 

entonces estaremos forzados a 

a g ru p a r  a r t if ic ia lm en te  o 

‘idea listicam ente  ; la  filo g e n é tica  es 

el ú n ico  p roced im ien to  que, a través 

del acto de agru pa r, d irectam ente  

representa relaciones naturales. ” La 

representación de los grupos  

m on ofiléticos com o grupos  

anidados unos dentro de otros 

en  un cladogram a estuvo  

claram ente presentada por

Fig. 5. Representación de un cladograma 
con grupos monofiléticos anidados por 
Zimmermann (1931).

Zim m erm ann (Fig. 5).
P. Chalm ers M itchell, quien  

fuera secretario de la Zoological 

Society de Londres entre 1903 y 

1935, es el autor del axiom a  

según el cual los grupos 

m on ofiléticos se reconocen  a

través dé caracteres 

evolucionados com partidos o  

sinapom orfías. En un  trabajo 

publicado en  1901, M itchell 

llam ó a los caracteres prim itivos 

arquecéntricos  y a los 

evolucionados apocéntricos, 

considerando que so lo  los 

segu n dos eran evidencia  de  

relación filogenética . Pese a que 

en  ese trabajo M itchell propuso  

agrupam ientos basados en  
relaciones filogen éticas para  

varios grupos de aves, n o  llegó  a 

elaborar un sistem a filogen ètico  

coherente.
Durante la últim a década del 

siglo pasado y las dos prim eras 
de este siglo se desarrolló un  
im portante grupo alrededor del 
anelidólogo  D aniele Rosa, en  el 
M useo di Z oologia  

d ell’Università di Torino, en  el 
norte de Italia. Este gru p o de  

zoólogos incluyó a los 

entom ólogos Giglio-Tos y 

G riffini, y al h erp etó logo  

Peracca. En su O logenesi, Rosa 

(1918) anticipó algunos de los 
planteos cladísticos hennigianos, 
entre ellos la idea que los 
grupos naturales deb en  ser 
m on ofiléticos y que los grupos  

parafiléticos n o  d eben  ser 
adm itidos en  una clasificación  
natural, el principio de la 
ram ificación d icotòm ica y la 

extinción  de las especies  
ancestrales luego de la 
especiación. A lgu n os de estos 

principios ya n o  son  
com ponentes im portantes de la 
cladística m oderna, pero  

fueron relevantes para el 
desarrollo de la sistem ática  

filogen ética  d e H ennig .
En los Estados U nidos de
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América, varios biólogos de 
principios de este siglo se 
convirtieron en entusiastas 
darwinianos, contribuyendo en 
muchos casos con discusiones 
sistemáticas de índole 
filogenética. Busck (1909) 
reconoció que la similitud general 
y el nivel de organización no 
necesariamente reflejaban 
relaciones filogenéticas. Camp 
(1923) discutió varios criterios 
para determinar relaciones 
filogenéticas y propuso un 
cladograma para las familias de 
saurios. Entre los entomólogos, 
habría que destacar la 
importancia de H. Ross, quien 
anticipó algunos aspectos de la 
metodología hennigiana en 1937.

Recién a mediados de este siglo 
se publicó una formalización 
completa y coherente de la 
sistemática filogenética. Willi 
Hennig publicó su obra 
Grundzüge einer Theorie der 
phylogenetischen Systematik en 
1950. Una traducción al inglés 
fue publicada en 1966, a partir de 
una revisión del texto original, en 
que Hennig agregó una sección 
referida a los métodos para la 
reconstrucción filogenética. Una 
traducción al español apareció en 
1968, publicada por la editorial 
Eudeba de Buenos Aires, por 
iniciativa de Osvaldo Reig, sobre 
la base de un texto reelaborado 
por el autor y enviado a la Argen
tina en 1961.

En su obra, Hennig presenta 
dos formas equivalentes de 
representar grupos monofiléticos: 
mediante diagramas de conjuntos 
(Fig. 6) y cladogramas (Fig. 7). A 
partir de los mismos, Hennig

Figs. 6-8. Formas alternativas de representar las relaciones filogenéticas de 
Hennig (1968): 6, diagrama de conjuntos; 7, cladograma; 8, cladograma con 
sinapomorfías (color negro) y simplesiomorfías (color blanco) 
superpuestas.
discute la definición de grupo 
monofilético para varios autores 
previos, y presenta la suya 
propia: “es un grupo de especies 
que descienden de una única especie

( ‘originaV), y en la cual aparecen a 
la vez reunidas todas las especies 
que son descendientes de esta especie 
original Se podría decir también, 
abreviadamente: un grupo 
monofilético comprende a todos los 
descendientes de un grupo de 
individuos que han pertenecido en 
su tiempo a una misma comunidad 
reproductiva, vale decir, a una 
misma especie. ” Para Hennig, un 
grupo monofilético se reconoce 
por sinapomorfías o caracteres 
evolucionados compartidos por 
sus miembros (Fig. 8). A pesar 
de que algunas de las ideas 
contenidas en la sistemática 
filogenética hennigiana no son 
del todo originales, como lo 
señala el autor al citar 
profusamente a sus predecesores 
y contemporáneos, esta obra 
puede considerarse la Summa de 
la cladística. En muchos casos, 
los desarrollos posteriores han
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llevado a superar muchos de los 
planteos de Hennig, pero el valor 
de esta obra continúa vigente.

Aunque pueda parecemos 
extraño, los primeros trabajos 
que aplicaron la metodología 
hennigiana además del mismo 
Hennig, se publicaron en la 
Argentina. En la década de 1950, 
varios refugiados de guerra 
europeos que habían sido 
contratados por el Instituto 
Miguel Lillo de Tucumán, 
comenzaron a emplear los 
principios hennigianos. Entre 
ellos se encuentran Kusnezov, 
Aczél, Monrós y Wygodzinsky. 
Kusnezov (1951) expresó: “No es 
posible entender qué diferencia real 
existe entre un sistema filogenético y 
un sistema natural. Lo natural es lo 
que existe en la naturaleza, 
y pues en la naturaleza todo está en 
desarrollo, el sistema natural tiene 
que reflejar las relaciones 
filogenéticas. No es posible imaginar 
un sistema natural ajeno y 
contradictorio con respecto a la

filogenia.” El trabajo de Aczél 
(1951) sobre las Tylidae 
sudamericanas constituyó la 
primera aplicación del cladismo 
hennigiano a un problema 
concreto. Monrós (1959) 
presentó varios cladogramas en 
su monografía de los géneros de 
Chrysomelidae.

El alemán (luego 
nacionalizado argentino) Pedro 
Wygodzinsky es una de las 
figuras más relevantes entre los 
pioneros de la cladística. 
Wygodzinsky llegó a la Argentina 
en 1948, para trabajar en el 
Instituto de Medicina Regional 
de la Universidad Nacional de 
Tucumán; en 1954 pasó a 
trabajar en el Instituto Miguel 
Lillo; y entre 1959-1962 fungió 
como profesor de entomología y 
de genética en la Universidad de 
Buenos Aires. Junto con Sixto 
Coscaron, publicó en 1962 un 
trabajo sobre simúlidos 
(Diptera) con apreciaciones 
filogenéticas. En ese mismo año,

el American Museum of Natural 
History de New York le ofreció 
un cargo de curador en el 
Departamento de Entomología, y 
Wygodzinsky se fue a vivir a los 
Estados Unidos, donde habría de 
pasar los últimos 25 años de su 
vida. Wygodzinsky fue uno de los 
pioneros en introducir la 
sistemática filogenètica en los 
Estados Unidos y el primero en 
el American Museum of Natural 
History, donde en poco tiempo 
se habría de constituir uno de los 
más activos grupos de dadistas.

El tratar de reconocer al 
inventor de los cladogramas es 
probablemente una tarea fútil, 
pues como sostienen Nelson 8c 
Platnick (1981): “Es dudoso que 
Mitchell, Rosa o Hennig sea el 
inventor de la ‘cladística ’ como 
filosofía clasificatoria, ya que todos o 
casi todos los sistemáticos 
parecen ser y haber sido siempre 
‘dadistas’.” A pesar de ello, 
resulta innegable que la 
formulación de la sistemática 
filogenètica de Willi Hennig ha 
sido el factor catalizador para el 
desarrollo de la taxonomía 
moderna. Quizás el desarrollo 
gradual de la sistemática 
filogenètica desde mediados del 
siglo XIX hasta fines del siglo 
pasado impida que ella pueda ser 
vista como una ruptura 
epistemológica, pero ¡qué 
interesantes son sus 
consecuencias para el trabajo 
diario de todos los taxónomos!

* Museo de Zoología, Facultad de 
Ciencias, UN AM, México D.F.
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La F igura A lada 
del M useo "

Elsa V aldovinos (*)
Contemplando una obra de arte en forma 
ininterrumpida, se puede concluir en una fusión con 
ella. De tanto poner la atención en un icono, 

surge una especie de hipnosis de la cosa contemplada que se 
apodera del contemplador. Icono y persona pueden fundirse, 
pueden confundirse en un hechizo elocuente y tenaz.
Tal cosa nos ocurrió a nosotras, un grupo de integrantes y 
colaboradoras de la Fundación Museo.

Quien se acerca al Museo, 
patrimonio monumental de la 
ciudad de La Plata, y mira hacia 
arriba, advierte sobre la cornisa 
sostenida por seis imponentes 
columnas corintias con sus hojas 
de acanto, un gran frontispicio 
clásico.

De él emerge una escultura. Es 
una ornamentación del pasado, 
un remate arquitectónico de la 
fachada, una tendencia 
academicista. Pero hay algo más. 
No se la puede pasar por alto. Es 
la presencia atractiva de un ser 
sobrenatural, desconocido. Posee 
una inmanente belleza. Seduce.
Se trata de una alegoría. Es una 
obra de arte.

Ella inspiró y determinó 
durante varios años, una 
investigación en común. La 
curiosidad que domina a las

mujeres, también nos motivó a
nosotras; de igual manera, la 
intención de proceder a la 
búsqueda de toda huella sobre la 
misma, hasta sus últimas 
consecuencias.

Y así, extremadamente 
minuciosas, demandantes, 
perfeccionistas, llevamos 
adelante este trabajo.

El escultor, cumpliendo 
encargos de las autoridades del 
Museo, realizó allí varias obras: 
los esmilodóntes o tigres dientes 
de sable a los lados de la escalera 
( nuestro logo, por el que nos 
reconocen en todo el mundo), y 
doce bustos de sabios, 
precursores de las Ciencias 
Naturales, instalados en las 
hornacinas, que a modo de friso, 
ocupan las paredes del frente del 
edificio. Los tigres, testimonios

paleontológicos, desde el punto 
de vista plástico son formas 
significativas y realistas. Los 
lltetos o esculturas-retratos se 
alinean en una tradición sin 
valores expresivos. La 
representación corpórea y alada 
es una alegoría, recrea el ámbito 
simbólico.

Quizá no debiera llamamos 
la atención que sean todas de 
distinta factura. Configuran el 
gusto de la burguesía de 
entonces, en el tratamiento de 
los espacios públicos. El Perito 
Moreno, fundador y organizador 
del Museo, Director del mismo 
entre 1884 y 1905, se ocupaba de 
todo lo concerniente a él y hasta 
de los detalles ornamentales; 
perteneciente a la Generación 
del 80 y bajo la corriente del 
pensamiento occidental, no
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escapó a sus tendencias y legados 
de arte erudito e imágenes 
pomposas. Víctor de Pol, italiano 
y de formación europea, pactando 
sus obras con los mandantes, 
modeló para la sociedad de su 
tiempo, dentro de este severo 
conceptualismo. En particular, se 
lo reconoce como autor de las 
figuras de los 
esmilodontes y de las de 
los doce sabios 
instaladas en las 
hornacinas; cabe 
concluir que la 
representación alada del 
frontispicio también le 
pertenece. Esta opinión 
se ve reforzada por el 
hecho de que no existe 
ningún tipo de 
testimonio sobre la 
presencia de algún otro 
escultor -o  de esculturas 
realizadas por anónimos 
artistas- durante el 
período de la fundación 
de la ciudad y 
del Museo.

Los estudios 
registrados en nuestro 
medio sobre la obra del 
escultor son escasos. En 
un trabajo realizado en 
1978, en la Facultad de 
Bellas Artes de La Plata, 
a cargo de las licenciadas en arte, 
Lisy Mac Donnell y Graciela Di 
María, sobre una lista inédita de 
obras del artista, no toman en 
cuenta y no inscriben la pieza 
alada. La Lie. Ebe Peñalver y la 
Lie. Elsa Mendoza Godoy de 
Cingolani, en un valioso 
relevamiento, fichaje y 
documentación fotográfica del 
patrimonio artístico del Museo, 
(1979-1981), no se ocupan de las 
esculturas. En Novedades del 
Museo de La Plata, vol.l, n9 1, 
septiembre de 1981, aparece el 
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artículo Cien años del Museo de 
La Plata escrito por el Profesor 
Dr. Luis De Santis. Al referirse 
a lá obra de Víctor de Pol, 
menciona la escultura y dice 
textualmente: “También se debe a 
este artista la figura alegórica 
de la ciencia que aparece en lo alto 
del frontón central, por encima de

las columnas: una hermosa figura 
de mujer que representa la 
sabiduría quita el manto de la 
ignorancia que cubre el globo 
terráqueo...”. En 1982, en 
Novedades del Museo de La 
Plata (vol.l, n9 6), los profesores 
Luis Jorge Giménez y Luis De 
Santis, en su artículo Víctor de 
Pol, el escultor del Museo de La 
Plata expresan: “La figura 
alegórica de la Ciencia es atribuida 
a de Pol por el doctor Estanislao de 
Urraza en su libro La Plata, 
ciudad de Mayo ”.

En distintas fechas y 
oportunidades, todos los 
comentaristas de las obras 
escultóricas del Museo, cuando 
citan este motivo ornamental, lo 
señalan como alegoría de las 
Ciencias y le asignan índole 
femenina. Quizás porque Scientia, 
vocablo latino que significa saber, 

conocimiento, es 
género femenino; en 
plural, scientiae, es lo 
que en español 
llamamos las ciencias. 
Los articulistas 
a los que nos 
referimos, se repitieron 
unos a otros.

Presas de una 
obsesión recurrente, 
nosotras centramos la 
atención en la imagen 
fen cuestión, que no 
tiene, precisamente, 
nada de femenil.
¿Acaso es el emblema 
de la sabiduría y 
domina el mundo, a 
sus pies? ¿Simboliza a 
las Ciencias y está 
descorriendo el manto 
de la ignorancia de 
todo el orbe? 
¿Representa la santidad 
de las ideas por encima 

del mundo terrenal?
Posiblemente, un ojo poético 
pudiera decirnos más... Es un 
tema iconográfico que por su 
porte varonil y arrogante de 
vencedor, esgrimiendo en su 
mano izquierda una rama de 
laurel (que es signo de honor) y 
mostrando sus alas desplegadas 
en actitud de vuelo, encarna un 
simbolismo determinado.

Nos mueve a una asociación 
de temas relacionados con la



angelologíá bíblica y la mística de 
religiones tales como la judía, 
judeo-cristiana, gnóstica y 
musulmana, donde estas figuras 
se identifican con la gracia, el 
poder y la luz celestial. Los 
ángeles en su conjunto, son 
teofanías de Dios a través de las 
cuales El se personifica. Aparecen 
en el universo de los cuentos y las 
leyendas de la cultura popular, en 
visiones y apariciones, como 
enviados especiales que guían a 
los hombres en su destino. 
Atraviesan épocas y espacios y 
traspasan las fronteras 
confesionales. La imagen de 
ángel-destino es semblanza del 
hombre; a cada hombre, frente a 
su alma y destino terrestre, 
corresponde un ángel que es su 
doble, su alter ego.

Nuestra escultura ces un 
ángel? En hebreo la palabra 
rnalakh, significa mensajero, 
ministro, y deriva de melajá 
(misión). La Torá, el Talmud y 
la Cabalá la mencionan.
Sólo la secta de los saduceos, 
negaba su existencia. En lengua 
española, etimológicamente, 
viene del griego y significa 
mensajero; es el término usado 
por los setenta traductores 
griegos del Antiguo 
Testamento. Sin duda, el artista 
tomó como modelo escultórico 
un exponente de tradición clásica, 
pero le dio su impronta.

Su mística, pensamos, puede 
encerrarse en un escrito 
enjundioso, erudito; pero 
también puede captarse en una 
toma fotográfica. Para 
profundizar en el estudio de la 
imagen, obtuvimos 
un número considerable de 
estampas que constituyeron

testimonio fehaciente de la tesis 
que sostenemos en cuanto a su 
simbología. Aquí exponemos 
dos de ellas. Mirándola, la figura 
alada se identifica como una 
representación masculina de

una cabeza con pelo ensortijado 
y corte casi marcial, 
los brazos en gesto decidido, 
hacen a un modelo de estructura 
corpórea que no es para nada 
angélico; no es una teofanía. El

torso desnudo y vestimenta 
drapeada debajo de su cintura. 
Su anatomía y su armonía, 
indican la sede, el escenario 
donde se despliega el 
mandato de esta imagen.
Su cara de rasgos angulosos,

atributo de sus alas es razón de 
transporte para posarse donde 
está; el movimiento 
de sus brazos es una particular 
manera de involucrarse allí. El 
artista rechazó la figura humana. 
Plasmó una metáfora.
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hemos entendido así...En busca de semejanzas
Esculturas helénicas como la 

Victoria de Samotracia, poseen 
alas desplegadas.

La escultura francesa del siglo 
XIX muestra profusión de 
elementos decorativos en todos 
los exponentes renacentistas y 
neoclásicos de París. En muchos 
de ellos exaltan personajes alados 
en medio de grupos relacionados 
con el triunfo o la virtud. Están 
decorando fuentes y frontispicios: 
delante de la cúpula del Palacio 
de Justicia, sobre las cornisas del 
Hôtel de Ville, a la entrada del 
Teatro de la Opera Garnier, en el 
famosísimo grupo escultórico de 
La Dance, obra maestra de Jean B. 
Carpeaux. El Genio de la Libertad, 
con alas, se enseñorea en la Plaza 
de la Bastilla. Sobre la columna de 
la fuente de Châtelet hay una 
estatua igual. En los pilares de 
base del Arco del Triunfo, se han 
plasmado imágenes aladas. Son 
aladas las doce Victorias que velan 
el sarcófago de Napoleón.

En la escultura norteamericana 
contemporánea, un exponente de 
este leitmotiv, aparece en Augusto 
Saint Gaudens. En el monumento 
a Sherman, esculpe una Victoria 
con alas que en su mano sostiene 
una rama de laurel.

En la pintura de todos los 
tiempos, los ángeles tienen alas y 
trompetas, también se los dibuja 
con alas y aureolas. Rembrandt, 
los hace casi humanos, a veces de 
espaldas, mostrando sus alas. Los 
ángeles de Botticelli, con atributos 
de alas y aureolas, plantean el 
tema de la ambigüedad sexual. El 
Greco pintaba ángeles de 
inmensas alas. Angeles diversos

aparecen en todas las obras de 
arte religiosas referentes al tema 
de La Anunciación a María.

La versión plástica judaica 
está dada en la pintura moderna 
de Marc Chagall con su mundo 
transfigurado, fantástico y 
colorista. Con carácter

En procura de una evidencia, 
tras el enigma de una inspiración, 
de alguna imagen semejante a 
nuestra figura alada, de una 
revelación que permitiera 
corroborar su real pertenencia a 
Víctor de Pol, continuamos

polimorfo, representa un 
sinnúmero de imágenes de estas 
criaturas del cielo.

La figura alada del Museo, 
con su serenidad marcial, se 
asemeja mucho a la estatuaria 
relacionada con las Victorias; 
es de fondo propiciatorio. Con 
matices diferenciales en el 
ámbito del símbolo, es acaso un 
efebo alado, triunfal, que 
propala la Victoria del 
Conocimiento y del Honor.
Tal se yergue sobre esta Casa de 
Estudios destinada a 
descollar en la Historia por los 
Sabios que la poblarían años 
después, por su caudal de 
científicos notables. Nosotras lo

nuestra indagación sobre el 
escultor y su obra, fuera del 
ámbito platense. Recorrimos 
bibliotecas y museos, centros de 
documentación e información del 
país y del exterior; buscamos en 
diccionarios y enciclopedias 
donde figuran los artistas; 
investigamos sobre la escultura 
italiana, sobre la escultura 
contemporánea y también 
consultamos el Registro Histórico 
de la Comuna de Venecia.

En honor a la verdad, 
debemos decir que la escultura de 
nuestros desvelos no está firmada 
ni posee otro tipo de 
identificación. Lo mismo ocurre 
con las otras esculturas del Museo

38 - MUSEO, vol. 3, NQ 14



y con los grupos escultóricos que 
adornan la Legislatura de nuestra 
ciudad sobre las avenidas 7, 51 y 
53, documentadas como 
realizadas por Víctor de Pol. 
Pareciera que el artista no 
firmaba las piezas realizadas en 
este tipo de materiales, pero sí las 
confeccionadas en bronce, como 
La Cuadriga del Congreso.

En el ritual de nuestras 
reuniones periódicas y largas 
charlas, cuando nos juntábamos a 
tomar el té, concebíamos 
apasionadamente, la realización 
de un concurso a nivel nacional o 
internacional para encontrar a 
alguien que supiera algo más 
sobre esta clase de imaginería. Es 
que, abrigábamos la esperanza de 
conseguir algún buen 
patrocinante, ¡castillos en el aire!

En este peregrinar por la 
búsqueda del personaje humano, 
de ese hombre de carne y hueso 
que fue Víctor de Pol, nos 
pusimos en el rastro de la familia 
de Pol, residente en Quilmes. 
Hicimos contacto con los 
descendientes directos del artista: 
su hija Gloria de Pol y su nieto 
Luis de Pol. A través de ellos, con 
un estudioso de la vida y obra del 
escultor, el señor Edgardo J. 
Rocca que escribió, en Buenos 
Aires (1992), para la Colección

Grandes ítalo-argentinos un libro 
editado por la Dante Alighieri: 
Víctor de Pol, el escultor olvidado.

De las conversaciones 
mantenidas, de sus testimonios, 
pudimos llegar a la certeza de 
que esa obra pertenecía a de Pol. 
Dice Rocca (1992) que él tuvo 
acceso, en el Museo Sarmiento, a 
diarios de la época donde se 
hacía referencia a esta escultura. 
Cuando fuimos a indagar en ese 
Museo, diez años después, tal 
material periodístico estaba 
vedado al público y era 
imposible de consultar por su 
precario estado de conservación. 
En el taller del artista había una 
estatuilla de yeso que bien pudo 
ser el modelo de este diseño, la 
que fue traída al Museo y 
expuesta al público en ocasión 
de una exposición que 
organizamos posteriormente.

De tal manera, tuvimos el 
privilegio de poder confirmar la 
pertenencia de la cuestionada 
pieza a Víctor de Pol, 
anotarla en catálogo como 
imagen alada de Victoria, 
símbolo del Conocimiento y el 
Honor y darle al fin y a la 
postre, su sexo, o al menos, 
inferirlo (no quisimos dejarlo en 
el plano de la ambigüedad, 
de lo híbrido).

De aquí en adelante, Víctor de 
Pol aparecerá en la página Web 
del Museo de La Plata, como uno 
más de los que sumaron su obra 
a nuestro patrimonio artístico. 
Nos sentimos recompensadas. 
Finís coronal opus.

Además, gracias a las nuevas 
vinculaciones logradas, tuvimos 
la posibilidad de dar a conocer 
material escultórico, medallas, 
cuadros, fotografías y 
documentos varios que los 
integrantes de la familia de Pol 
guardaban celosamente. Con 
estos y otros materiales de valor 
montamos una muestra inédita 
con la participación de 
integrantes de las distintas 
Comisiones Asesoras de la 
Fundación Museo de La Plata 
“Francisco Pascasio Moreno”. La 
muestra contó con el apoyo 
técnico invalorable del Arq. José 
Bocos. Fue una verdadera puesta 
en valor de la obra de Víctor de 
Pol. Se llevó a cabo el 27 de 
agosto de 1999, coincidiendo con 
el 1349 aniversario de su natalicio 
(28 de agosto de 1865).

* Miembro de la Fundación M useo de La 
Plata "Francisco P. Moreno".

Ciencia, 
arte y 

tecnología, 
pilares del 
siglo XXI.
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Los P eces E léctricos:EXTRAÑOS POSEEDORES DE "BATERÍAS ORGÁNICAS"
Mirta L. García (*)

Hemos descubierto sensaciones básicas enteramente ajenas al repertorio
humano. Mientras que los humanos detectan electricidad sólo indirectamente

/por un destello de luz o un cosquilleo de la piel, los peces eléctricos de Africa y 
Sudamérica, un grupo de anguilas de agua dulce, bagres y peces con “nariz de 

elefante” viven en un mundo galvánico. Generan campos eléctricos alrededor de sus 
cuerpos con tejido muscular del tronco que ha sido modificado por la evolución a 
“baterías orgánicas”. Este poder es controlado por un interruptor neural...
Los zoólogos, usando generadores y detectores, pueden entrar en la conversación.
Serían capaces de “hablar como a través de la piel del pez”.

E d w a r d  O .  W ils o n

El fa sc in a n te  m u n d o  d e  los 

p e c e s  h a  d e s p e r ta d o  d e s d e  t ie m p o  

in m e m o r ia l g r a n  in te rés  y 

cu r io s id a d . L a s  casi 25 .000  

e sp ec ie s  d e  p e c e s  d es c r ip ta s  

co n s titu y e n  en  n ú m e ro  m ás d e  la  

m ita d  d e  los  v e r te b ra d o s  actu a les , 

y si b ie n  los  in sec to s  c o n fo rm a n  

u n  g r u p o  m u ch o  m ás n u m e ro s o , 

en  in d iv id u o s  y  en  e sp ec ies , n o  los  

p u e d e n  ig u a la r  en  cu an to  a la  

v a r ie d a d  d e  fo rm a s  y tam añ os.

L o s  p e c e s  h a b ita n  d iv e rso s  

a m b ien tes  d e s d e  los  t r ó p ic o s  h asta  

lo s  p o lo s , d e s d e  la  s u p e r f ic ie  

in f in it a  d e l m a r  a b ie r to  h asta  las 

p r o fu n d id a d e s  ab ism a les  d e l 

o c é a n o , en  p layas  a ren osas , en  

a r re c ife s  c o ra lin o s , en  g ra n d e s  

r ío s , e n  p e q u e ñ o s  a r ro y o s  y  au n

en  a m b ien tes  su b te rrá n eo s . Esta 

g r a n  d iv e rs id a d  d e  a m b ien tes  ha 

o fr e c id o  a los  p ec es  am p lia s  

o p o r tu n id a d e s  p a ra  su 

e s p e c ia liz a c ió n .

L a s  re la c io n es  en tre  lo s  p ec es  

y  e l m e d io  se e s ta b le c en  a través 

d e  lo s  sen tid o s  (v is ta , o lfa to , 

gu s to , o íd o ,  ta c to ), d e  un  

s is tem a  p a rticu la r, q u e  es e l d e  

la  lín e a  la te ra l ( l ín e a  d e  p o ro s  en  

los  f la n c o s  d e l p e z ),  e q u ip a d o  

c o n  m e c a n o r r e c e p to r e s  y  

e le c tr o r re c e p to r e s . A d e m á s , 

a d q u ie re  re le v a n c ia  la  

c o m u n ic a c ió n  m e d ia n te  

im p u ls o s  e lé c tr ic o s . L o s  p ec es  

c o n s titu y en  e l ú n ic o  g ru p o ,  

d e n tro  d e l r e in o  a n im a l, 

e q u ip a d o  c o n  ó rg a n o s

e s p e c ia lm e n te  a d a p ta d o s  p a ra  

p r o d u c ir  d es ca rga s  e lé c tr ic a s  

q u e  les s irv en  p a ra  d e fe n d e r s e  

d e  e n e m ig o s , a tra e r  p resas  o  

p a ra  fo rm a r  u n  c a m p o  e lé c t r ic o  

c o n  o n d a s  e le c tr o m a g n é t ic a s  

cu ya  p e r tu rb a c ió n  es re g is tra d a  

p o r  ó rg a n o s  s en so r ia le s  

e sp ec ia le s , q u e  fo rm a n  p a r te  d e l 

s is tem a  d e  la  l ín e a  la te ra l. P o r  

e je m p lo , si o t r o  p e z  en tra  en  u n  

c a m p o  e lé c tr ic o  p r o d u c e  u n  

c a m b io  d e  p o te n c ia l q u e  es 

c a p ta d o  p o r  e l p e z  q u e  lo  

p ro d u c e .

Esta ca p a c id a d  se ha  

d e s a r ro lla d o  in d e p e n d ie n te m e n te  

en  s ie te  fa m ilia s  d e  p e c e s  q u e  

in c lu y en  esp ec ie s  d e  rayas, 

to rp e d o s , b a g res , p e c e s  h o c ic o
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de elefante, anguilas y frailes.

¿Cómo es el órgano eléctrico? 
¿Cómo se produce la descarga? 
¿Qué función cumple?

Todo músculo en contracción 
produce pequeñas descargas 
eléctricas y por otra parte el agua, 
al tener minerales disueltos, es un 
buen conductor de electricidad. 
Estos dos factores han permitido 
el desarrollo de determinado tipo 
de comunicación, muy útil para 
los organismos acuáticos. 
Numerosos peces poseen órganos 
especializados para detectar los 
impulsos eléctricos 
(electrorreceptores), pero sólo un 
pequeño grupo tiene la 
capacidad de generar 
electricidad.

En la mayoría, el órgano

eléctrico está formado por la 
modificación de fibras de 
músculo estriado y consiste en 
una pila de células planas 
inervadas, llamadas 
electroplacas (Fig. 1A). Cada 
placa puede estar formada, por 
ejemplo en el caso de los 
torpedos, por hasta 
cuatrocientas células dispuestas 
verticalmente y formando una 
sola columna. El número de 
placas puede variar entre 150 y 
1000, según la especie, y la 
polaridad se debe a diferencias 
en la disposición de las 
electroplacas (Fig. IB).

El órgano eléctrico está bajo 
control del cerebro y se conoce 
bastante bien el
comportamiento motor desde el 
cerebro al órgano eléctrico, 
pero aún no se conoce dónde

Fig. 1. A, E sq u em a de  una electrop laca;
B, órgano eléctrico de  Torpedo  (lado  
izqu ierdo). S e  observan  cen ten ares  de  
prism as h exagonales  orientados  
dorsoventralm ente  form ados por e lectrop lacas  
ap iladas y reunidos en  el órgano  
eléctrico d e  form a arriñonada e  inervado por 
cuatro ram as nerviosas.
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ocurre la integración que lleva a 
la descarga. Es obvio que la 
sincronización de la descarga de 
las electroplacas produce 
respuestas de mayores voltajes.

Como ya mencionáramos, las 
descargas eléctricas tienen varias 
funciones, entre ellas localizar 
presas, defensa y reconocimiento 
intra e interespecífico. Por 
ejemplo, si el voltaje y el amperaje 
son altos, la descarga puede ser 
utilizada como un mecanismo 
protector o para aturdir a presas 
vivas que van a ser ingeridas; si se 
trata de microvoltajes puede ser 
utilizado como un sistema de 
orientación, ayudando al pez a 
evitar obstáculos.

Se cree que los trenes de 
impulsos eléctricos son 
advertencias a rivales de un 
territorio ocupado. Diferentes 
especies de peces mormíridos y 
gimnótidos producen su propio 
modelo de impulsos. Algunos 
autores han comparado las 
descargas de los peces eléctricos 
con el canto de los pájaros, y otros 
sostienen que podrían actuar 
como una especie de radar 
submarino o como los sonidos de 
alta frecuencia de los murciélagos. 
Para algunos peces que no tienen 
muy buena vista o que viven en 
ambientes con poca visibilidad, 
estos impulsos eléctricos sirven 
realmente como un medio de 
comunicación con individuos de 
la misma especie. Utilizan la 
electricidad no como arma, sino 
como generador de señales, es así 
que pueden llamar a sus parejas o 
encontrar su posición en los 
cardúmenes. En estudios recientes 
se ha descubierto que existen 
diferencias sexuales en la 
intensidad de las descargas y se 
estableció además que se utilizan 
patrones eléctricos para

Fig. 3. Disposición de los órganos eléctricos en: A, torpedo; B, anguila eléctrica;
C, mormírido; D, Gymnarchus niloticus ; E, bagre eléctrico; F, pez fraile.
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establecer dominancia 
jerárquica.

Algunas especies de peces eléctricos
La descarga más 

poderosa entre los 
peces eléctricos ha sido 
registrada en la anguila 
eléctrica sudamericana, 
que pertenece a la 
familia de los 
gimnótidos (Fig. 2).
Es uno de los peces 
eléctricos mejor 
estudiados. Cinco 
sextas partes de la 
longitud de su cuerpo 
están ocupadas por un 
órgano eléctrico (Fig.
3B). Las descargas de 
este órgano pueden 
alcanzar una tensión de 500 a 
650 voltios, la polaridad es 
positiva en la cabeza y negativa 
en la cola. La anguila eléctrica 
utiliza este órgano sobre todo 
para atraer presas; preda

Fig. 2. Anguila eléctrica {E lectrophorus electricus).

principalmente langostas y peces 
de agua dulce. En otros peces de 
la misma familia se han 
descripto órganos eléctricos, de 
menores dimensiones y con 
descargas mucho más débiles.



S e  c r e e  q u e  s irv en  

p r e p o n d e ra n te m e n te  p a ra  e l 

s o n d e o  e lé c tr ic o , u n  s is tem a  d e  

lo c a liz a c ió n  d ir e c c io n a l.  T a n to  en  

g im n ó t id o s  c o m o  e n  m o rm ír id o s ,  

es te  ó r g a n o  c u m p le  u n a  fu n c ió n  

d e  lo c a liz a c ió n  q u e  está  b a sa d a  en  

la  d e te c c ió n  d e  lo s  c a m b io s  d e  

p o te n c ia le s  e lé c tr ic o s  a lr e d e d o r  

d e l p ez . Estos p e c e s  se d e s p la za n  

p o r  m e d io  d e  la  o n d u la c ió n  d e  la  

a le ta  d o rs a l o  ana l, m a n te n ie n d o  

r íg id a  la  p o s tu ra  d e l c u e rp o .  S e 

c r e e  q u e  es to  ú lt im o  fa c il ita r ía  la  

e le c tr o lo c a liz a c ió n .

En  lo s  to rp e d o s , e l ó r g a n o  

e lé c tr ic o  t ie n e  u n  n o ta b le  

d e s a r ro llo ,  fo r m a n d o  d o s  m asas 

a r r iñ o n a d a s  a lo s  la d o s  d e l d is c o  

(F ig . 3 A ).  L a  fa z  d o rs a l es p o s it iv a  

m ien tra s  q u e  la  v e n tra l es

n e g a t iv a . E n  a lgu n a s  e sp ec ie s  se 

h a n  r e g is t r a d o  d e s ca rga s  d e  

h as ta  200  v o lt io s , p e r o  la  

m a y o r ía  d e  e lla s  n o  p r o d u c e n  

m ás d e  80. S i b ie n  n o  e x is te  u n a  

e v id e n c ia  c la ra  d e  q u e  lo s

ó rg a n o s  d e  lo s  t o r p e d o s  o  d e  las 

rayas  e lé c tr ic a s  cu m p la n  u n a  

fu n c ió n  e le c t r o lo c a liz a d o r a ,  es 

p o s ib le  q u e  lo s  t o r p e d o s  q u e  

h a b ita n  e n  g r a n d e s  

p r o fu n d id a d e s  p u e d a n  u t il iz a r lo  

d e  es ta  fo rm a . P o r  

o tr a  p a rte , a lg u n o s  

a u to res  a f irm a n  q u e  

lo s  ó r g a n o s  e lé c tr ic o s  

c u m p le n  a lgu n a s  

fu n c io n e s  re la c io n a d a s  

c o n  la  r e p r o d u c c ió n  y 

c o n  e l r e c o n o c im ie n to  

in te re s p e c íf ic o .

E n  es tu d io s  

e x p e r im e n ta le s  

r e a liz a d o s  en  los 

E stad os  U n id o s  d e  

A m é r ic a ,  se c o m p r o b ó  

q u e  las d es ca rga s  d eFig. 4. Bagre eléctrico (Malapterurus electrícus).

F á b r i c ad ep i n t u r a s 59 N° 734 - Tel: (0221)425-7166
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Los peces eléctricos y su relación con el hombre

El anecdotario de los peces eléctricos se re
monta a épocas pretéritas cuando los antiguos 
egipcios comentaban de las descargas débiles 
pero perceptibles al tacto de los Gymnarchus del 
Nilo. Esta especie fue incluida, junto con el bagre 
eléctrico, en numerosas pictografías en frisos de 
tumbas y joyas.

Por su parte, los griegos conocían a las rayas 
eléctricas, que no sólo fueron usadas como moti
vos ornamentales de alfarería, sino que también 
fueron citadas por Hipócrates y Platón. Los torpe
dos y los bagres eléctricos llamaron la atención de 
los antiguos habitantes de la zona del Mediterrá
neo. Estos curiosos peces fueron protagonistas de 
historias, pinturas y también se les atribuyeron po
deres terapéuticos, tanto es así que en la antigua 
Roma el remedio más aplicado para la gota era la 
descarga de un torpedo.

Es interesante destacar que 200 años atrás 
Alessandro Volta inspirado en las descargas de 
dos peces eléctricos, inventó la pila.

En la actualidad, algunos pueblos de África uti
lizan como alimento al bagre eléctrico, aunque hay 
otros que evitan comerlo por temor a que afecte 
su virilidad. Por su parte, Gymnarchus niloticuses  
considerado en algunas zonas de África como un 
excelente pez comestible.

La anguila eléctrica ha sido objeto de anécdo
tas, historias y pinturas acerca de las descargas 
producidas sobre animales y viajeros en ríos bra
sileños de poca profundidad. Su pariente cerca
no, la morena negra, es temido por los nativos de 
las Guyanas, ya que creen que en este pez se 
encarna el espíritu de los muertos o del diablo.

Grabado de fines del siglo XIX donde se observan 
caballos sufriendo la descarga de anguilas eléctricas.

un torpedo introducido en un 
acuario con tiburones leopardo, 
provocó en ellos movimientos 
frenéticos, en ocasiones hasta 
saltos impresionantes en el aire, 
cayendo algunos fuera del 
estanque.

Las rayas, por su parte, tienen 
pequeñas zonas de tejido 
eléctrico en la cola que pueden 
producir descargas de baja 
intensidad.

Otra especie es el bagre 
eléctrico africano (Fig. 4) cuyas 
descargas alcanzan los 350 voltios 
y cumplen funciones de caza,

defensa y sondeo eléctrico. Es 
interesante destacar que a 
diferencia del resto, éste es el 
único caso en que el órgano 
eléctrico es de origen glandular, 
situado en una capa de tejido 
adiposo, inmediatamente debajo 
de la piel (Fig. 3E).

En los mormíridos (Fig. 5), 
peces de hábitos nocturnos que 
viven en cuerpos de agua dulce 
de elevada turbidez de Africa, él 
órgano eléctrico está 
ampliamente distribuido en la 
región caudal y crea un campo 
eléctrico alrededor del pez (Fig.

3C). Además poseen sobre la piel 
unos pilares neuronales que son 
capaces de registrar 
perturbaciones muy pequeñas, 
del orden de los 0,15 milivoltios, 
producidas en el campo 
eléctrico. Por lo tanto, este 
instrumento radiogoniomètrico 
sirve para que el pez se relacione 
con el medio, ya que la 
visibilidad es muy baja y de esta 
manera puede percibir 
obstáculos, localizar los refugios 
y formar cardúmenes. En este 
grupo el cerebelo es el de mayor 
tamaño entre todos los peces,
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dado que esta región es la 
encargada de controlar la 
descarga eléctrica.

Otra familia de peces muy 
relacionada con la anterior es la 
de los gimnárquidos, cuya única 
especie (Fig. 3D) es de hábitos 
solitarios y vive en pantanos o 
cerca de la desembocadura de los 
ríos. Es sumamente versátil en la 
producción de electricidad, ya

que puede emitir descargas 
constantes y uniformes. A través 
de la experimentación se ha 
demostrado que esta especie 
puede diferenciar objetos 
geométrica y ópticamente 
idénticos pero que posean 
diferente conductividad. En 
cambio, no pueden diferenciar 
objetos externamente idénticos y 
de conductividad similar,

aunque tengan distinta 
composición química.
Los peces eléctricos de la 
fauna argentina

En la Argentina existen varias 
especies de peces capaces de 
producir descargas eléctricas. Dos 
de ellas son torpedos, de 
esqueleto cartilaginoso, y el resto

Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia cíe Buenos Aires

...más de 50 años de 
solidaridad organizada

INFORMES 
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Calle 13 N°821 - piso 3 
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Fax:(0221)422-6297 
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Fig. 5. Mormírido africano.

son peces óseos, algunas especies 
de gimnótidos y una especie 
marina conocida vulgarmente con 
el nombre de fraile o cura.

Torpedo puelcha (Fig. 6) es una 
especie de gran tamaño, muy 
escasa, que se distribuye desde el 
Brasil hasta las costas de la

provincia de Buenos Aires. La 
otra especie de torpedo es 
Discopyge tschudii mucho más 
abundante, más pequeña, que se 
distribuye desde el sur 
del Brasil hasta la Patagonia en 
el océano Atlántico y en las 
costas chilenas en el Pacífico.

Los embriones de 
esta especie son 
retenidos en el útero 
de la hembra, sin 
placentación 
(ovoviviparismo). Se 
observó que cuando 
estos embriones 
están a término y son 
extraídos, el órgano 
eléctrico ya es 
funcional y provoca 
un pequeño 
cosquilleo.

El órgano 
eléctrico de esta 
especie ha sido 
particularmente 
estudiado, y 
evidencias 
experimentales han 
demostrado su valor, 
sobre todo en 

estudios bioquímicos de las 
proteínas sinápticas, como la 
acetilcolina de tipo nicotínico y 
la enzima acetilcolinesterasa. 
Estas proteínas sinápticas fueron 
aplicadas en estudios 
terapéuticos experimentales

Distribución de peces eléctricos
Entre los peces cartilag inosos sólo poseen órganos e léctricos a lgunas especies de rayas y los torpedos, con casi 

cuaren ta  especies. Se d istribuyen en todos los océanos. Es in teresante resaltar que no se han descrip to  ó rganos 
e léctricos en tiburones.

Entre los peces óseos existen varias fam ilias de peces eléctricos. Los m orm íridos reúnen a un grupo de cerca de 
dosc ien tas especies, d istribu idas en cuerpos de agua dulce de Á frica y conocidas vu lgarm ente  con el nom bre de 
peces de hocico de elefante. Los g im nárqu idos incluyen una única especie, Gymnarchus niloticus, que tiene  la 
m ism a d istribución que los m orm íridos y puede a lcanzar 1,50 m de longitud.

Los g im nótidos com prenden num erosas especies de agua dulce, que se d istribuyen desde C entroam érica  hasta 
la A rgentina. La más conocida es la anguila  e léctrica, Electrophorus electricus, que se d istribuye en las cuencas de 
los ríos Am azonas y O rinoco. Puede a lcanzar una longitud de 1,80 m y se han registrado tensiones, en un acuario  de 
Nueva York, de hasta 650 voltios.

Entre los s ilu rifo rm es se encuentra  Malapterurus electricus, un bagre eléctrico que v ive en el va lle  del N ilo (Á frica 
Centra l). Su longitud m áxim a es de 1,20 m y su peso de 22 kilogram os.

Por últim o, la fam ilia  de peces m arinos, los uranoscópidos, peces fra ile, curas o peces astrónom os, habitan 
aguas tem pladas y trop ica les de todo el m undo.
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so b re  e n fe rm e d a d e s  m u scu la res .

E x is ten  va ria s  e sp e c ie s  d e  

g im n ó t id o s ,  en tre  e lla s  

la  m o re n a , la  r a to n a  o  b a n d e r ita  y  

las m o re n a s  n e g ra s , d is tr ib u id a s  

d e s d e  las G u yan as , cu en ca  d e  lo s  

r ío s  A m a z o n a s , P ilc o m a y o ,

P a ran á , P a ra gu a y , U ru g u a y  y  R ío  

d e  la  P la ta .

O t r a  e s p e c ie  d e  la  A r g e n t in a  es 

e l l la m a d o  v u lg a rm e n te  fr a i le  o  

cu ra , q u e  se d is tr ib u y e  e n  e l 

A t lá n t ic o  y  a lca n za  las costas  d e  la  

p r o v in c ia  d e  B u en o s  A ir e s . E n  

este  caso , e l ó r g a n o  e lé c tr ic o , 

u b ic a d o  d e trá s  d e  lo s  o jo s , está  

fo r m a d o  p o r  e le c tro p la c a s  

h o r iz o n ta le s  o rd e n a d a s  e n  capas, 

d e r iv a d a s  d e  m ú scu los  o cu la res  

(F ig . 3F ). T ie n e n  p o la r id a d  

n e g a t iv a  en  la  r e g ió n  d o rs a l y  

p o s it iv a  en  la  v en tra l. E n  a lg u n o s  

d e  e llo s  se h an  m e d id o  ten s io n es  

d e  hasta  50  v o lt io s , q u e  

p r o b a b le m e n te  u t il ic e n  c o m o  

d e fe n s a  y  s o n d e o .

* Departamento Científico Zoología 
Vertebrados, Museo de La Plata; 
investigador del CONICET.

Fig. 6. Torpedo ( Torpedo puelcha).
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Homenaje a Víctor de Pol
El 27 de agosto de 1999 se realizó un acto en el Museo de La Plata, 

organizado por sus autoridades y la Fundación Museo de La Plata aFrancisco 
Pascasio Moreno ” en conmemoración del 134- aniversario del 

natalicio del escultor Víctor de Pol.

Gracias a la colaboración 
brindada por el Museo de Bellas 
Artes bonaerense y la familia de Pol, 
se pudieron exhibir excelentes 
fotografías de algunas de las obras 
realizadas por el artista, así como 
también piezas únicas 
proporcionadas por sus 
descendientes, además de 
documentos de la época, cartas, 
notas periodísticas y fotografías 
familiares.

El señor Edgardo J. Rocca, 
comentarista de la obra y vida del 
escultor, ofreció una charla muy 
amena, matizada con oportunas 
anécdotas; la Prof. Graciela Suárez 
Marzal, hizo la presentación del 
disertante en nombre de la 
Fundación.

Entre el público asistente, que 
desbordó el Salón Auditorio, se 
contaron varios descendientes de 
Víctor de Pol, hasta la tercera 
generación, los amigos, invitados 
especiales, los miembros del 
Consulado italiano y dirigentes de la 
Asociación Dante Alighieri.

Hijas, nietos y bisnietos de Víctor de Pol, 
acompañados por miembros de la 
Fundación.

Para un mejor conocimiento de 
quién fue Víctor de Pol, y de la 
extraordinaria obra artística que 
dejó como legado en nuestro país, 
agregamos una síntesis biográfica, 
junto con la enumeración de sus 
trabajos y algunas fotografías de sus 
obras más conocidas.
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Obras de Víctor de Pol
(En su ubicación actual).

ARGENTINA
La Plata

Museo de La Plata -  Paseo del Bosque
- Figura alegórica de la Ciencia en el 

frontispicio principal.
- Tigres dientes de sable 

(esmilodontes) a ambos lados de la 
escalinata.

- Bustos de doce sabios colocados 
en las hornacinas de los muros 
laterales.

Palacio Legislativo - Avenidas 7, 51 y 53
- 22 esculturas en bajo y alto relieve, 

algunas alegóricas y otras con 
escenas de la historia patria.

La Cuadriga.

Palacio Legislativo de La Plata.

- 3 acroteras alegóricas.
Jardines de la Municipalidad de La Plata

- El Leñador.
Bulevar de las avenidas 7 y 53

-Atleta de la llama olímpica
Capital Federal

Museo Nacional de Bellas Artes
- Cacique indio pampa.
- Réplica en bronce “El Gauchito” 

(Máximo Paz niño).
- Cabeza de india fueguina Tafá 

(realizada en los talleres del Museo 
de La Plata)

Cementerio de La Recoleta
- Original en mármol de “El 
Gauchito”, el niño Máximo Paz.
- Sepulcro de Domingo F.

Sarmiento.
- Bajorrelieve de Guillermo Rawson. 

Museo Histórico Sarmiento
- Cabeza de cacique Inacayal 

(realizada en los talleres del Museo 
de La Plata).

- Busto en bronce de Domingo F. 
Sarmiento, militar.

- Medallas.
- Busto de Sarmiento, educador
- Cabeza de negro en bronce 

patinado.
Museo Mitre

- Busto de Emilio Mitre.
Casa de Gobierno, Galería de los Bustos

- Busto de José Figueroa Alcorta. 
Colegio Nicolás Avellaneda

- Busto de Nicolás Avellaneda. 
Palacio del Congreso de la Nación

- Acrotera “La Cuadriga”, 1914. 
Colegio Nacional Bartolomé Mitre

- Busto de Bartolomé Mitre.
Escuela Superior de Comercio

- Monumento a Juan Cufré.
Hospital Italiano

- Placa de mármol y bajorrelieve en 
bronce de Demetrio Demarchi.

Palacio de Justicia
- La Ley.

Catedral Metropolitana
- Mausoleo del Arzobispo 

León Federico Aneiros.
Academia Nacional de Historia

- Medalla conmemorativa de la 
resolución de los conflictos con 
Chile (1902-1903).

Tigre
Isla Carapachay, Delta del Río de la Plata

- Cabeza de Domingo F. Sarmiento. 
Museo Naval Tigre

- Cofre custodio de la bandera 
argentina para el crucero
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acorazado “Garibaldi” de 
la Armada Nacional, 1897.

San Juan
Plaza 25 de Mayo

- Monumento a Sarmiento, 
educacionista, 1901.

Plaza Aberastain
- Monumento a Antonio 

Aberastain, 1914.
Museo de la Casa de Sarmiento

- Tres obras escultóricas.
Hospital Rawson

- Busto en bronce de Guillermo 
Rawson.

Corrientes
- Busto de Francisco Podestá, en 

Curuzú Cuatiá.
- Busto de Luis Pelufo.

Nac. de Concepción del Uruguay.
- Mausoleo de Anastasio Chilotegui.

Córdoba
Universidad

- Monumento a Fray Fernando 
de Trejo y Sanabria, 1903.

Dique San Roque
- Monumento a Carlos 

Cassaffousth.

ITALIA (1882-1885) 
Florencia

Lucca

- El vendedor de fósforos.
- El pescador.
- Estatua del Giotto niño.
- Estatua de Pier Caponi.
- Monumento a Tito Strozzi

Santa Fe
Plaza Sarmiento

- Monumento a Domingo 
F. Sarmiento, 1915.

Entre Ríos
- Pedestal del monumento al 

General San Martín, en Paraná, 
1910.

- "Aguila en vuelo", en el Colegio

INGLATERRA (1890-1894)
Londres

Palacio de Buckingham
- Busto de Lord Liton, 

comisario real.
- Busto del Duque de Clarence.

Fuente: Rocca, E. J. 1992. Víctor de Pol, el escultor olvidado. En: 
Colección Grandes ítalo-argentinos. Dante Alighieri, Buenos Aires.
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Tributo de Bagó a la ciencia médica argentina. www.bago.com.ar

Dr. Ricardo Gutiérrez
Médico y poeta argentino. (1836-18%)

En calidad de cirujano participó 
de la guerra del Paraguay, obte
niendo numerosas distinciones 
por su servicio. Terminada la 
guerra recibe una beca para per
feccionar sus estudios en Europa 
donde asiste a las mejores clíni
cas. Se dedicó a la pediatría.
De regreso en Buenos Aires, lo
gra concretar el proyecto que 
empezó a delinear en el extranje
ro: crear un establecimiento es
pecífico para atender las enfer
medades de los niños. Durante 
la epidemia de fiebre amarilla 
que azotó a la capital en 1871 y 
en la del cólera (1887) llegó a 
verdaderos extremos de abnega
ción y espíritu de sacrificio. 
Trabajó en el hospital con perso
nalidades como los doctores 
Herrera Vega, Cuenca, Ramos 
Mejía, y a su lado se formaron 
los primeros especialistas en me
dicina infantil.
Fue una personalidad lírica y ro
mántica que según sus propias 
palabras cambió “las bellas men
tiras del ideal por las tremendas 
verdades de la ciencia” .

É T I C A  A L  S E R V I C I O  D E  L A  S A L U D

L o s  o r íg e n e s  d e  u n a  h is to r ia  d e a m o r y  d e  v id a
Más de un siglo del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez
En 1896 el hospital 
tenía capacidad 
para 230 pacientes 
que eran atendidos 
por doce médicos, 
ocho practicantes 
y doce hermanas 
de la congregación 
del huerto.

Primeros años
El Hospital de Niños se 
funda el 30 de Abril de 
1875, a instancias de la 
Sociedad de Beneficencia 
y con el apoyo de los doc
tores Rafael Herrera Vegas 
y Ricardo Gutiérrez quien, 
luego, fue su director por 
más de veinte años. 
Primeramente se ubicó en 
el barrio de Almagro,por 
aquellos años extramuros, 
en una casa humilde y 

. alquilada.

Carlos Thays se ocupó de 
los jardines. Se importaron 
de Europa el material qui
rúrgico, máquinas para el 
lavadero y el equipo de 
desinfección.
Desde el inicio el hospital

contó con profesionales 
que trabajaron con idea
lismo y gran compromiso 
social arriesgando muchas 
veces sus propias vidas. 
Al respecto una carta del 
director de 1891, recuer
da- “El se ior Echagüe 
que era estudiante ejem
plar por su contracción al 
estudio y por su abnega
da conducta en el servi
cio y cuidado de los niños 
ha adquirido en la asis
tencia de ellos la enfer
medad que ha costado su 
breve y fructuosa vida 
después de dos años de 
internado y al recibir su 
diploma de médico, todo 
lo cual completa el mejor

elogio de aquel noble 
espíritu” .

Fuente: “Hospital de Niños.
Estampas y apuntes para su historia” 
Oscar Vogliano.

Bagó
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médico". La concepción 
del edificio estuvo a cargo 
del arquitecto Cristópher- 
sen, quien por este proyec
to recibió medalla de oro, 
en la “Exposición interna
cional de Chicago”.

Ya en 1876 pasa a una 
nueva sede en la calle 
Arenales. En su gabinete 
de histología se usó el pri
mer microscopio del país, 
importado por Sarmiento a 
pedido del Dr. Pirovano, 
quien inició la acti 
vidad quirúrgica 
del hospital.
Hacia 1896 se 
traslada a su 
actual ubica
ción; según un 
relato periodísj 
tico, se trata 
"un paraje en 
extremo sano 
debido a su 
misma eleva
ción , rodeado 
de jardines 
donde ya hay 
plantas en las 
que pronto ale
tearán las mar i-1 
posas y los pája
ros los grandes 
amigos de los niños en 
medio de los cuales los 
pequeños convalecientes 
podrán ir a reestablecerse, 
pues sabido es que el aire, 
el sol,las flores, y los 
pájaros son los enemigos 
de la enfermedad y los 
más poderosos auxiliares, 
cuando no los benéficos 
rivales de la ciencia del

http://www.bago.com.ar


Los N uevos C imientos 
de la N ueva C atedral

Al observar las nuevas torres de la Catedral de La 
Plata no debe olvidarse que “lo que el árbol tiene de 

florido, vive de lo que tiene sepultado”, como con indudable 
belleza expresara Francisco Luis Bernárdez.

Conceptos liminares
E n  MUSEO d e  n o v ie m b r e  d e  

1994 p u b lic a m o s  u n  tra b a jo  c o n  

e l - h o y -  su ge s tivo  t ítu lo  ¿Se 
pueden completar las torres de la 
Catedral de La Plata? Un análisis 
geotécnico.

T ra n s c u r r id o s  a p en a s  c in c o  

añ os  - m u y  p o c o s  e n  la  esca la  d e  

t ie m p o  d e  las C a te d r a le s - ,  las 

o b ra s  a las q u e  h a c ía m o s  

r e fe r e n c ia  en  a q u e l a r t íc u lo  h an  

c u lm in a d o  c o n  to d o  é x ito : las 

to r re s  se h an  c o m p le ta d o  ¡115 

a ñ os  d es p u és  d e  in ic ia d a s !

P a re c e  a p ro p ia d o ,  en ton ces , 

r e to m a r  e l tem a  y  e x p lic a r  d e  la  

m a n e ra  m ás s im p le  p o s ib le  - e s  

d ec ir , s in  r e c u r r ir  a c o m p le ja s  

e c u a c io n e s  m a tem á tica s  n i a 

c o n c e p to s  te ó r ic o s  d e m a s ia d o  

e s p e c ia l iz a d o s -  c ó m o  se 

r e fo r z a r o n , f in a lm e n te , lo s  

a n t ig u o s  c im ien to s , ta rea  p r e v ia  

sin  la  cu a l n o  h u b ie s e  s id o  

p o s ib le  c o n s tru ir  las e le g a n te s  

a gu ja s  g ó t ic a s  q u e  h o y  

c o n te m p la m o s  c o n  a d m ira c ió n .

L o s  tra b a jo s  q u e  

s in té t ic a m en te  v a m o s  a d e s c r ib ir  

fo rm a n  p a r te  d e  las 

in v e s t ig a c io n e s  g e o té c n ic a s , 

es tu d io s , cá lcu los , aná lis is  d e  

a n tec ed en tes  h is tó r ic o s  

d is p o n ib le s  y  d is e ñ o s  re a liz a d o s  

d u ra n te  e l ú lt im o  q u in q u e n io  

p o r  e l su sc r ip to  ju n ta m e n te  c o n  

e l P r o fe s o r  E d u a rd o  N u ñ e z  -  

d is t in g u id o  c o le g a , m ie m b r o  d e  

la  A c a d e m ia  N a c io n a l  d e  

In g e n ie r ía - ,  c o n  e l p r o p ó s ito  

d e  tra n s fo rm a r  las fu n d a c io n e s  

ex is ten tes  e n  o tra s  

cap a ces  d e  so s ten e r  las p esad as  

n u evas  to rres .

C o m o  es o b v io ,  ta les  tra b a jo s  

d e  su b m u ra c ió n  n o  se ven , 

es tán  e n te r ra d o s . Es q u e , c o m o  

b ie n  so s ten ía  K a r l T e r z a g h i,  

e l g e n ia l c r e a d o r  d e  la  

M e c á n ic a  d e  S u e los , “no hay 
gloria en las cimentaciones ".

E llo  n o  im p o r ta , p u es , a l d e c ir  

d e l P r in c ip ito ,

“lo esencial es invisible a los ojos ”.

La catedral
L a  C a te d ra l d e  L a  P la ta  es u n  

m o n u m e n ta l e d i f i c io  c o n s tru id o  

e n  e s t ilo  n e o g ó t ic o ,  c o n  la  

p e c u lia r  a p a r ie n c ia  q u e  le  

b r in d a n  e l c o lo r  y  la  te x tu ra  d e  

sus m u ro s  d e  la d r i l lo s  ro jiz o s  y  

sus o rn a m e n to s  d e  s ím il-p ied ra . 

D is eñ a d a  a  f in e s  d e l S. X I X  p o r  

e l  In g . P e d ro  B e n o it  y  e l 

a rq u ite c to  E rn es to  M e y e r , n u n ca  

se c o m p le ta r o n  sus d o s  to r r e s  

p r in c ip a le s  d e  112 m  d e  a ltu ra  

q u e  e n m a rc a n  la  fa ch a d a  

p r in c ip a l.  H u b o  q u e  e s p e ra r  

h asta  e l 19 d e  n o v ie m b r e  d e  

1999 p a ra  v e r la s  p e n e t r a r  e l 

c ie lo  p la ten se  c o n  to d o  su 

en ca n to .

L o s  c im ie n to s  o r ig in a le s  se 

e m p la z a r o n  a u n os  5 m  d e  

p r o fu n d id a d  m e d ia n te  u n a  

c o n s tru c c ió n  d e  m a n ip o s te r ía  d e  

la d r il lo s  d ir e c ta m e n te  a p o y a d a  

s o b re  e l  t e r r e n o  lu e g o  d e  

re a liz a d a  la  e x ca va c ió n .

E l c o m p le ta m ie n to  a h o ra  

e fe c tu a d o  in c r e m e n tó  e l p e s o  d e
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cada torre en unas 2000 
toneladas. Pero, además, apareció 
un factor nuevo: el efecto del 
viento, antes despreciable. En el 
análisis de las nuevas cargas se 
previo una presión de viento de 
250 kg/nr, actuando sobre las 
caras de cada torre. Su resultante 
se supuso aplicada a 75 m por 
arriba de la cota de fundación, lo 
que generó un momento volcador 
importante que se tradujo en un 
significativo aumento de la 
presión sobre el suelo.

Como consecuencia del mayor 
peso y de la acción eólica, los 
cimientos históricos -que 
satisfacían en condiciones límites 
los estados de equilibrio 
motivados por las cargas 
preexistentes- resultaron ser 
insuficientes para soportar la 
nueva estructura con un grado de 
seguridad compatible con la 
importancia histórica, religiosa y 
arquitectónica de semejante 
edificio. Se hizo necesario, 
entonces, reforzar la 
subestructura original mediante 
la instalación de micropilotes de 
acero y hormigón inyectados a 
alta presión los que, además de 
penetrar 12 m dentro del terreno 
virgen subyacente, quedaron 
encastrados en la antigua 
manipostería de fundación, 
solidarizados con ella y entre sí, 
mediante un robusto cabezal de 
hormigón armado.
El suelo de fundación

El subsuelo de La Plata, 
correspondiente a lo que se 
conoce como formación 
pampeana, está constituido por 
arcillas limosas preconsolidadas 
por desecación. Estos sedimentos 
del cuartario, de unos 45 m de 
espesor, se apoyan sobre arenas 
finas y medianas, densas, 
llamadas puelchense. Se considera 
que las dos terceras partes 
superiores del pampeano son de 
origen eólico, mientrás el tercio 
inferior es de origen fluvial. El

paquete sedimentario ha 
experimentado en todo su 
espesor el efecto de períodos 
secos y húmedos, y la acción de 
desecación y fisuración 
correspondiente. Además, 
carbonatos y óxidos de calcio y 
magnesio han cementado en 
forma no homogénea las arcillas 
y limos originales por 
precipitación, infiltración y /o  
impregnación. Estas 
circunstancias han producido 
estratos más o menos continuos, 
o lentes y bancos distribuidos 
erráticamente, con propiedades 
diferenciadas de resistencia y 
compresibilidad. Así, los suelos 
con relativamente baja 
impregnación calcárea 
denominados suelos toscosos son 
compactos a muy compactos 
desde el punto de vista de la 
ingeniería; pero las partes 
fuertemente cementadas 
-denominadas localmente 
toscas- conforman 
estratos muy duros 
con características 
tan resistentes que 
permiten 
clasificarlos, en 
ciertos casos, como 
rocas muy blandas.

La figura 1 
muestra la 
profundidad de 
fundación de las 
torres existentes y 
los resultados del 
Ensayo Normal de 
Penetración.

Un análisis 
ponderado de las 
características 
conocidas sobre 
los sedimentos de 
la formación 
pampeana y de los 
valores obtenidos a 
partir de los 
ensayos triaxiales 
(Anexo I), 
condujeron a las 
siguientes 
conclusiones: a) la

cimentación anterior debía ser 
reforzada para tomar las nuevas 
cargas; b) las cargas podían 
transferirse a los estratos duros 
más profundos (Zona B), cuyos 
parámetros resistentes son 
óptimos.
Sistema de subcimentación

Luego de analizar diversas 
alternativas capaces de satisfacer 
las dos condiciones precedentes, 
se optó por la solución conocida 
como micropilotes inyectados a alta 
presión, técnica moderna utilizada 
con frecuencia en la restauración 
o refuerzo de monumentos 
históricos.

Esta solución consistió en la 
construcción de pilotes de hormi
gón bombeado de sección relati
vamente pequeña (diámetro del 
orden de 15 cm) en cuyo centro 
se colocó un tubo de acero de alta 
resistencia de diámetro exterior

Fig. 1. Ensayo normal de penetración; plano de cimentación 
y techo  del estrato de toscas.
Se aprecia que la resistencia a penetración aumenta 
bruscamente a partir de una profundidad del orden de 9 a 10 
metros, definiendo con claridad los suelos toscosos (parte A) 
y las toscas  (parte ES). También se observa que 
el plano de fundación original se sitúa en la zona A, pero a 
muy pocos metros del techo del estrato más resistente 6, 
dato éste de suma importancia en la selección de la solución 
finalmente adoptada para reforzar la cimentación.
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60 mm y 9 mm de espesor, 
aproximadamente (Fig. 3).

En el Anexo II se describen 
algunos detalles técnicos de los 
ensayos realizados, y sobre las 
formas de calcular la capacidad 
de carga de cada micropilote a 
partir de los datos disponibles.
Capacidad de carga y 
asentamientos

La capacidad de carga de cada 
micropilote y el total de unidades 
requeridas calculadas a partir de 
los datos disponibles, resultó la 
siguiente: 100 micropilotes 
por torre (en la práctica se 
emplearon 113) y una carga de 
20,5 toneladas para cada uno 
(Anexo II).
Metodología constructiva

El método constructivo de los 
pilotes se ajustó a las secuencias 
que se detallan en el Anexo III.
Ensayos de cargas

Antes de la instalación de los 
micropilotes en el interior de las 
torres se efectuó un ensayo de 
carga para verificar su 
comportamiento tenso- 
deformable. Ello permitió, 
además, realizar un ajuste de 
metodología constructiva, 
secuencias, mezclas y presiones 
aplicadas. El ensayo se ejecutó 
sobre un pilote tipo construido 
fuera del cuerpo de la Catedral, 
en las proximidades de la torre de 
la avenida 53.

Además, se realizaron ensayos 
de carga sobre micropilotes de 
servicio instalados dentro de las 
torres. Estos micropilotes se 
eligieron al azar, uno en cada 
torre, utilizándose otros 
micropilotes próximos, solidarios 
a la fundación, como anclaje para 
disponer de las necesarias 
reacciones. Estos ensayos 
mostraron una buena correlación 
entre los valores proyectados y los

La Catedral según perspectiva de Benoit-Meyer, 1885, 
impresa en los talleres del Museo.

experimentales.
Finalmente, se 
hicieron ensayos 
de arrancamiento 
de barras 
estructurales 
empotradas en 
la albañilería de 
la cimentación 
existente.

En las 
pruebas 
desarrolladas se 
comprobó que el 
comportamiento 
de las piezas de 
transferencia 
solidarias a la 
mampostería era 
satisfactorio, 
dentro del nivel 
de esfuerzos 
considerado en 
el diseño.
Asentamientos 
registrados

A lo largo de todo el proceso 
constructivo de las torres (1998- 
1999) se registraron las 
deformaciones verticales 
producidas en función del 
tiempo y del progreso del 
incremento de carga. Las 
mediciones continuaron luego 
de la conclusión de los trabajos. 
Los datos disponibles hasta este 
momento (marzo 2000) 
indican que los asentamientos 
medidos (aproximadamente 0,35 
cm) son inferiores a los 
previstos.
Conclusiones

a) La solución micropilotes 
inyectados a alta presión 
proporciona una respuesta 
técnicamente adecuada, 
relativamente económica y de 
fácil ejecución. Esta apreciación 
es válida aun en el caso de 
longitudes y diámetros 
significativamente mayores a los 
utilizados en este caso. En

definitiva: estos elementos 
estructurales son idóneos para 
transferir cargas importantes a 
estratos aptos profundos.

b) Los asentamientos 
registrados hasta el momento 
están dentro del rango de 
valores preestimados. Las 
magnitudes definitivas se • 
tendrán luego de un cierto 
tiempo de concluida
la obra (2 a 3 años) cuando las 
cargas estructurales y las 
deformaciones alcancen el 
equilibrio final.

c) La capacidad de carga 
teóricamente prevista en el 
diseño primario es muy 
similar a la deducida de la 
interpretación de los resultados 
de los ensayos de carga 
ejecutados in situ.

d) Teniendo en cuenta los 
volúmenes de cemento 
inyectados y las presiones 
utilizadas, debe señalarse que 
durante los trabajos no se 
registraron movimientos 
ascendentes de las fundaciones 
en ninguna de las torres.
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Tabla I. Parámetros resistentes

Colofón
Llegado el final de 

este trabajo -casi 
coincidentemente con el final del 
segundo milenio de la era 
cristiana- parece apropiado 
recordar aquel también 
bimilenario trozo de la 
epístola de San Pablo a los 
Corintos: “Yo, cual perito ingeniero, 
puse los cimientos; otros edificarán 
sobre ellos. ”
Anexo I * 3
Parámetros geotécnicos de 
diseño

Un análisis ponderado de 
todos los valores obtenidos a 
partir de los ensayos triaxiales 
realizados para este proyecto y de 
datos proporcionados por otros 
estudios sobre la formación 
pampeana, permitió llegar a los 
valores estadísticos indicados en 
la tabla I.

Los cálculos realizados utili
zando los parámetros de la tabla I 
revelaron que el coeficiente de 
seguridad a rotura, para las 
cargas originales, variaba de 2,5 a
3, pero se reduciría a menos de 2 
si las torres se completasen 
manteniendo la cimentación 
original. Por otra parte, el análisis 
de deformaciones permitió 
predecir asentamientos diferen
ciales del orden de 2 cm ± 30%. 
Este valor y la posibilidad 
de una pequeña rotación 
adicional llevó a la conclusión de 
que alguna fisura 
podría aparecer en la maniposte
ría de ladrillos de las torres.

Anexo II
Sistema de subcimentación

Los micropilotes diseñados 
conformaron 4 familias, 
con las siguientes inclinaciones:
a) Pilotes verticales...........................  25
b) Pilotes inclinados 1 :6 .................  24
c) Pilotes inclinados 1: 3 ..................  28
d) Pilotes inclinados 1 :2 .................  36

Total: 113 
pilotes por torre

Se proyectaron y ejecutaron 
micropilotes de unos 12 m de 
longitud útil, a través de cuyo 
tubo metálico central se bombeó 
un hormigón de granulometría 
fina que rellenó el huelgo entre 
las paredes del terreno y el tubo 
metálico. La camisa metálica, o 
armadura, está preparada con 
manguitos elásticos que cubren 
orificios a través de los cuales se 
inyectó la lechada de cemento a 
alta presión, previa rotura de la 
envolvente de hormigón en 
proceso de endurecimiento. De 
esta manera, se produjo una 
deformación lateral del terreno y 
el eventual agrietamiento radial 
que permitió la penetración de la 
lechada en el interior del 
subsuelo circundante. Se adopta
ron como mínimo, tres niveles de 
inyección, resaltos del tubo 
metálico para garantizar el corte 
en la interfaz hormigón-acero, 
presiones mínimas del hormigón 
bombeado y de las lechadas 
cementicias inyectadas, y disposi
ción concéntrica de los 
micropilotes con inclinación de 
hasta IV : 2H para la envoltura 
exterior (Fig. 2).

La unión entre los extremos

superiores de los micropilotes y 
la actual fundación de ladrillos 
de las torres se logró mediante 
un cabezal de hormigón 
armado que tomó la totalidad 
de dichos extremos.

Los trabajos pudieron ejecu
tarse desde el vano interior de 
cada torre sin necesidad de 
realizar excavación ni rotura 
alguna desde el exterior, de 
manera que la vista original del 
monumento no resultó afectada 
por las labores de submuración.

Fig. 2. Conjunto de micropilotes.
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La Catedral inconclusa.

Capacidad de carga y 
asentamientos

L a  ca p a c id a d  d e  c a rg a  d e  ca d a  

m ic r o p i lo te  se c a lcu ló  a p a r t ir  d e  

los  d a tos  d isp o n ib le s . 

C o n s id e r a n d o  u n a  fr ic c ió n  

a d m is ib le  h o rm ig ó n -s u e lo  f  = 0,3 

k g / c m 2 y u n a  re s is ten c ia  u n ita r ia  

p o r  p u n ta  P ad m  = 20 k g / c m 2, 

resu ltó , p a ra  ca d a  m ic r o p i lo t e  

p ro y e c ta d o , u n a  ca p a c id a d  d e  

c a rga  d e  20,5  ton e la d a s . S ie n d o  

2000  to n e la d a s  e l in c re m e n to  

to ta l d e  ca rga , la  ca n tid a d  

n e cesa r ia  d e  m ic ro p ilo te s  re su ltó  

d e  100 u n id a d es  p o r  to r r e .  S in  

e m b a rg o , el n ú m e ro  f in a l  fu e  d e  

113 m ic ro p ilo te s  p a ra  d is p o n e r  

d e  u n a  d is tr ib u c ió n  s im é tr ica .

P a ra  la  e s t im a c ió n  d e  lo s  

a sen ta m ien to s  p ro b a b le s  se s ig u ió  

u n a  lín e a  d e  cá lcu lo  q u e  t o m ó  en  

cu en ta  e l m ó d u lo  secan te , e l 

c o e f ic ie n t e  d e  re a c c ió n  d e l 

t e r r e n o , la  p r e s ió n  tra n sm it id a
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p o r  la  fu n d a c ió n  

h asta  25 m  d e  

p r o fu n d id a d , la  

e ven tu a l

p r e d e fo r m a c ió n  d e l 

t e r r e n o  d u ra n te  la  

e je c u c ió n  d e l 

m ic r o p i lo te ,  e l e fe c to  

d e  g r u p o ,  e tc é te ra . E l 

a s en ta m ien to  

d i fe r e n c ia l e s t im a d o  

te ó r ic a m e n te  re su ltó  

d e  2,2 c en t ím e tro s .

Anexo III
Metodología 
constructiva

E l m é to d o  

c o n s tru c t iv o  d e  los  

m ic ro p ilo te s  se a ju stó  

a la  s ig u ie n te  

s e c u e n c ia  (F ig . 3 ):

a ) U t i l iz a n d o  u n  

e q u ip o  r e t r o p e r c u to r  

c o n  m a r t i l lo  d e  fo n d o  y  b a r r id o  

d e  a ire , se e je c u tó  u n a  

p e r fo r a c ió n  d e  u n  d iá m e tr o  n o  

in fe r io r  a 15 c m  y  lo n g itu d  n o  

m e n o r  d e  12 m , a tra vés  d e  la  

m a m p o s te r ía  d e  fu n d a c ió n  y  d e  

lo s  suelos toscosos y  toscas q u e  

c o n s titu y e n  e l su b su e lo  b a jo  e l 

n iv e l o r ig in a l  d e  c im e n ta c ió n .

b )  L a s  p e r fo r a c io n e s  se 

r e a liz a ro n  c o m e n z a n d o  p o r  las 

c en tra le s  v e r t ic a le s , p a ra  

c o n c lu ir  c o n  las e x te rn a s  d e  

m a y o r  in c l in a c ió n  (1 :2 ). E l 

p r o g r a m a  c o n te m p ló  u n a  

e je c u c ió n  ro ta t iv a  d e  

p e r fo r a c io n e s  d e n tro  d e  la  

to r r e ,  d e  m o d o  ta l q u e  e l n u e v o  

o r i f i c io  e s tu v ie s e  

s u f ic ie n te m e n te  d is ta n te  d e  lo s  

a n te r io re s  p a ra  e v ita r  así 

p o s ib le s  in te r fe r e n c ia s  en tre  

e llo s .

c )  E l o r i f i c io  se l le n ó  c o n  u n  

h o r m ig ó n  d e  g r a n u lo m e tr ía  

f in a , c o n te n id o  d e  c e m e n to  n o  

m e n o r  d e  380  k g / c m 3, r e la c ió n  

a g u a -c em en to  a / c  = 0 ,35  a 0 ,40, 

a l q u e  se le  in c o r p o r ó  u n

s u p e r f lu id i f ic a n te  y  u n  ex p a n so r . 

E l l le n a d o  se e fe c tu ó  e m p le a n d o  

d ir e c ta m e n te  e l m a n g u e ro te  d e  la  

b o m b a  o  u t i l iz a n d o  u n  tu b o  

tremie o  contractor q u e  p e r m it ió  

c o n d u c ir  e l h o r m ig ó n  d e s d e  

a b a jo  h a c ia  a r r ib a  (d e s d e  e l 

e x t r e m o  in fe r io r  d e l p i lo t e  h asta  

e l n iv e l d e l p la n o  d e  t ra b a jo ) d e  

ta l m a n e ra  d e  a s e g u ra r  q u e  e l 

ta la d ro  re su lta se  to ta lm e n te  

c o lm a d o  c o n  e l h o r m ig ó n .

d )  L a s  le ch a d a s  e m p lea d a s  

tu v ie r o n  u n a  r e la c ió n  a / c  = 0,6, 

u t il iz á n d o s e  u n a  b o m b a  d e  80 

k g / c m 2 d e  ca p a c id a d . L a  c a n tid a d  

d e  c e m e n to  in y e c ta d o  p o r  vá lvu la  

v a r ió  e n tre  50  k g  p a ra  los  

m ic r o p ilo te s  v e r t ic a le s  in te r io re s  

y  150 k g  p a ra  lo s  in c lin a d o s  

e x te rn o s . L a  rotura d e l h o r m ig ó n  

a n u la r se e fe c tu ó  e n  g e n e r a l  

en tre  las 8 y  10 h o ra s  d e l c o la d o , 

y  las p r e s io n e s  e m p le a d a s  fu e r o n  

en tre  lo s  15 y  lo s  20  k g / c m 2 p a ra  

lo s  n iv e le s  s u p e r io r e s  y  5 0 / 6 0  

k g / c m 2 p a ra  las vá lvu las  m ás 

p ro fu n d a s .Fig. 3. Micropilote.



rar la correcta transferencia de 
los esfuerzos de corte entre el 
hormigón y el acero. Además, se 
le incorporaron, al menos en 
tres niveles, orificios laterales, 
adecuadamente protegidos 
externamente por expansores a 
través de los cuales, posterior
mente, se efectuaron las inyeccio
nes a alta presión.

f) La inyección de lechada de 
cemento a alta presión a través 
del tubo coaxial de acero, se 
realizó dentro de un lapso que 
permitió la rotura de hormigón 
que embebía el tubo metálico y 
la penetración o precompresión 
lateral del terreno adyacente al 
pilote. Los valores de presión y 
tiempo, y la metodología 
utilizada fueron fijados de 
acuerdo con los resultados que 
se obtuvieron en ensayos 
previamente ejecutados.

* Miembro de la Academia Nacional de 
Ciencias Exactas, Físicas y  Naturales, y  
de la Academia de la Ingeniería de 
Buenos Aires.

La Catedral con sus dos nuevas torres.

e) Inmediatamente de llenado 
el orificio con hormigón, se 
introdujo el tubo de acero de alta 
resistencia de diámetro exterior 
60,3 mm y espesor de pared de 
8,74 milímetros. Mediante 
separadores adecuados se asegu
ró la coaxialidad con el eje de la 
perforación previa. Dicho tubo 
metálico fue encastrado en el 
fondo de la perforación. Para 
permitir la maniobra completa, el 
hormigón bombeado se dosificó 
con un superfluidificante de 
acción convenientemente retarda
da. El tubo de acero se construyó 
con anillos de resalto para asegu-
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Conservación Preventiva en 
el Museo de La Plata:UNA EXPERIENCIA DE CAPACITACIÓN

El patrimonio del Museo de La 
Plata no es sólo aquel que el público 
aprecia recorriendo sus salas. En su 
subsuelo laberíntico y otros espacios 
abundan rincones y depósitos 
plagados de viejos armarios, 
cajones, estantes y frascos que 
guardan la diversidad de la 
naturaleza y la cultura, retazos de 
historia natural producto de 
recolecciones de campo e 
investigaciones de más de un siglo.

Eósiles, plantas, minerales, 
cerámica, tocados de plumas, 
insectos, animales taxidermizados 
para los cuales la tarea cotidiana del 
personal del museo y, seguramente, 
la quietud han ayudado a retardar el 
proceso de deterioro que todo 
objeto está llamado a sufrir con el 
paso del tiempo.

Sin embargo, en los últimos 
meses, esta rutina se vio alterada 
por una experiencia que podríamos 
calificar de inédita en el Museo de

M aría M arta Reca <*> Rolando V ázquez <**)
La Plata, la realización del Curso- 
taller de conservación, embalaje y- 
transporte de colecciones, que -no 
sólo cumplió con los objetivos de 
capacitación y actualización en 
materia de 
conservación sino 
que, además, generó 
un rico intercambio 
interdepartamental y 
renovado interés por 
estos temas.

Durante tres 
semanas distribuidas 
en dos encuentros, 
veinte personas 
vinculadas al trabajo 
con colecciones de 
trece de los 
departamentos 
científicos del Museo de La Plata 
recibieron la capacitación de dos 
expertos en conservación, Scott 
Carroll y Emily Kaplan, del 
National Museum of American 

Indian, 
Smithsonian 
Institution. Con 
el apoyo de la 
Fundación 
Antorchas y la 
Facultad de 
Ciencias 
Naturales y 
Museo, y 
planificado por 
los autores de 
este artículo, este 
encuentro tuvo 
como objetivo la

actualización de técnicas, 
materiales y metodologías que 
hacen a la conservación 
preventiva.

El carácter preventivo de esta

nueva perspectiva se centra en la 
planificación de acciones 
tendientes a atacar las principales 
causas de deterioro, de modo de 
evitar al máximo la intervención 
restaurativa y conservar las 
condiciones originales de los 
distintos ejemplares, pues ellos 
encierran valiosa información.

El uso de materiales 
perdurables para su 
almacenamiento, el orden, la 
limpieza, el ambiente adecuado y 
sobre todo una conducta 
específica en la manipulación y 
manejo de las colecciones, son 
algunos de los aspectos a 
considerar a la hora de asumir una 
actitud preventiva en el cuidado 
del patrimonio. Una metodologíaLimpieza e inspección de piezas.

Taller de cajas.

MUSEO, vol. 3 ,N Q 14- 61



Un momento del curso. Práctica de embalaje.

rigurosa, con la planificación de 
acciones a corto, mediano y largo 
plazo es indispensable para la 
coordinación de acciones conjuntas 
y el éxito de cualquier 
emprendimiento de este tipo.

Con una modalidad de trabajo 
participativa, se expusieron las 
diversas temáticas a partir de la 
presentación de casos 
seleccionados de la gran diversidad 
de colecciones. Así, se tuvo en 
cuenta la inspección del ejemplar, 
diagnóstico de su estado de 
conservación, principales causas de 
deterioro según su naturaleza y las 
posibles acciones a llevar a cabo. 
Cada participante contó con 
bibliografía básica y los materiales 
necesarios para realizar diversas 
prácticas de acondicionamiento y 
embalaje en sus lugares de trabajo, 
las que fueron evaluadas en el 
segundo encuentro. A su vez, el 
estudio de casos seleccionados fue 
complementado con un taller de 
confección de cajas para 
almacenamiento, aplicación de test 
para detectar materiales adecuados 
y una práctica conjunta de 
acondicionamiento de uno de los 
depósitos. En esta última parte fue 
posible apreciar la importancia de 
una disciplina de trabajo y los 
distintos momentos por los que 
pasa una pieza antes de su 
acondicionamiento definitivo. Así, 
fueron definidas una serie de 
estaciones tales como limpieza e

inspección, documentación, 
registro fotográfico, embalaje y 
traslado al depósito.

La destacada generosidad y 
capacidad de los profesores Scott 
Carroll y Emily Kaplan junto a los 
participantes que llevaron a cabo 
jornadas completas de intenso 
trabajo, lograron sortear, en esta 
experiencia, muchos de los 
obstáculos que habitualmente nos 
inmovilizan, renovando un

compromiso institucional 
orientado hacia la puesta en valor 
de las colecciones del Museo de La 
Plata.

* Auxilliar de Investigación del 
Departamento Científico de Etnografía, 
Museo de La Plata.
** Técnico de l Departamento Científico 
de Arqueología.

Profesores: Scott Carroll - Emily Kaplan 
Coordinadores: María Marta Reca - Rolando Vázquez 
Asistentes: Susana Bargo - Nicolás Ockier

DEPARTAMENTO CIENTÍFICO PARTICIPANTES
Antropología Andrés Dibastiano - Héctor Díaz
Arqueología Jorge E. Kraydeberg - Juan 

Carlos Mannarino
Entomología Ana Salazar - Héctor Ferreyra
Etnografía Susana Tuler
Geología Marta B. Alfaro
Geología Aplicada Andrea Ramis
Instituto Spegazzini Vilma G. Rosato
Mineralogía y Petrología Claudia V. Di Lello
Paleontología Vertebrados Marcelo Reguero - Juan José Moly
Paleozoologia Invertebrados Víctor A. Melemenis
Plantas Vasculares Laura Iharlegui - María del Carmen 

Melemenis
Zoología Invertebrados Inés Irma César - Emilia Paulina 

Hernández
Zoología Vertebrados Alejandro Galván - Eduardo 

Echeverry
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El R egreso de los 
G randes Saurios

Pedro Luis Barcia

Una desconocida anticipación de la d in osa u rio m a n ía  
contemporánea, previa a la literatura y el cine que 

la han hecho moda, fue la silenciada invasión de dinosaurios 
en el Buenos Aires de 1907.

En nu estro  días, desde hace 
aprox im adam en te  u n a  década, 
hem os sido testigos de la d ifusión 
de las f ig u ras  de anim ales 
an ted iluv ianos -q u e  la je rg a  
perio d ística  sigue a lte ran d o  en  
u n  t i ,  po stu lan d o  a las pobres 
bestias com o enem igos 
declarados del diluvio  un iv ersa l- 
en  todos los planos de la realidad. 
Los avances se d iero n , p rim ero , 
en  el cam po de los dibujos 
an im ados y en  los co m ics \ luego 
p asaron  del cine y la revista, a la 
TV, m ed io  im presivo com o pocos 
sobre el im ag inario  popular. 
V in ieron  después los juguetes, las 
golosinas con form as de anim ales 
o los com estibles y po rtá tiles  
huevos de d ino sau rio , de diversos 
colores. P ro sigu ieron  los tatuajes 
bo rrab les, sobre envoltorios de 
los caram elos, y así 
parecidam ente . El p roceso  
invasivo no  se ha  de ten ido , el 
cam po de la b ib liog rafía  infantil y 
juvenil tam b ién  gan ó  su te rren o  y 
hoy día, el caudal b ib liográfico  
referido  a la fau n a  arcaica

irru m p e  com o u n  d ino sau rio  en  
u n a  cristalería, p a ra  adecuar el 
d icho p o p u la r  que hab la de 
elefantes. E diciones ilustradas a 
todo  color, con  figu ras 
deta lladas y com p arad as en  sus 
p rop o rc io nes y características, 
p a ra  los m ayorcitos, y libros que 
al abrirse  m uestran  alzándose 
de sus dos alas u n a  bestia  
mayor. Este ú ltim o  aspecto, el 
b ib liográfico , sin lugar a dudas, 
ha  sido el m ás positivo, p o r  lo 
que de d ifu sión  y m otivación de 
in tereses ha  provocado en  los 
m uchachos. Tal vez, los m ism os 
que acud en  en  cam adas 
sucesivas y año  tras año  al 
exitoso p ro g ram a  V a ca c io n es  co n  
los d in o s a u r io s , con el que ha  
con tribu id o  in teligen tem ente el 
M useo de La Plata.

Se tra ta  de u n a  ex trañ a  
m utación : lo que antes fu era  
p resen tado  com o lo te rrib le  (eso  
significa d e in ó s  en  griego), la 
Bestia, It, el M onstruo , la C osa y 
o tras form as innom inab les, 
desfilan  aho ra , sobre ruedas: un

d ip lodo co  de  plástico en  el 
ex trem o  de u n  p io lín  tirad o  p o r  
u n  n iño . Se h a  ido  g en eran d o  
u n a  d in o s a u r io m o d a ,  qu e  p a ra  
m uchos se h a  con vertido  en  
d in o s a u r io m a n ía  ya desb ordad a .

En el p lano  del lenguaje  
tam b ién  se verifica tal avance. 
H oy se llam a d in o s a u r io ,  en  el 
cam po de  la em presa , a  los 
m ayores prestig iosos -sesen to n es  
o se ten to n es- que m an tien en  el 
p o d e r  en  sus m anos. Los y u p p ie s  
en  ascenso chocan  con  sus 
proyectos em p ren d ed o res  en  la 
d u ra  piel coriácea  de la negativa  
co n serv ad o ra  de  los ancianos. 
Igual d en o m in ac ió n  se usa  en  el 
te rre n o  de  la po lítica, d o n d e  se 
aplica la fo rm a descalifica to ria  a 
los líderes de  ayer que hoy 
p e rd u ra n  en  la escena, sin 
ab an d o n a r la a ren a  p a r tid a r ia  y 
no  dejan  el espacio  suficien te a 
las nuevas p rom o cion es que 
pu jan  p o r  hacerse  sitio en  el 
escenario . Y, com o h a  o cu rrid o  
con  casi todas las calificaciones 
despectivas aplicadas a g ru p o s
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h u m a n o s , e l in su lto  q u e  

dinosaurio c o n lle v a  c o m o  d e  

r e t r ó g r a d o  e  in ac tu a l, v a  a ser 

a d o p ta d o  p o r  lo s  a fre n ta d o s , c o n  

d e s a fia n te  a u to d e n o m in a c ió n  

o rg u llo s a .

P a ra  m a y o r  c o n s o lid a c ió n  d e  

la in va s ió n  dinosáurica, la  

lite ra tu ra  y  e l c in e  le  h an  a b ie r to  

ca m in o . S in  lu g a r  a du d as , fu e  la  

l ite ra tu ra  d e  ayer, n o  la  

c o n te m p o rá n e a , la  ba se  d e l 

r e g re s o . Si se c o n s id e ra  > 

a ten ta m en te , se a d v e r t irá  q u e  en  

lo  l it e ra r io ,  re c u rre n te m e n te , 

a p a re c en  n ove la s  y  cu en tos  q u e  

d e s e n t ie r ra n  y  d e s e m p o lv a n  estos 

sau rios  y los  g a lv a n iza n  en  sus 

p á g in a s . El la p so  q u e  va, p o r  

e je m p lo , d e s d e  El mundo perdido 
(The Lost World, 1912 ) d e l m é d ic o  

e scocé s  S ir  A r th u r  C o n a n  D o y le  

- q u e ,  c o m o  d ic e  su tra d u c to r  

p la ten se  A r tu r o  C o s ta  A lv a re z ,

“trocó la lanceta por la pluma” -  
hasta  e l b es t s e lle r  Parque Jurásico 
(Jurassic Park) d e  M ic h a e l 

C r ic h to n , está  p i lo t e a d o  p o r  

tex to s  q u e  n o  d e ja n  c a e r  en  la  

d e s m e m o r ia  la  fa u n a  

a n ted ilu v ia n a . C o n  á n im o  d e  

e je m p li f ic a c ió n  y s in  v o lu n ta d  d e  

e x h a u s t iv id a d , p o d r ía m o s  

r e c o rd a r  a a lg ú n  e s c r ito r  

r io p la te n s e , c o m o  es e l ca so  d e  

H o r a c io  Q u ir o g a ,  a u to r  d e  u n a  

in te resa n te  b i lo g ía  cu en tís tica : El 
sueño y  La realidad, in c lu id a  e n  su 

l ib r o  El salvaje (1 9 2 0 ), cu yo  t ítu lo  

a so c ia  lo s  d o s  re la to s . El sueño, 
p r im e r a  p a rte , se l la m ó  e n  su 

p r im e r a  v e rs ió n  El dinosaurio, 
cu a n d o  a p a re c ió  en  1919 e n  la  

re v is ta  ilu s tra d a  Plus Ultra, q u e  

e r a  la  h e rm a n a  a r is to c rá t ic a  d e  la  

p o p u la r  Caras y Caretas. E l r e la to  

r e c o g e  la  h is to r ia  n a r ra d a  p o r  u n  

s o lita r io  r e fu g ia d o  en  e l G u ayrá , 

c o n  la  v o lu n ta d  d e  “una regresión 
total a una vida real y precisa”. 
P a rte  d e  ese  e fe c to  in v o lu t iv o  es 

e l e n c u e n tro  c o n  “Un 
dinosaurio...un nothosaurio 
carnívoro. Pero yo no fu i hacia su 
horizonte - c o m e n ta  e l 

p r o ta g o n is ta - :  él bajó hasta nuestra 
edad”. S in  e m b a rg o , se 

a u to en ga ñ a : é l ta m b ié n  r e g re s a

en  e l t ie m p o  y ya  n o  es u n  

m is á n tro p o  d e l s ig lo  X X  s in o  

u n  h o m b re  p r im it iv o  q u e , al 

v e rs e  o b l ig a d o  a lu ch a r  p o r  su 

su bs is ten c ia , m a ta  a l g ig a n te s c o  

a n im a l. N o  es in d ife r e n te  la  

c o m p a r a c ió n  d e  las d o s  

v e rs io n e s  d e  la  p r im e r a  p a r te  d e  

El salvaje, El dinosaurio y  El 
sueño, pu es  en  la  p r im e r a  

v e r s ió n  e l h o m b re  r e f le x io n a  y  

d ic e : “un día u otro iba a vivir 
realmente lo que había soñado”, lo  

q u e  a b re  la  p o s ib i l id a d  a q u e  e l 

su eñ o  fu e r a  a n t ic ip a to r io ,  dadas  

las c o n d ic io n e s  p r im it iv a s  d e  

v id a  en  q u e  es tab a  s u m id o  en  la  

selva . E n  tan to , en  la  s e g u n d a  

v e r s ió n  le e m o s : “aquel mismo 
hombre había vivido realmente, 
hacía millones de años, lo que 
ahora había sido un sueño”. S e 

tra ta , es ta  vez , d e  la  m e m o r ia  

m ile n a r ia  re sca tad a  en  e l p la n o  

o n ír ic o :  e l c o n ta c to  c o n  e l 

d in o s a u r io  lo  tu vo  re a lm en te .

H a c ia  n u es tro s  d ías, se ha  

e s c r ito  e l cu en to  m ás c o r to  d e  

lo s  c o m p u e s to s  e n  e l m u n d o , 

d e s d e  lo s  h itita s . Su a u to r  es e l 

g u a te m a lte c o  A u g u s to  

M o n te r r o s o ,  y  se lla m a  

p re c is a m e n te  El dinosaurio 
(1 9 5 9 ). C o n s ta  d e  s ie te  

p a la b ra s , y  u sted , le c to r , p u e d e  

r e le e r lo  - lo s  le c to re s  ya  lo  h an  

le íd o  t o d o -  e n  e l r e cu a d ro .

Cuando despertó, 
el dinosaurio todavía 
estaba allí.

Augusto Monterroso

H a c e  u n os  añ os  d e d iq u é  

m e d ia  d o c e n a  d e  p á g in a s  a 

a n a liza r  esa  m ic r o f ic c ió n  e n  la  

re v is ta  Biblioteca ( N Q 2, 1994 ) d e  

la  B ib lio te c a  N a c io n a l.  A  esas 

p á g in a s  r e m ito .p a ra  q u e  se 

p u e d a n  a p re c ia r  v a r io s  n iv e le s  

in te rp r e ta t iv o s , h asta  u n a  

v e r s ió n  p o lit iz a d a  d e  El 
dinosaurio, q u e  h a lla  su stitu to  

e n  e l d ic ta d o r  n ic a ra gü en se : 

“Cuando Nicaragua despertó, 
Somoza todavía estaba allí'.

F a lto  d e  e sp a c io , q u e

s ie m p re  es in ic u o , s u g ie ro  la  

le c tu ra  d e  u n a  te rc e ra  p ie za : La 
tarde del dinosaurio d e  la  e s c r ito ra  

u ru gu a y a  C r is t in a  P e r i R ossi, 

p u b lic a d a  en  1976 y  r e c o g id a  en  

u n  l ib r o  d e l m is m o  t ítu lo . Pase  

u n a  h o r a  le c t iv a  ju n to  a L a  B estia .

C u a n d o  m u ch a ch o s  le ía m o s  

c o n  s o b re a lie n to  las a ven tu ras  

ex p u es ta s  p o r  e l p a d re  l i t e r a r io  

d e  S h e r lo c k  H o lm e s ,  q u ie n  se 

h iz o  e sp a c io , a b a n d o n a n d o  a su 

h é ro e , p a ra  e s c r ib ir  e l c ita d o  El 
mundo perdido. L a  b ú sq u ed a  d e  la  

T ie r r a  d e  M a p p le  W h ite ,  p o r  las 

a ltas m ese ta s  d e  A m a z o n ia  y  e l 

h a lla z g o  d e  a q u e l e n o r m e  ta zó n  

n a tu ra l c o n  b o rd e s  d e  b a sa lto  

v e r t ic a l q u e , en  su in te r io r  

p r e s e r v a b a  to d o  u n  eco s is tem a  

c o n  f lo r a ,  fa u n a  y  h o m ín id o s  d e  

ép o c a s  p re té r ita s . U n  v e rd a d e r o  

en c la ve  p r e h is tó r ic o  e n  u n o  d e  los' 

c ien to s  d e  b ra z o s  d e l A m a z o n a s , 

q u e  h a b ía  p e r m a n e c id o  in to c a d o  

y  p r e s e r v a d o  en  su c o n d ic ió n  

o r ig in a l.  L a  e x p e d ic ió n  r ie sgo sa , 

e n c a b e za d a  p o r  u n  sa b io  z o ó lo g o ,  

e x  P r e s id e n te  d e  la  S o c ie d a d  d e  

P a le o n to lo g ía ,  d e l D e p a r ta m e n to  

d e  A n t r o p o lo g ía  C o m p a ra d a , 

o r la d o  e n  lo s  c o n g re s o s  d e  su 

e s p e c ia lid a d , p e r o ,  f in a lm e n te , 

m a rg in a d o  p o r  las a ca d em ia s  a las 

cu a les  p e r te n e c ió :  e l d o c to r  

G e o r g e  E d w a rd  C h a lle n g e r . 

F la n q u e a d o  p o r  u n  c o le g a  

d e s a fia n te  y  d e s c o n f ia d o  - c o m o  

s ie m p re - ,  p e r o  h o n e s to  a ca rta  

ca b a l - c o m o  p o ca s  v ec es  se d a - ,  

o r t o d o x o  e n  sus saberes  y  teo r ía s : 

e l p r o fe s o r  S u m m e r le e . Y , p a ra  

te rc ia r  e n  las d isp u tas , e l 

a t lé t ic o  y  v ia je r o  in fa t ig a b le ,  lo r d  

J o h n  R o x to n . V a n  a llá  ju n to s  “el 
cambio, la alteración, la mutación” y  

la  in e r c ia  t e ó r ic a  en ca rn a d a s .

P e r o  o lv id a b a  u n a  f ig u r a  cu r io sa  

p o r  su g é n e r o  p a ra  en to n ces : un  

p e r io d is ta  c ie n t í f ic o ,  

e l n a r r a d o r  E d w a rd  M a lo n e ,  

p r e o c u p a d o  p o r  le e r  la  

b ib l io g r a f ía  e le m e n ta l, m a n e ja r  la  

j e r g a  p a le o n to ló g ic a  y  

a c u d ir  a s im p o s io s  d e  la  

e s p e c ia l id a d  p a ra  lu e g o , 

p r o c u r a r  e s c r ib ir  p a la d in a m e n te . 

L a  e m p re s a  d e l  p e r io d is ta  n o  e ra
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m ás s e g u ra  q u e  la  d e  lo s  

b u sca d o re s  d e  la  t ie r r a  d e  
M a p p le  W h ite .  E l a g re s iv o , 

a rb it r a r io  y  ta len to so  C h a lle n g e r  

- im a g e n  d e l sa b io  e x c é n tr ic o  en  
la  lite ra tu ra  d e  la  é p o c a -  c o n d u c e  
e l g r u p o  h asta  d ich a  h oya : “un 
criadero de pterodáctilos, de 
iguanodontes, dinosaurios y otras 
criaturas vecinas” e r a  m e so zo ic a . 
P a ra  d es ta ca r  e l v a lo r  a g u e r r id o  
d e l c ie n t í f ic o ,  e s c r ib e  

d e s p is ta d a m en te  C o n a n  D o y le : 
“Era el suyo el valor que sostuvo a 
Danvin entre los gauchos de la 
Argentina y a Wallace entre los 
cazadores de cabeza de Malasia” 

(ca p . 8 ). B u e n o , b u e n o , m u c h o  va  
d e  u n o s  a o tro s ; es te  e r r o r  n o  lo  
h u b ie ra  c o m e t id o  V e rn e .

J u lio  V e r n e  h a b ía  p u b lic a d o  
Viaje al centro de la Tierra en  1864, 
casi m e d io  s ig lo  antes q u e  El 
mundo perdido. C o m o  se 
re c o rd a rá , d e s c ie n d e n  p o r  la  
b o c a  d e  u n  v o lc á n  e x t in g u id o  
h asta  d e s c u b r ir  u n  m a r  
s u b te r rá n e o , g u ia d o s  p o r  e l 
ir a c u n d o  p r o fe s o r  L id e n b r o c k  
q u e , a d ife r e n c ia  d e l sa b io  d e  
C o n a n  D o y le , b ió lo g o  y 
p a le o n tó lo g o ,  e l d e  V e r n e  e ra  
g e ó lo g o  y  m in e ra lo g is ta . E n  las 
p ro fu n d id a d e s , e n  m e d io  d e  u n a  
v e g e ta c ió n  lu ju r io sa , lo s  v ia je r o s  
as is ten  a u n a  lu ch a  m o r ta l en tre  
un  ic t io s a u r io  y  u n  p le s io sa u r io .

Viaje al centro de la Tierra y  El 
mundo perdido t ie n e n  a lg u n o s  
ra sg o s  e n  c o m ú n : a m b o s  son  

f ic c io n e s  d e  r e g r e s ió n , es d ec ir , 
lo s  v ia je s  lo s  lle v a n  a  h a lla r  

r e g io n e s  d e l p la n e ta  f ija d a s  e n  e l 
p a s a d o  re m o to . E n  tan to , la  
m a y o r  p a r te  d e  las o b ra s  d e  
c ie n c ia  f ic c ió n  se in c lin a b a n  a  las 
a n t ic ip a c io n es . L o  s e g u n d o  es 
q u e  a m b as  o b ra s  se m u e v e n  en  
e x p lo r a c io n e s  te rrá q u ea s , en  
ta n to  la  m a y o r ía  se la n za b a  a 
e x p lo r a c io n e s  p la n e ta r ia s  y  
s id e ra le s . E n  a m b o s  casos  la  
n o v e d a d  es lo  p a le o n to ló g ic o ,  
c o n  su fa u n a  p e c u lia r  
p e r v iv ie n te .

E n  sín tesis, p o d r ía n  señ a la rse  
tres v ías  p a ra  a c c e d e r  a l m u n d o  

a n te d ilu v ia n o  e n  la  lite ra tu ra .

U n a  es la  e le g id a  p o r  C o n a n  
D o y le : u n a  e x p e d ic ió n  a u n  

r e m o to  s it io  d e l m u n d o  q u e  es 
u n a  r e s e rv a  v iv a  d e  la  fa u n a

p r im it iv a . U n a  s e g u n d a  v ía  es la  

q u e  p r o p o n e  Parque jurásico d e  
C r ic h to n : la  c ie n c ia  d e l h o m b re  
r e p o n e  la  v id a  a n te d ilu v ia n a  

c r e a n d o  e l s is tem a  e c o ló g ic o  
a d e c u a d o  y  r e g e n e ra n d o  la  fa u n a  
a  p a r t ir  d e  restos  b io ló g ic o s .  L a  
te r c e ra  m o d a lid a d  es la  in va s ió n  
d e  lo s  sau rio s  e n  n u es tro  m u n d o  

c o t id ia n o . Q u ie r o  re sca ta r a q u í 

u n  c u r io s o  te s t im o n io  f ic c io n a l  
- l i t e r a r io  y  g r á f i c o -  o b ra  d e  
q u ie n  f i r m a  Julio Verde, b u r ló n  
s e u d ó n im o  d e  u n  au tor, aún  

in m a d u ro  p a ra  este  t ip o  d e  
f ic c io n e s . M e  r e f ie r o  a l te x to  
t itu la d o  La prisión del naturalista 
R. S. -  Buenos Aires invadido por 
animales antediluvianos, q u e  
r e c o g í  d e  u n a  p o p u la r ís im a  
re v is ta  a rg en t in a  d e  p r in c ip io s  

d e  s ig lo , Papel y Tinta (a . I, n Q 3, 
29 d e  a go s to  d e  1907, p p . 62-65 ), 
q u e  e l le c to r  p o d rá  c o n o c e r  a l 
c a b o  d e  estas lín eas . P o co s  son  
lo s  e x p lo ra d o re s  q u e  v is ita n  es te  
t ip o  d e  p u b lic a c io n es . L a  
h is to r ia  h u m o r ís t ic a  es la  d e  un  
p a le o n tó lo g o  p r e o c u p a d o  p o r  la  
e s ta b ilid a d  d e  su cá ted ra  

u n iv e rs ita r ia  (h oy , c o m o  ayer, e l 
te x to  d e  1907 es a c tu a lís im o ). A l  
en te ra rs e  d e  su c o n f irm a c ió n  
fe s te ja  e l h e c h o  c o n  u n  b u e n  

chianti. D e s d e  ese  m o m e n to , e l 
s o b r io  p a le o n tó lo g o  
c o m ie n z a  a v e r  la  c iu d a d  
in v a d id a  p o r  la  fa u n a  m e s o zo ic a . 

U n a  p ru e b a  d e  q u e  ca d a  cu a l v e  
e l m u n d o  p o b la d o  d e  a q u e llo  
q u e  lo  o b s e d e , o  es d e  su 
e sp e c ia lid a d . U n  e n o r m e  
d in o s a u r io  a p o y a  sus pa tas  
d e la n te ra s , e n  la  C a sa  R osa d a ; 
u n  p a r  d e  p te r o d á c t i lo s  a b re n  
sus a las s o b re  e l  e d i f i c io  d e l 
C o n g r e s o  e n  c o n s tru c c ió n ; y  así 

c o n t in ú a  la  in va s ió n . Ig u a lm e n te  
g r a c io s a  re su lta  la  in c lu s ió n  d e  
a lg ú n  a n im a l d e  la  m ito lo g ía  
fa n tá s tica  c o n v iv ie n d o  
c o n  la  fa u n a  a n te d ilu v ia n a  y  la  
g r a f ía  q u e  e m p le a  e l  a u to r  

p a ra  a lgu n a s  p a la b ra s .
L a  c o m p o s ic ió n  d e  las 

i lu s tra c io n e s  está  ba s ta n te  b ie n  
lo g ra d a ,  t ru c a n d o  c o n  
s o b re p o s ic ió n  fo t o g r a f ía  re a l y  

d ib u jo  d e  lo s  sau rios . N o  le  

p id a m o s  m ás a l i lu s tra d o r  
a n ó n im o  q u e  b astan te  b ie n  h a  
s o lu c io n a d o  la  s itu a c ión . D e

ig u a l m a n e ra , n o  p o d e m o s  

c o m p a ra r  las v e rs io n e s  fílm ic a s  
d e  El mundo perdido o  Viaje al 
centro de la Tierra c o n  Jurassic 
Park. E n  a q u e llo s , lo s  e n o rm e s  
sau rio s  se d e s p la za n  c o n  

m o v im ie n to s  e s p a s m ó d ic o s  y  
d e sa r t icu la d o s , o p e r a n  c o m o  
en v a ra d o s  y  n o  son  

c o n v in c e n te s . F ren te  a e llo s , la  
m a es tr ía  d e  S te ven  S p ie lb e r g  en  

e l m a n e jo  d e  lo s  e fe c to s  
e sp ec ia le s , h ace  d e l f i lm  u n a  
su ces ión  s o b r e c o g e d o r a  d e  
im á g e n e s  q u e  n os  in fu n d e n  

t e r r o r  y  a n gu s tia  sin  re sp iro . 
M u c h o  va  d e  u n o  a o tro . 

S itu é m o n o s  fr e n te  a  es te  a p o r te  
ilu s tra t iv o  q u e  en  1907 u n  
a rg e n t in o  ig n o to  a d e la n tó  p a ra  
lo s  le c to re s  d e  Papel y Tinta, c o n  
to d a  la  v e ro s im il itu d  q u e  le  fu e  

p o s ib le . Y  c o n  e l lo ,  p r o d u jo  la  
p r im e r a  in v a s ió n  d e  fa u n a  
m e s o z o ic a  en  B u en o s  A ir e s . 
¿ H a b rá n  q u e d a d o , s o b r e v iv ie n d o  

en  e l t ie m p o , d e s c e n d ie n te s  d e  
a q u e llo s  d in o s a u r io s  e n  la  C asa  
d e  G o b ie r n o ,  e n  e l  P a r la m e n to  y  
e n  la  C u ria?

¿Quién es R. S.?
Bajo las iniciales R. S., corres

pondientes al protagonista del relato La 
prisión del naturalista, publicado en Papel y 
Tinta, que a continuación se transcribe, ¿se 
alude a alguien en particular? El paleontó
logo por antonomasia, en la Argentina de esa 
época, era, es obvio, Florentino Ameghino. 
En algún lugar de la narración se mencionan 
actividades de extensión universitaria. Pues 
bien, Ameghino dictó en 1904 un curso es
pecial sobre Paleontología argentina, para 
profesores de ciencias naturales de los 
institutos de enseñanza normal y secundaria 
de la Argentina. Pero es claro que Julio Verde 
no podía poner F. A. (¡era demasiado obvio!). 
Entonces, se me ocurre que puede aludir a 
un íntimo amigo de Ameghino: Rodolfo Senet 
(1872-1938), psicólogo, pedagogo y filósofo 
positivista, amante de la paleontología y 
autor de obras de divulgación sobre estos 
temas. Otra posibilidad es que Julio Verde 
haya invertido las iniciales de Santiago Roth, 
naturalista muy conocido por esa época.

G. J. Scillato-Yané

* Doctor en Letras de la Universidad 
Nacional de La Plata. Profesor Titular de 
Literatura Argentina. Miembro de la 
Academia Argentina de Letras; 
investigador del CONICET.
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La semana pasada, fué detenido en la Avenida 
de Mayo, el conocido naturalista R. S., cuyos gri
tos y ademanes extraños, atrajeron la atención de 

un agente, que procedió á detenerlo creyéndolo de
mente.

Conducido á la comisaría seccional, se negó ter
minantemente á raqsonder al interrogatorio. Su pa
lidez. la contracción de su rostro, el extravismo de 

la mirada denunciaban A ciencia cierta su inter
na turbación.

IV* tiempo en tiempo panal n i s u  mano oou ade- 
mftn nervioso por la frente, articúlala» varios soni
dos sin relación y volvía á sumirse en un mutis
mo de estátua.

Dada su condición, se le guarda rou especiales 
consideraciones. Llamado eou urgencia el médico de 

|H)licía, lo examinó detenidamente y ante la incóg
nita, ordenó romo única providencia un baño frío 

y descanso.

Rl baño pareció enhilarlo. Durmió durante todo 

el resto de la noche y gran parte de la mañana. 
Al despertarse se hallaba de nuevo en su estado 

normal. Manifpstó su estrañeza de en«*o»trarse en

la sala de la comisaría, pues no recordaba nada 

del día anterior, á no ser «pie había almorzado 

con un compañero de magisterio, festejando ha
larse producido el decreto del ministro, sin hacer 
naufragar la débil barquilla de sus cátedras.

Se le dieron alguuos detalles de su extraña acti
tud del día anterior y entonces comenzó á recordar, 
vagamente primero, con mayor lucidez luego.

Terminado el almuerzo que había sido abundan
te y copiosamente rociado con un vinillo chianti, 
de sabor incitante, se habían despedido con su co
lega en la ralle San Martín, para dirigirse á la 

casa de gobierno.

A l entrar en la plaza de Mayo, vió ante sus 

ojos un espectáculo inusitado, ün  enorme dino- 
sauro, con las patas delanteras sobre la azotea del 
Palacio de Gobierno, miraba con aire de estúpido 

asombro, la ciudad.
K. S. no podía equivocarse: era un diuosauro de 

verdad, ¡ Kquivocarse él, especia lista en paleoutolo-
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sin. que durante el almuerzo había 
discutido con honda erudición, sol)re 
•■I diámetro probable de los huevos 
del enorme reptil prehistórico...

i ‘ero le llamó la atención la indi
ferencia de las gentes, que continua
ban su marcha, preocu|»adoK en sus 
iiHiintim: evidentemente los habitan
tes Unenos Airea estaban muy ocu-
|Mld<M !

Se detuvo y meditó. El dinosauio 
ern un animal inofensivo, que se nu
tría con vegetales fluviales y cuya 
dentadura A lo sumo podría servirle 
pare mascar iMKvrilIni: todas esas 
gentes hablan seguramente resonado 
como <H. ; Para algo debían de servir 
los cursos de ex tención universitaria.

t'ou vencido de su labor civilisadora, 
se olvidó de que debía ir al minis
terio y tomando el tranvía de la ca
lle Victoria, ac dirigió meditando, A 
casa de un amigo A quien itetisalm 
comunicar el descubrimiento.

Descendió en la calle Entre ltfos.
1 Horror! Kobro el imlacio del con
greso en  construción, agitando sus 
enormes alas negras varios terodác- 
liles. l/os reconoció sin esfuerzo. Sus 
alas de míls de siete metros, & modo 
•te gigantescos paraguas, cubrían de 
sombra la fAbrica. Al plegarse tenían 
sonoridades extrmOas: su respiración 
fatiguen semejaba un fuelle en arción.

La gente continuaba su marcha 
; Aquello ya era por deinAx! Se tur-
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hó. sintió la sangre agolpante en el rostro, se le <k>- 
h la ron las pierna*.

Tomó un coche y ordenó que arrancara A escape, 
rumbo A la Plaza de Mayo, |>ara convencerse que 
no liabía soñado. Llegó y . . .  ya no eran sólo loa 
dinoaauros los aiwrecido*. I'n  colosal brotosomiro. 
se habla trepado A la histórica columna de Mayo, 
ion la agilidad de una ardilla. El engañoso reboque 
que simulaba mármol, rufa hecho polvo, «atan los 
ornamentos, y la estAtua torla. amenazaba caerse y 
estrellarse en mil |>e<lazos.

Xo piulo más. Se dejó caer en un banco, se des
prendió el chaleco y con ojos atónitos contempló 
pl inoustruo. que ft sil vez clavó los ojos en Al. con 
expresión cansada.

('asi huyendo atravesó la plaza, Mamó ft un 
transeúnte y lo interrogó:

— Quó opina Yd. de esto?— y señaló la Caaa Ro
sada y h  Plaza.

— Yo nada, contestó sourienie el otro, seguro de 
ludírsela* ion un desequilibrado y siguió sn ca
mino.

Corrió entonces en dirección á la dársena. l a  
brisa fresca de la tarde le aliviaba.

Me detuvo en un bar, donde pidió un whisky, que 
apuró de un sólo sorbo; luego otro y otro.

Tambaleando, emprendió de nnero su camino. 
Recorrió el trayecto que separa kw pintorescos bal
díos y la dársena, y entró en el dique nftmero 4 . 
No podo abogar un grito : En las aguas del dique 
m- ■g**»*>» eutre negrunos espumas un ¡ oh t y osa uro, 
« ü  h aa  hubiera podido sin esfuerzo engullirse

h t i z m  ya W  M u  lugar en que no viera al- 
gda u i m l  de las ana parada», llenando con su 
mole el rapado, apastando con su olor, horrori
zando con zu vista giguateara y fantástica.

En la plaza de Mayo continuaban las dinorau-

ros y broutonuro*. Este óltimo Im U i  cambiado 
de posición y en unión de otro de doble la maño, to
maba el sol en la azotea de la catedral.

Il'n  broutosaure que mide cuarenta metros de 
largo y que pera ochenta mil kilos!

A sus gritos, acudieron de loa cuatro puntos gen
tes, qne con asombro oten sus palabras.

l a  policía, como de costumbre llegó la Ultima, 
pero como mis vale tarde que nunca. . .

— Agente, agente mire, mire, no tardarfl en hun
dirse. Son 80.000, 80.000 k ilos...

— Pero ande?
— ;(*ómo ande! gritaba, allf sobre la catedraL 

¿No ve usted? ¿No ven ustedes al horrible bro-
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tos«uro. que «tu mis KO.OOO kilos hundir« 
á nuestro primer monumento reügioaoi

-■-Yd. está mal, señor, dijo con toda 
[>achorra el digno representante policial.
ttiga U di*ro!

—¿Esta es policía? ¡Que ha de ser!
I sa policía que deja transitar libremen
te á los minotauros, i  loa brotoaauros, á 
tus ichigosauroa...

— ; Repilu ! contestó el agente rojo de 
ira.

Pero lt. S. continuó:
—¿Pero ruando piensan Vdea. tomar 

medidaa? Cuando el estegoaanro ae pone- 
-done del basque de Palermo? Cuando el 
ÜesloDsauro. esa foca gigante llene las 
dársenas? Cuando aparearan escuadrones 
(le mi nota uros. escuadras (le cera tosanroe, 
de mllodones, de...

Ts |>at<encía del agente «e habla ago
tado. l*or 01 tima vez le intimó. pero in- 
Qtilmcntc.

— ¿He de callarme? —  gritaba — 
¿Herís eso de patriota? ' Claudicar cuan
do Vítenos Aires, la hermoM ciudad del 
Plata, la Nuera Atenas, va á sucumbir 
bajo el peso de una invasión antidilu
viana ! ; Nunca ! ¡ No, nunca !

Aquello era I>or demás. K1 sueste pro
cedió y á buenas ó á malas lo condujo 
hasta la comisarla seccional, donde, co
mo hemoe visto, se encontró con sorpre
sa al dfa siguiente.

Asi lt. S., erudito paleontólogo, ftt# de
tenido ]x>r primera ves en mu vida, por 
escándalo > falta de respeto á la autori
dad. de cuyos delitos tenis la colpa el 
viuillo Cliianti de insitaate sabor y color 
i-ojo...

Jallo Verse...

Estacionamiento privado
Tel: 422-8839

Calle 10 NQ 720 
(46 y 47)

Envíos de 

comidas a 

domicilio 

sin cargo
Tel: 483-3653
Plaza Paso NQ 146 

(13 y 44)
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El Niño en el P lata
El Niño es uno de los fenómenos más notables de la naturaleza, resultante de 
la interacción entre el océano y la atmósfera, y sus efectos se manifiestan en 
el sistema climático global con significativos impactos en los ecosistemas y 

en la sociedad. Su nombre se debe originariamente a los pescadores peruanos que 
ya en el siglo XIX observaban que las aguas frías de la Corriente de Humboldt se 
calentaban periódicamente frente a la costa del Ecuador y norte del Perú, 
afectando sus capturas. Como esto ocurría hacia las fiestas navideñas lo 
denominaron, en alusión a Jesucristo, la Corriente del N iño, término popular con 
que aún hoy se lo designa aunque no corresponda a la condición de corriente 
marina. El fenómeno tiene dramáticas repercusiones en la cuenca del Plata, y se 
manifiesta principalmente en las inundaciones que periódicamente afectan a la 
Mesopotamia argentina.

El Niño es un fenómeno

El Niño es un fenómeno de 
interacción entre la atmósfera y el 
océano Pacífico tropical y consiste en 
un aumento de la temperatura de la 
superficie del mar que afecta al

sistema climático global. Esta 
anomalía se manifiesta a intervalos 
de entre tres y siete años. Según el 
Scientific Committee on Oceanic 
Research (SCOR), se define El Niño 
cuando aparecen aguas 
anormalmente cálidas frente a la

Fig.1. Anomalías de las precipitaciones durante El Niño en el verano austral. En los años El Niño, 
cuando el área de lluvias que generalmente está centrada sobre Indonesia y el extremo occidental del 
Pacífico migra hacia el este hacia el Pacífico central, el flujo atmosférico es afectado causando 
inestabilidades climáticas sobre muchas regiones del planeta. En el mapa puede notarse la 
distribución de zonas húmedas (H) en el Pacífico central ecuatorial, en la costa del Pacífico 
ecuatorial, en la región del Golfo de México y en la Cuenca del Plata, áreas de sequía (S) en el 
nordeste de Brasil, sudeste de África y una amplia región de Oceanía, así como regiones 
inusualmente cálidas (C) para el invierno boreal en el nordeste y noroeste de América del Norte y en 
el este de Asia (Fuente: NOAA, El Niño Theme Page, 18/04/00).

costa del Pacífico ecuatorial, con 
temperaturas superficiales 
persistentes durante por lo menos 
cuatro meses y anomalías que varían 
generalmente entre 1 eC y 6 2C.

Sir Gilbert Walker, director 
general de los observatorios de la 
India, ya había notado, en las 
primeras décadas del siglo' XX, que 
los cambios de la presión 
atmosférica en América del Sur y 
en la región indo-australiana 
ocurrían en sentido opuesto y 
denominó a este fenómeno la 
Oscilación del Sur. Varias décadas 
después, el meteorólogo noruego J. 
Bjerknes reconoció en 1969 las 
interacciones entre la atmósfera y el 
océano y vinculó la Oscilación 
Austral con El Niño. La 
combinación resultó en la 
denominación de ENSO (El Niño 
and the Southern Oscillation) para 
el ciclo completo (Arntz & Farbach, 
1996).

La fase positiva de la oscilación, 
E l  Niño, cuyo mecanismo precursor 
es aún desconocido, cambia el 
patrón de circulación del océano y 
produce modificaciones en la 
circulación atmosférica global,
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causando un desp lazam iento de las 
reg iones de prec ip itac iones 
trop ica les (F ig. 1). El fen ó m en o  
conduce a sequías extrem as en 
Indonesia , Australia , cen tro  de 
A m ér ica  del N o rte , n orte  d e l Brasil, 
oeste y sudeste de A fr ica . P o r o tra  
parte, se p rodu cen  lluvias 
torrencia les en  el sur de los Estados 
U n idos, Perú, Ecuador, sur del 
Brasil, Paraguay y n ordeste de la 
A rgen tina , adem ás d e  procesos 
erosivos en  las costas de l Pac ífico , 
entre otros efectos d e  s ign ifica tiva  
repercusión  socia l y econ óm ica  
(Tab la  I), a tal punto que desde hace 
un tiem p o  existen  fo ros  de 
organ izac iones econ óm icas y 
financieras invo lucrados en  su 
tratam iento.

Existe, tam bién , una fase 
negativa, con  aguas más frías que lo  
norm al, que a lterna con  la anterior, 
den om in ada  com ú nm ente La Niña, 
y una fase in term ed ia  en tre ambas. 
En el presente relato, sin em bargo , 
nos ocu parem os de la m an ifestación  
positiva  de la oscilación , El Niño.

El Niño y  sus efectos en el Plata
El sistema flu v ia l de l Plata 

abarca las cuencas d e  los ríos 
Paraná-Paraguay y  U ru gu ay (F ig . 2 ) 
y es uno d e  los d iez  m ayores de l 
m u n do  tanto p o r  su área de 
drena je co m o  p o r  su descarga de 
sed im entos. Se caracteriza  p o r  
fen óm en os  h id ro -m eteo ro lóg icos  
ep isód icos (pu lsátiles), cuya 
m an ifestación  ex trem a son las 
inundaciones, que ocasionan 
s ign ifica tivos im pactos sobre la 
pob lac ión . Estos ex trem os h ídricos 
se p rodu cen  p o r  con ex ión  
a tm osférica  a lgu nos m eses después 
o  durante e l año  sigu iente a la 
m an ifestación  d e  El N iñ o  en  el 
Pac ífico . D os in tegrantes de l g ru p o  
d e  sir G . W alker, R. M ossm an en 
1924 y  E. Bliss en  1928, 
re lac ion aron  la O sc ila c ión  Austra l 
con  las lluvias en  el sur de l Brasil, 
Paraguay y n orte  d e  la A rgen tin a , a 
pa rtir  d e  los n iveles del r ío  Paraná 
en  R osario  (en  D epetris  et al.,
1996).

Pero  pasaron  varias décadas para 
que la v in cu lac ión  en tre El N iñ o  y 
las g randes inundaciones adqu iriera  
un g ra d o  d e  certeza  y aceptación  
sobre bases observaciona les  
(R am age, 1986; A n d ersen  et al., 
1993). Si b ien  n o  todos los excesos 
h íd ricos son atribu ib les a El N iñ o , ya 
que existen  patrones clim áticos 
loca les o  v incu lados a procesos del 
A tlán tico  Sudocciden ta l, o  procesos 
a lea torios  aún n o  b ien  conocidos, 
tanto en  esta cuenca co m o  en la de l 
r ío  U ru gu ay se encuentran  
num erosos casos asociados 
d irectam en te con  este fen óm en o .

Es n otab le  e l h ech o  d e  que la 
estación  d e  prec ip itac iones 
asociadas a El N iñ o  en  el nordeste 
a rgen tin o  está en  fase con  su cic lo  
anual d e  prec ip itac iones , causando 
im portan tes m od ifica c ion es  en  el 
fu n c ion am ien to  h id ro ló g ico  y 
geoq u ím ico  d e l r ío  Paraná (D epetr is  
et al., 1996). Entre las inundaciones 
más im portan tes registradas se 
pu eden  m en cion ar las d e  1905,
1912, 1931, 1965/66, 1982/83,

Tabla I. Efectos del ENSO 1982-1983. (The New  York Times, 2 de agosto de 1983.)

Localización Efecto Impactos sociales Costos
(millones de US$)

Estados Unidos (Estados Tormentas,
montañosos y del Pacífico) erosión costera 45 víctimas 1100
Estados Unidos (Estados 
del Golfo) Inundaciones 50 víctimas 1100
Hawaii Huracanes Una víctima 230
NE de los Estados Unidos Tormentas 66 víctimas N/d*
Cuba Inundaciones 15 víctimas 170
México y América Central Sequía n/d* 600
Ecuador - norte del Perú Inundaciones, 

erosión costera 600 víctimas 650
Sur del Perú -  oeste 
de Bolivia Sequía n/d* 240
Este del Paraguay, sur Inundaciones 170 víctimas,
del Brasil, norte de 
la Argentina

600 000 evacuados 3000

Bolivia Inundaciones 50 víctimas,
26 000 sin vivienda 300

Tahití Huracanes Una víctima 50
Australia Sequía, incendios 71 víctimas,

8000 sin vivienda 2500
Indonesia Sequía 340 víctimas 500
Filipinas Sequía n/d* 450
Sur de China Precipitaciones

intensas 600 víctimas 600
Sur de la India, Sri Lanka Sequía n/d* 150
Medio Oriente (Líbano) Frío, nieve 65 víctimas 50
Sudeste de África Sequía Enfermedades,

hambruna 1000
Península Ibérica, 
norte de África Sequía n/d* 200
Europa Occidental Inundaciones 25 víctimas 200
* no determinado
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Fig. 2. Mapa de las Misiones de la Compañía de Jesús, como marco geográfico para la región 
del Plata (realizado por el Padre José Quiroga en 1749 e impreso en Roma en 1753).

1992 y 1998. Todas éstas registraron  
caudales m ed ios  anuales de más de
20.000 m 3/s en  la ciudad de 
Corrien tes, sobre el r ío  Paraná, 

aunque deb e señalarse que en 1983 la 
citada loca lidad  reg istró  más de

50.000 m 3/s (F ig. 3). Los registros de 
otras loca lidades de los ríos Paraná, 
Paraguay y U ru gu ay m uestran 
com portam ien tos sim ilares, aunque 
de m en or m agnitud.

El ep isod io  1982/1983 fu e el más 
im portan te del sig lo  X X , en  especia l 
p o r  la p ro lon gad a  perm an encia  de 
caudales extrem adam ente altos. 
D urante esta pulsación, las aguas 
ocu paron  casi la tota lidad  de la 
p lan ic ie  a luvia l del Paraná y la zona 
delta ica  fu e inundada tota lm ente en 
una sección  de unos 50 km  de ancho 
(D e  Francesco et al., en  prensa). El 
total de áreas inundadas en las 
p rovincias de la M esopotam ia , 
in cluyendo el r ío  U ru gu ay y 
excep tu ando a la p rov in c ia  de 
Buenos A ires , fu e de más de 3 
m illon es de hectáreas, con  pérd idas 
valuadas en  US$ 1800 m illones 
(B ergm an , 1994).

El Niño en los tiempos históricos
H ay un cúm ulo de referencias a 

fen óm en os  E N S O  en  el Perú, desde 
1541 hasta 1983 (Q u in n  et al., 1987; 
E n fie ld , 1989). Ellas están basadas en 
evidenc ias h istóricas y en  muchas 
ocasiones se re fie ren  a destrucciones 
d e  pob lac iones a causa d e  intensas 
precip itaciones, flu jo s  d e  ba rro  y

escom bros, y otros fen óm en os 
superfic ia les.

Establecida la te lecon ex ión  del

Pac ífico  con  la p o rc ión  continen ta l 
de l A tlán tico  
Sudoccidenta l, es 
razonab le  atribu ir 
muchas de las 
inundaciones al 
fen ó m en o  El N iñ o .

T a l com o  ocu rre 
en  otras culturas, los 
guaran íes tam bién  
tenían su creencia  en 
el d ilu v io  universal, 
con oc ida  com o  la 
leyenda de Tamandaré. 
U na versión  
preva lec ien te  re fie re  
in term inables y 
continuas lluvias a 
causa de las cuales 
las aguas cu brieron  
la tierra . U na pareja 

salvada, oportun am en te avisada, 
será responsable de repob lar la raza 
(Castelli, 1995).

El reg istro  de l P ac ífic o  n o  tien e 
un co rre la to  h istórico  docu m en ta l 
para el Plata, aunque a lgunos 
ep isod ios de inundación  pod rían  
in terpretarse en  térm inos 
d e  fo rzam ien to  c lim ático  asociado  a 
El N iñ o .

El año 1543 p o d ría  h aber sido 
un año El Niño, tal co m o  se 
despren de de l re lato  d e  U ld e r ic o  
Schm iedel acom pañ an do  la 
exp ed ic ión  d e  A lv a r  N ú ñ ez  C abeza  
d e  Vaca al Paraguay en  1544, d o n d e  
encuentra  la p rov in c ia  inundada.
Sin em bargo , los registros h istóricos 
para el Perú, a p a rtir  d e  la llegad a  
d e  los españoles, señalan un N iñ o  
fu erte  en  1541, dem asiado  
antic ipado para  ocasionar efectos en  
el Plata tres años después, y el 
sigu iente o cu rr ió  en  1552 (Q u in n  
et al., 1987). D eb e  notarse, en  favor 
d e  la in terp retac ión  d e  la  crón ica  de 
Schm iedel, que algunas d e  las

Fig. 3. Caudales medios anuales para la localidad de Corrientes 
sobre el río Paraná (en metros cúbicos por segundo). Las flechas 
verticales indican ocurrencias de El Niño. Nótese la coincidencia 
con los picos de crecientes, especialmente el correspondiente a 
1983, correspondiente al episodio 1982/83, el más intenso del 
siglo XX (según datos de la Dirección Nacional de Puertos y Vías 
Navegables, período 1904-1995).

MUSEO, vol. 3, Ne 14 - 73



referencias históricas anteriores a 
1800 tienen  m en o r con fiab ilidad , 
p o r  lo  que ciertos ep isod ios pu eden  
estar m al fechados u om itidos.

El traslado de la ciudad d e  Santa 
Fe desde su lugar fu n dacion a l (1573- 
1651), unas “quince leguas más al sur”, 
deb e haber ob ed ec id o , en tre otras 
causas, a los frecuentes desbordes 
del r ío  Salad illo . C uando ocu rrían  
las crecientes anuales, y con  más 
razón  las extraord inarias “cada tres o 
cinco años ”, las com un icaciones con  
el resto de l país se in terrum pían  
tota lm ente durante m eses (Castelli,
1995). En el lapso que va desde su 
p r im era  fu n dación  hasta 1660, 
cuando se com p le tó  el traslado, 
hubo en el Pac ífico  och o  
ep isod ios El N iñ o  fuertes y uno m uy 
fu erte  en  1578 (Q u in n  et al., 1987). 

Varios de ellos pu eden  haber 
causado inundaciones en  el litora l 
paranense.

En los tiem pos de la  C om pañ ía  
de Jesús (p r in c ip ios  de l sig lo  X V I I  
hasta su expu lsión  en  1767) más de 
una decena de Niños intensos y p o r  
lo  m enos uno m uy fuerte , en  1728, 
fu eron  registrados en el Perú, p o r  lo  
que cabe suponer que varios de estos 
ep isod ios deben  haber p rovocado  
excesos h ídricos d e  m agn itu d  en  la 
p rov in cia  jesu ítica  Paracuaria. En 
épocas posteriores, en  el V irre in a to  y 
.hasta más allá de m ed iados del sig lo  
X IX , los datos de l Pac ífico  entre 
1775 y 1871 registran  siete ep isod ios 
E N S O  fuertes y dos m uy fuertes, en  
1791 y 1828 (Q u in n  et al., 1987).

Las patogen ias in troducidas p o r  
los eu ropeos (e.g., la v iru e la ) que 
d iezm aron  a los pueb los nativos 
habrían o cu rrid o , según los registros 
h istóricos, en  años n o  co inciden tes 
con  los de El N iñ o . P o r lo  m enos tres 
fu eron  reportadas p o r  los jesu itas en 
la reg ión  de las m isiones en  1718, 
1734 y 1765, en el p r im ero  de los 
casos con  50.000 fata lidades (Crosby, 
1986). Sin em bargo , n o  habría que 
descartar la posib le  exacerbac ión  de 
tales ep idem ias p o r  factores 
clim áticos que podrían  estar 
re lacionados con  la O scilac ión  
Austral en  a lguna de sus fases 
extrem as (in un dación  o  sequía).

Los relatos y crón icas de v ia jeros 
entre los siglos X V I  y X IX  (P ed ro  
M ártir de A n g ler ia , Luis Ram írez, 
Fé lix  de A zara, W illia m  M cCann, 
A lc id es  D 'O rb ig n y , entre m uchos 
o tros ) p o r  lo  gen era l describen  la

fo rm a  de v id a  de los nativos, o  los 
prob lem as po líticos  y econ óm icos , 
experienc ias bélicas y en  a lgunos 
casos los rasgos y recursos d e  la 
natura leza (co n  referencias 
com unes a la  g ran d ios idad  del 
Paraná), mas n o  prestan 
usualm ente a tención  a las 
con d ic ion es  clim áticas y 
m enos aún a los extrem os, tal vez 
p o rq u e  en sus visitas no 
experim en taron  tales ep isod ios, ya 
que éstos no habrían pasado 
in advertidos para  tan avezados 
observadores.

U n  exam en  m inucioso  de los 
in form es d e  v ia jeros, de los 
cabildos y de los archivos y 
co rrespon d en cia  de jesu itas y 
franciscanos p o d ría  aporta r datos 
va liosos para  la co rre la c ión  d e  los 

ep isod ios c lim áticos de l Plata con  
los del Pacífico .

En tiem pos más recientes, 
A n dersen  et al. (1993) relacionan las 
crecientes extraord inarias del 
nordeste argentino con  el fen óm en o  
El N iñ o , a partir de un registro 
h istórico que se in icia en 1877 
(Tab la  II).

El Niño en el tiempo geológico
N o  existen  ev idenc ias sobre el 

arranque d e l m ecan ism o de la 
O sc ilac ión  Austra l El N iñ o . Sin 
em bargo , es pos ib le  pensar que 
para  que éste se in ic ia ra  eran  
necesarias con d ic ion es  de 
encuen tro  entre masas de agua fr ía  
y cálida fren te  a la costa occiden ta l 
sudam ericana. L a  apertu ra  del 
pasaje D rake y la expansión  del 
casquete de h ie lo  antàrtico tienen  
que haber sido determ inantes en  la 
creación  de tales cond ic ion es. Estas 
habrían sido establecidas hacia el 
M io cen o  tard ío  y P lio cen o , p o r  lo  
m enos hace unos och o  a c inco 
m illon es de años (A r tn z  8c Farbach,
1996).

L a  activ idad  de El N iñ o  se 
recon oce  p o r  lo  m enos desde el 
H o lo c e n o  m ed io  (ca. 6000 años) o 
quizás desde el P le istoceno, según 
registros fósiles del Perú  y Ch ile, 
que incluyen fauna de m oluscos 
p roven ien te  d e  aguas más cálidas 
(G u zm án  et al., 1998). El h ech o  de 
que existan evidenc ias de la 
activ idad  de El N iñ o  en  el 
H o lo c e n o  de l P ac ífico  o rien ta l 
sudam ericano, hace su poner que la

Tabla II. Episodios El Niño e inundaciones en 
la cuenca de los ríos Paraná/Paraguay. 
(Basado en Andersen etal., 1993.)

Año de episodios 
ENSO

• Año de inundaciones 
extraordinarias

1877 1878
1904 1905
1911 1912
1913 1913
1918 1919
1923 1923
1925 1926
1930 1931
1932 1932
1939 1939
1951 1951
1953 1954
1957 1957
1963 1963
1965 1965/66
1972 1974
1976 1977
1982 1983
1986 1987
1991 1992
1997 1998

teleconexión con la porción
continental y oceánica del Atlántico
Sudoccidental debe haberse
manifestado en la escala geológica.

El Niño y la evolución de lossistemas ribereños
Según C abrera  &  D awson (1944) 

hace más d e  c ien  años (re fe r id os  a la 
actualidad ) “la ribera argentina del 
Plata debió estar cubierta por una densa 
selva marginal que posiblemente se 
extendió hasta el Partido de Magdalena 
o tal vez más allá, interrumpiéndose 
quizás al hacerse saladas las aguas del 
río. Hoy la mayor parte de esta galería 
ha sido destruida y suplantada por 
montes de álamos y sauces cultivados, 
por frutales... Sólo quedan de ella en la 
actualidad dos porciones, una en la 
estancia Herrera Vegas frente a la 
estación Hudson, y otra de mayor 
extensión y más pura en Punta Lara, dentro de la estancia de don Leonardo 
Pereyra Iraola”. L a  in flu en c ia  de 
d iversos factores, en tre ellos la 
acción  hum ana, ha ocasion ado  una 
severa restricción  de la selva 
m arginal, lo  que conduciría  a su 
gradu a l ex tin c ión  (D ascan io  et al., 
1994). Tam b ién  existe un sector de 
bosque subtrop ica l en  la Isla M artín  
G arcía  (F ig . 4).

D e las especiesiarbóreas que

74 - MUSEO, voi. 3, NQ 14



"... Cam inam os hasta lle g a ra  los ind ios paresis, sem ejantes, en lengua  
y  o tras cosas, a los xarayes, y  anduvim os continuam ente  ocho días, de  
día y  de noche, con e l agua  hasta  las rodillas, y  a veces hasta  la cintura, 
sin  p o d e r sa lir de  ella... P rosegu im os nuestro  viaje s ie te  d ías más, p o r  e l 
agua, que  estaba tan ca lien te  com o s i hub iera  estado a l fuego, y  nos 
ve íam os p rec isados a bebería  p o r no tene r otra. Pudiera  p en sa r a lguno  
que era de río, p e ro  entonces eran tan continuas las lluvias, que com o la 
p rov inc ia  era tan llana, la hab ían  inundado, y  e l daño  que nos hizo, lo 
sentim os después...A  los nueve días, entre  d iez y  once, llegam os a un 
p ueb lo  de la nac ión  urtuesa, y  entram os en é l a las doce. Fu im os en casa  
d e l cac ique : había  entonces entre  los ind ios una c rue l peste, ocas ionada  
p o r e l ham bre, po rque  los dos años antes la langosta  había destru ido  
tan to  e l g rano  y  todos los frutos, que cas i no  les de jó  qué co m e r” (Ulderico 
Schmiedel, ¿1564?, Cap. XXXVII).

constituyen la selva marginal de 
Punta Lara, la mayor parte son 
originarias del extremo nordeste de la 
República Argentina y de las regiones 
austro-orientales del Brasil. Su 
llegada hasta la ribera argentina del 
Plata debe atribuirse a la corriente de 
los ríos “capaz de transportar a través de 
largas distancias frutos, semillas e 
incluso porciones vegetativas de especies

tropicales” (Cabrera & Dawson, 1944).
A la luz de los conocimientos 

actuales, la pulsación asociada a El 
Niño sería, entonces, el factor 
primario en la colonización de la 
selva marginal, una vez establecidas 
condiciones de agua dulce, 
probablemente hace unos 2000 años

(Schnack et al., 1999), al 
producirse un descenso del nivel 
del mar que había alcanzado su 
máxima elevación (postglacial) 
hace aproximadamente 6000 años. 
Las ondas de tormenta 
(sudestadas), de procedencia 
sudatlántica, son un factor 
complementario y clave en la 
evolución de la planicie costera, en

particular por su papel en el 
desarrollo del albardón costerò 
sobre el que se asienta la selva 
marginai.
Postscr ip tu m

El sistema del Plata constituye

un amplio y sensible laboratorio 
natural para el estudio de los 
fenómenos pulsátiles de origen 
climático. La influencia de estos 
episodios puede extenderse desde 
las cabeceras de cuenca hasta los 
dominios atlánticos. La variabilidad 
de la temperatura superficial del 
mar en la plataforma al norte de los 
34- S ha sido atribuida a El Niño 
(Piola et al., 1998) y puede tener 
importantes efectos ecológicos y 
socio-económicos en el frente 
marítimo del Plata.

Las variaciones en la descarga 
del sistema hacia el Río de la Plata 
exterior debidas a los excesos y 
déficit hídricos, pueden ser un 
factor determinante en el balance 
sedimentario de la zona de 
transición con la plataforma 
continental adyacente.

El estudio de los impactos 
morfodinámicos, hidrológicos y 
ecológicos de los episodios ENSO 
en el Plata permitirá elaborar 
modelos integrados y predictivos, 
con elementos comparables y 
extrapolables a otras grandes

Dado el carácter subtropical 
de la selva marginal de Punta 
Lara, es razonable atribuir su co
lonización a las grandes crecien
tes causadas por el fenómeno El 
Niño. Los excesos hídricos se
rían el agente de transporte pri
mario y contribuyente de apor
tes masivos de materia orgáni
ca, sedimentos, nutrientes, semi
llas y otros componentes bióti- 
cos. En un contexto más amplio, 
puede considerarse que los pro
cesos interanuales asociados a 
El Niño, los cambios ambienta
les relacionados con las fluctua
ciones del nivel del mar y la ocu
rrencia de episodios de torm en
ta (sudestadas) constituyen los 
factores dominantes en la evo
lución de la planicie costera del 
Río de la Plata (Schnack e ta l., 
1999).

Fig. 4. Ubicación de las principales áreas de selva marginal (isla Martín García y Punta Lara), 
de origen subtropical, cuya colonización se atribuye a los extremos hídricos asociados al 
fenómeno El Niño.
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cuencas del continente. Debe 
señalarse, además, la importancia de 
la fase fría de la oscilación, L a  N iña, 
también con efectos 
extrarregionales, seguramente 
influyentes sobre los dominios del 
Atlántico Sudoccidental, y de sus 
estadios intermedios.

Una preocupación de los últimos 
tiempos, tanto de la comunidad 
científica como de la población en 
general, es si el comportamiento 
aparentemente inusual de ENSO en 
las últimas dos décadas se debe a 
cambios antropogénicos en el 
sistema climático global o si, 
alternativamente, corresponde a su 
variabilidad natural.

¿Habrá sido un Niño la causa de los tifones y tempestades sufridos durante 
varios días por la Fragata La Argentina en la primavera boreal de 1818, que 
obligaron al Capitán Hipólito Bouchard a abandonar su propósito de dirigirse a 
Shanghai y  cambiar su rumbo hacia las Islas Sandwich (Hawaii), donde conoció 
al otrora sanguinario guerrero y  entonces anciano rey Kamehameha I (cuya 
presencia en la batalla que determinó la muerte del Capitán Cook en 1779 habría 
sido notada por algunos oficiales británicos), de quien obtuvo el primer reconoci
miento oficial de la independencia de las Provincias Unidas? ¿Un tal fenómeno 
podría haber modificado el destino de tan colosal aventura y de sus protagonistas ? 
¿Un Niño habría determinado, entonces, la ocupación de Monterrey, California, 
donde flameó la bandera argentina durante una semana? ¿Podría haber sido 
otra la escala final del Corsario del Plata, y no Valparaíso, donde fue apresado y 
vilmente tratado por Lord Cochrane, para más tarde culminar su carrera como 
Comandante de la Marina peruana? (Fuentes históricas: Daws, 1974; Cichero, 
1999.)

* Laboratorio de Oceanografía Costera, 
Facultad de Ciencias Naturales y Museo 
de La Plata; investigador de la CIC.
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Paleontólogos
Ellos.
Excavaron.
Extrajeron.
Expoliaron.
Explicaron.
En un siglo.
Veintemil siglos.
Sí, veintemil siglos.
Y así la vida del pasado 
se fusionó a la vida actual.
Y así construyeron 
un modelo de
lo que fue vivo y de 
lo que hasta hoy 
los esperó a que 
lo violaran postumamente.

A .L .C .

1911

F lo ren tin o  A m e g h in o  m u ere  

en  1911 y o tra  e tapa  com ien za .

U n  p e r ío d o  en  el qu e la 

p a le o n to lo g ía  d e  ve rteb rad os  

m o d ern a  va a d esarro lla rse  en  la 

A rg en tin a  sin estar sujeta 

ten azm en te  a una p erso n a lid a d  

ru tilante.

U n  p e r ío d o  en  el cual los 

a fic io n a d o s  a la  p a le o n to lo g ía  

rea liza rán  aportes fu n dam en ta les  

hasta la co n so lid a c ió n  d e  la 

a c tiv id ad  p ro fe s io n a l d e  los 

grad u ad os  un ivers itarios .

U n  p e r ío d o  en  el cual los 

estud ios p a leo n to ló g ico s , 

m u ltip licados  ex p o n en c ia lm en te , 

cu brirán  tod os  los tem as posib les  

y las m e to d o lo g ía s  m odern as.

U n  p e r ío d o  en  el cual los 

avatares p o lít ic o s  y los in tereses 

p erson a les  van a co n d ic io n a r  

fu er tem en te  la activ idad .

U n  p e r ío d o  en  el cual la 

c ien c ia  va  a in c lu ir e l m ecen a zgo  
o fic ia l  d e l Estado a través d e  las 

u n iversidades, los m useos y 

p r in c ip a lm en te  p o r  e l C o n se jo  

N a c io n a l d e  In ves tiga c ion es  

C ien tífica s  y  T écn ica s  (C O N IC E T )  

y la  C o m is ió n  d e  In ves tiga c ion es  

C ien tífica s  d e  la p ro v in c ia  de 

B u en os A ire s  (C IC ).

P o r  eso, es p o s ib le  sosten er 

qu e cu an do  esc r ib im os  estas 

líneas, al c o m ien zo  d e l añ o  2000, 

los estud ios sob re  ve rteb rad os

cu a tern arios  se d esa rro lla n  co n  el 

m á x im o  v ig o r  d e  tod a  su h is tor ia  

en  la  A rgen tin a .

Paleontología y conflictos 
personales en el Museo Nacional 
de Historia Natural de Buenos 
Aires

L u e g o  d e l va c ío  p ro fu n d o  

p ro vo ca d o  p o r  la  d esap a r ic ió n  d e  

F lo ren tin o  A m e g h in o , y  a p a rt ir  

d e  1920, los jó v e n e s  p a le o n tó lo g o s  

au tod idactas A l f r e d o  C aste llan os 
(1896-1968 ), Lu cas K ra g lie v ic h  

(1886-1932 ), C arlos  R u scon i 

(1898-1969 ) y L o r e n z o  J. P a ro d i 

(1890-1969 ), rea liza ro n  estu d ios 

sob re  v e r teb ra d o s  c en o zo ico s  
-e sp e c ia lm en te  m a m ífe ro s -  en  el 

M u seo  N a c io n a l d e  H is to r ia  

N a tu ra l d e  B u en os A ire s , 

a ctu a lm en te M u seo  A rg e n t in o  d e  

C ien c ias  N a tu ra les  “ B e rn a rd in o  

R iva d a v ia ” .
U n  m u ch ach o  co n  severos 

b igotes , Lucas K ra g lie v ich , se 
des tacó  c la ram en te  en  e l g ru p o  

p o r  la  can tid ad  y ca lid a d  d e  sus 
trabajos. L a  p ecu lia r  p e rso n a lid a d  

d e  K ra g lie v ic h  se m a n ifie s to  en  e l 

h ech o  d e  q u e  hab ía  ab a n d on a d o  

sus estu d ios d e  in gen ie r ía  

m ecán ica  cu an d o  estaba p ró x im o  

a o b ten e r  e l títu lo , p a ra  d ed ica rse  

a los estu d ios p a le o n to ló g ic o s  ba jo  

la  d ire c c ió n  d e  C arlos  A m e g h in o , 

p o r  en ton ces d ir e c to r  d e l c ita d o  

M u seo  d e  B u en os A ire s . C arlos,
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Lucas Kraglievich fue un eximio guitarrista. En 
esta foto tomada en Villa Adelina, provincia de 
Buenos Aires en 1930, está acompañado por 
Carlos Rusconi y un joven no identificado.

aqu e jad o  p o r  frecu en tes  cuadros 

dep res ivos , y sin F lo ren tin o  

-m e n to r  in te lectu a l d e  su tra b a jo -  

hab ía  a b an d on ad o  hacía  años su 

d es tin o  it in e ran te  en  los d es iertos  

p a tagón icos .

En ese con tex to , las 

in ves tiga c ion es  d e  K ra g lie v ic h  

fu e ro n  in te rn ac ion a lm en te  
re con o c id a s  co n  rap id ez . P ru eb a  

d e  e llo  es q u e  va rios  d e  sus aportes  

se in c lu yeron  en  e l Handbuch der 
Paláeontologie d e  Z itte l en  1923. 

K ra g lie v ich  fu e  e l co n tin u a d o r d e  

la tarea d e  F lo ren tin o , ya  qu e el 

n ú c leo  d e  sus in ves tiga c ion es  son 

co n tr ib u c ion es  a la  s istem ática  y 

co n o c im ien to  a n a tó m ico  d e  los 

m am íferos  d e l C e n o z o ic o  ta rd ío , y 

al p e r fe c c io n a m ien to  d e  la  esca la  

c ro n o ló g ic a  e la b o ra d a  p o r  

A m e g h in o  (ta rea  en  la  qu e 

con tin u am os em p eñ ad os  en  la  

actu a lidad ). En 1927, v is itó  p o r  

p r im e ra  vez e l U ru gu ay, in ic ia n d o  

así sus estu d ios sob re  verteb ra d o s  
fós iles  en  la B an da  O rien ta l.

P e ro  más tarde, K ra g lie v ic h  fu e  

p ro ta gon is ta  d e  even tos co n s id era 

dos p o s te r io rm en te  d e  una m a n era  

qu e creem o s  e rró n ea . Es llam a tivo  

có m o  determ in ad as  acc ion es  

hum anas p u ed en  ser in te rp re tad as  

d e  m an era  tan m arcadam en te  

con trad ic to r ia . Esto exp resa  las 
fa len c ias  d e  los hum anos o  las 

fa len c ias  en  la  in ves tiga c ión  

h is tó r ica  q u e  rea lizam os  los 

p a le o n tó lo g o s  y  o tros  hum anos. Es

un  lu ga r  co m ú n  en tre  los 

p a le o n tó lo g o s  d e  v e r teb ra d o s  d e  

la  A rg e n t in a  c o n s id e ra r  qu e el 

p r im e r  g o lp e  m ilita r  ex ito so  d e l 

s ig lo  X X  (1 9 3 0 ) fu e  e l d ire c to  

causante d e  la  d esa rticu lac ión  d e l 

g ru p o  d e  in ves tiga c ió n  in te g ra d o  

p o r  K ra g lie v ich , C astellanos, 

R u scon i y  P a ro d i. O b v ia m en te , 

esa supuesta p ersecu c ió n  a rro jaba  

un v iso  d e  progresismo sob re  e l 

g ru p o , p e rs e g u id o  p o r  e l g o b ie r 

n o  d ic ta to r ia l d e  U r ib u ru . L o s  

destacados p a le o n tó lo g o s  O sva ld o  

R e ig  (1 9 6 2 ) y R o s en d o  Pascual 

(1 9 6 1 ) así lo  in te rp re ta ro n  en  sus 

h istorias. S in  em b a rgo , c reem o s  

qu e las c ircunstancias po lít ica s  

fu e ro n  un m a rco  y  n o  un  d e te rm i

nante en  la  d esap a r ic ión  d e l 

p r im e r  e q u ip o  d e  traba jo  

p a le o n to ló g ic o  q u e  se con stitu yó  

en  la A rgen tin a .

El z o ó lo g o  (y  p a le o n tó lo g o ) d e  

in ve rteb ra d o s  M a rtín  D o e llo  

J u ra d o  (1884-1948 ) fu e  e l d ir e c to r  

d e l M u seo  d e  B u en os A ir e s  d esde  

1923. D u ran te  su g e s t ión  fu e ro n  

a d m itid o s  C aste llan os , R u scon i y 

P a ro d i c o m o  adscrip tos  ad 
honorem a la  secc ión  P a le o n to lo g ía  

(V e r te b ra d o s ). Lu cas K ra g lie v ich  

hab ía  s ido  in c o rp o ra d o  

p rev ia m en te  p o r  C arlos 

A m e g h in o  (d e s d e  1 9 1 4 a  1919 

c o m o  a d scr ip to  ad honorem y 

p o s te r io rm en te  re m u n e ra d o ).

L a  qu eb ran tad a  salud d e  

C arlos  A m e g h in o  lo  o b lig ó  a 

d e ja r en  rep e tid a s  o p o rtu n id a d es  

la  je fa tu ra  d e  la  secc ión . En  esas 

ocas ion es  fu e  re em p la za d o  p o r  

K ra g lie v ich , lle g a n d o  inc lu so  a ser 

p o r  unos p o co s  m eses d ir e c to r  

p ro v is io n a l d e l M u seo . Es p ro b a 

b le  qu e haya co n s id e ra d o  qu e  sus 

m érito s  e ran  su fic ien tes  c o m o  

pa ra  o cu p a r en  fo rm a  e fe c t iva  los 

cargos  q u e  tem p o ra r ia m en te  

hab ía  d e s em p eñ a d o  (véa se  C. 
A m e g h in o , 1940).

S in  em b a rgo , en  1928, cu an d o  

H ip ó lito  Y r ig o y e n  asu m ió  la 

segu n d a  p res id en c ia  d e l país, 

D o e llo  J u ra d o  fu e  c o n f irm a d o  

c o m o  d ir e c to r  d e l M u seo . 

P o s te r io rm en te , los jó v e n e s  

p a le o n tó lo g o s  d e  la  S ecc ió n  

P a le o n to lo g ía  (V e r te b ra d o s ) 
in ten ta ron  ap rovech arse  d e l g o lp e

m ilita r  q u e  d e r ro c ó  a Y r ig o y e n  e 

in au gu ró  c in cu en ta  años d e  

in es tab ilid ad  in s titu c ion a l en  la 

A rg en tin a . E l 11 d e  se t iem b re  d e  

1930, es d e c ir  p o co s  días después 

d e l g o lp e  m ilita r, K ra g lie v ic h  y 

o tros  -e n tr e  e llo s  C aste llan os  y 

R u s c o n i-  e leva ron  una n o ta  al 

m in is tro  d e  In s tru cc ión  Pú b lica  y 

J usticia  d e l d ic ta d o r  José  F.

U r ib u ru  d o n d e  e fectu aban  duros 

cargos  co n tra  D o e llo  J u rad o  y 

so lic itaban  la in te rv en c ió n  de l 

M u seo . P e ro  to d o  te rm in ó  m al pa ra  

los op ortu n is ta s  ya q u e  el m in is tro  

c o n f irm ó  a D o e llo  J u ra d o  en  su 

cargo , q u ien  rea c c io n ó  con  una 

re so lu c ió n  fech a d a  e l p r im e ro  de 

d ic ie m b re  d e  ese añ o  d o n d e  en  los 

co n s id era n d o s  señala  lo  s igu ien te: 

“En vista de que la actitud adoptada 
por los adscriptos ad honorem que han 
firmado la presentación hecha al 
Ministerio, referente a la Dirección de 
este Establecimiento, implica como se 
ha informado a la Superioridaduna 
intromisión abusiva y una 
injustificada e intolerable falta de 
consideración hacia la autoridad que 
les ha dado esa designación... la 
Dirección resuelve dejar sin efecto la 
referida designación que había 
otorgado a los señores...” (s igu en  los 

n om b res  d e  los firm a n tes  d e  la 

nota , véase  R u scon i, 1930).

No éramos muchos y ahora 
estábamos dispersos: comienza la 
diáspora

En ese con tex to , K ra g lie v ic h  

ren u n c ia  y  se traslada  al U ru gu a y  

en  e n e ro  d e  1931, d o n d e  con tin ú a  

sus estu d ios con s titu yén dose  

p rác ticam en te  en  e l fu n d a d o r  d e  

las in ves tiga c ion es  p a leo n to ló g ica s  

en  ese país. D esa fo rtu n ad am en te , 

un  a cc id en te  cereb rovascu la r lim ita  

co n s id e ra b lem en te  su la b o r  y en  

m a rzo  d e  1932 re to rn a  a la 

A rg en tin a , m o r ib u n d o . T en ía  só lo  

45 años. Su o b ra  fu e  la más 

im p o rta n te  lu e g o  d e  A m e g h in o  y 

hasta la  ép o ca  más re c ien te  en  

p a le o n to lo g ía  d e  ve rteb ra d os . 

A l f r e d o  J. T o rc e ll i  d ir ig ió  hasta 

1936 (a ñ o  d e  su fa lle c im ie n to ) la  

c o m p ila c ió n  d e  sus traba jos en  tres 

vo lú m en es  d e  Obras Completas y 
Correspondencia Científica. Este
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había realizado la misma labor con 
los trabajos de Florentino 
Ameghino; la tarea fue completada 
por Carlos A. Marelli a partir de 
1939.

Carlos Rusconi, sin lugar fijo de 
trabajo durante varios años, publica 
en 1937 y 1938 un importante 
estudio sobre estratigrafía del 
Cenozoico del área pampeana, su 
Contribución al conocimiento de la 
geología de la ciudad de Buenos Aires y 
sus alrededores y referencias de su 
fauna, trabajo de un especial valor, 
ya que muchos de los perfiles y 
paisajes, algunos de ellos clásicos 
como las toscas del Río de la Plata, 
han desaparecido debido al 
crecimiento urbano. En 1937 es 
nombrado director del Museo de 
Historia Natural “Juan Cornelio 
Moyano” de la ciudad de Mendoza, 
donde permanece hasta su muerte. 
En su etapa mendocina, 
prácticamente abandona sus 
estudios sobre vertebrados 
cenozoicos.

Alfredo Castellanos se estableció 
en la ciudad de Rosario, provincia 
de Santa Fe, donde realizó una 
interesante obra desde 1937 sobre 
mamíferos cenozoicos de distintas 
regiones de la Argentina.

Lorenzo J. Parodi, que no había 
firmado el documento de setiembre 
de 1930, envía posteriormente una 
nota de adhesión; la consecuencia 
inmediata fue su exoneración del

cargo de planta que poseía en el 
Museo de Buenos Aires. Durante 
varios años estuvo alejado de todo 
lo concerniente a la paleontología 
o a las ciencias naturales, excepto 
un breve lapso como empleado en 
el Zoológico de La Plata. En 1937, 
por gestión del director del 
entonces Instituto del Museo y 
Escuela Superior de Ciencias 
Naturales de la Universidad 
Nacional de La Plata, Gioacchino 
Frenguelli (1884-1958) se 
incorpora como preparador al 
Departamento de Paleontología 
Vertebrados. Don Lorenzo (como 
le llamábamos los que lo tratamos) 
provenía de una familia con 
prolongada tradición en el campo 
de la paleontología; su padre 
Lorenzo fue durante las dos 
primeras décadas del siglo un 
importante coleccionista que 
trabajaba a las órdenes de Carlos 
Ameghino; su hermano Rodolfo 
llegó a ser profesor de 
Paleontología en la Universidad 
Nacional de Salta, y su sobrino 
Rogelio (Toto) -fallecido en 
febrero de 2000- fue otro 
entusiasta coleccionista que 
colaboró en las tareas de campo 
con varios investigadores del 
Museo de La Plata y especialmente 
con uno de nosotros (E.P.T). Si 
bien la producción editada de don 
Lorenzo Parodi es escasa, sus 
conocimientos eran

extraordinarios. Tonni & Pasquali 
(1999) señalan que durante su 
estadía en Buenos Aires realizaba 
competencias con Lucas 
Rraglievich para establecer quién 
era más rápido en la 
determinación de un fósil; una de 
estas competencias consistía en la 
determinación al tacto, colocando al 
fósil entre las manos mantenidas 
detrás del cuerpo.

Durante la década de 1930, y 
posteriormente a la 
desarticulación del grupo liderado 
por Rraglievich, el Museo 
Argentino de Ciencias Naturales 
"Bernardino Rivadavia" se traslada 
a un nuevo y magnífico edificio en 
el Parque Centenario de la ciudad 
de Buenos Aires. Dos nuevos 
investigadores en el área de la 
paleontología de vertebrados se 
incorporan a la sección: Alejandro 
Bordas (desconocemos su fecha de 
nacimiento y muerte; aún era 
socio activo de la Asociación 
Geológica Argentina en 1973) y 
luego Noemi V. Cattoi (1911-1965). 
Cultivan entre ambos una fuerte 
relación de trabajo y también de 
tipo personal. Sin embargo, a 
fines de la década de 1940 Bordas 
se aleja del Museo por 
desinteligencias con las nuevas 
autoridades peronistas, en tanto 
que Cattoi continúa trabajando 
desempeñándose como Jefe de la 
Sección Paleozoologia Vertebrados 
hasta su fallecimiento. Cattoi 
realizó varios interesantes trabajos 
sobre mamíferos pleistocénicos.

El Museo de La Plata: 
una historia que continúa

Casi hasta nuestros días, los 
estudios paleontológicos en el 
Museo Nacional de Historia 
Natural de Buenos Aires fueron 
llevados a cabo por investigadores 
aficionados calificados. En 
cambio, en el Museo de La Plata y 
como consecuencia directa de su 
incorporación a la Universidad 
Nacional de La Plata (1906), las 
investigaciones fueron realizadas 
mayoritariamente por 
especialistas, extranjeros o locales.

En 1925, Angel Cabrera
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Los Parodi cerca de Barranca Parodi, costa atlántica en las proximidades de Miramar, provincia de Buenos Aires, en enero de 1964. De izquierda a derecha aparecen Rogelio (Toto) y sus tíos 
Lorenzo y Rodolfo.



Rosendo Pascual, en primer plano acompañado por sus alumnos 
Dolores Gondar y el venezolano Oscar Odreman Rivas, cruza con 
una balsa el río Negro en General Conesa, Río Negro, durante una 
expedición a Patagonia en febrero de 1967.

(1879-1960 ) se h izo  ca rgo  d e l 

D ep a rta m en to  d e  P a le o n to lo g ía  

V er teb ra d o s  y c o m en zó  a traba jar 

co m o  p ro fe s o r  d e  p a le o n to lo g ía  en  

el In stitu to  d e l M u seo . C ab e  

destacar qu e  du ran te unos m eses 

de 1924, Lucas K ra g lie v ic h  hab ía  

c o n c u rr id o  al D ep a rta m en to  

in c o rp o ra n d o  p o r  p r im e ra  vez  e l 

sistem a d e  in g re so  en  lib ros  d e  las 

co lecc io n es  a llí resguardadas. 

C a b re ra  in c o rp o ró  la v is ió n  

n eo n to ló g ic a  al es tu d io  d e  los 

verteb ra d o s  fós iles . Su 

co n tr ib u c ión  más im p orta n te  a la  

p a le o n to lo g ía  d e l C u a te rn a r io  fu e  

la m o n o g ra fía  sob re  los 

m astodon tes su dam erican os 

(C a b re ra , 1929), d esa rro llá n d o se  

as im ism o ba jo  su d ir e c c ió n  dos 

tesis d o c to ra le s  sob re  la  tem ática  

p a le o v e r te b ra d o ló g ic a  d e l 

C u a tern a rio : Camélidos fósiles 
argentinos (L ó p e z  A ra n gu ren , 1930) 

y Estudio comparativo del esqueleto 
apendicular de Glyptodontia (V in a c c i 

T h u l, 1939). Estos dos traba jos d e  

tesis fu e ro n  rea lizados  p o r  m u jeres, 

lo  qu e las c o n v ie r te  en  las p r im eras  

p a leó n to lo g a s  argen tin as y  d e  

A m é r ic a  d e l Sur.

O tro  c ien t íf ic o  q u e  con tr ib u yó  

al d es a rro llo  d e  los estu d ios 

p a le o n to ló g ic o s  fu e  e l ita lian o  

G io a c ch in o  F ren gu e lli, qu ien  se 

in c o rp o ró  c o m o  b ib lio te ca r io  y 

sec re ta r io  d e l M u seo  en  1934, 
o cu p a n d o  e l ca rgo  d e  d ir e c to r  

desde  1935 a 1946 y

p o s te r io rm en te  

d esd e  1953 a 1955. 

D esd e  1920 y 

hasta su

fa lle c im ien to  en  

1958, F ren gu e lli 

es tu d ió , en tre  

o tros  tem as, la  

es tra t ig ra fía  d e  la 

r e g ió n  pam peana , 

a l c o m ien zo  

m o d ific a n d o  

s ign ific a t iva m en te  

la  secu encia  

p rop u es ta  p o r  

F lo ren tin o  

A m e g h in o  y  lu e go  

re to m á n d o la  en  

g ra n  m ed id a  

au nqu e con  

d ife ren tes  

as ign ac ion es  c ro n o ló g ic a s . Su 

c o n tr ib u c ió n  a la p a le o n to lo g ía  d e  

los v e r teb ra d o s  cu a tern arios  está 

m a yorm en te  re s tr in g id a  a los 

reg is tros  co n  s ig n ific a c ió n  

b io e s tra t ig rá fica . Es d e  destacar 

qu e  F ren gu e lli fu e  e l p r im e r  

in ves t iga d o r  qu e p r o m o v ió  en  

n u estro  m e d io  e l m o d e rn o  
co n c ep to  c ro n o e s tra t ig rá fic o  

in tro d u c id o  p o r  especia listas 

n o rte a m eric a n o s  a co m ien zo s  d e  

la  d écad a  d e  1940.

En la  segu n d a  pa rte  d e  la 

décad a  d e  1940, e l g e ó lo g o  

R o sen d o  Pascual c o m ien za  su 

a c t iv id a d  en  la en ton ces  D iv is ió n  

P a le o z o o lo g ía  V e r teb ra d o s  d e  la, 

o fic ia lm e n te  d en o m in ad a , a p a r t ir  

d e  1949, Facu ltad  d e  C ien c ias  

N a tu ra les  y  M u seo  d e  L a  Plata. 

L u e g o  d e  o b te n e r  su d o c to ra d o  

en  la  m ism a, fu e  n o m b ra d o  

au x ilia r d o cen te  y  a p a r t ir  d e  1957 

- a l  c o m ien zo  en  fo rm a  in te r in a -  

P ro fe s o r  d e  P a le o n to lo g ía  y  j e f e  

d e  la  D iv is ión . Pascua l d es em p eñ a  

actu a lm en te  las m ism as 

fu n c ion es , con s titu yén d ose  en  e l 

j e f e  d e  D ep a rta m en to  d e l M u seo  

qu e  p o r  más t ie m p o  ha o cu p a d o  

ese t ip o  d e  ca rgo . Es im p orta n te  

señ a lar qu e  e l ca rgo  d e  p ro fe s o r  

se en co n tra b a  vacan te d esd e  1947, 

fech a  en  q u e  p o r  ra zon es  

po líticas , A n g e l  C a b re ra  se a le jó  

d e l M u seo  d e  L a  Plata . Pascual 

traba jó  al p r in c ip io  co n  la  ú n ica  

ayuda d e  sus co lega s  P ed ro

B o n d es io , A n d re ín a  B o cch in o  de 

R in g u e le t  y d e l p rep a ra d o r  

L o r e n z o  J. P a ro d i, p u b lica n d o  

va rios  traba jos sob re  m am ífe ro s  

c en o zo ico s  y cu lm in a n d o  su a p o rte  

a l c o n o c im ien to  d e l C u a te rn a rio  

co n  la  d ir e c c ió n  d e  la  im p orta n te  

o b ra  Paleontografía bonaerense, parte  

V e r teb ra ta  (196 6 ). C o n  

p o s te r io r id a d , los traba jos d e  

Pascual se co n cen tra ro n  en  faunas 

más antiguas, s iem p re  con  notab les 

resu ltados.
En 1958, ba jo  sus ausp icios y los 

d e  R o d o lfo  C asam iqu e la  -en to n ces  

es tu d ia n te - se c rea  la  L icen c ia tu ra  

en  P a le o n to lo g ía  (V e r te b ra d o s ). D e 

esta m a n era  c o m ien za  a gen era rse  

e l m ayor g ru p o  d e  especia listas en  

p a le o n to lo g ía  d e  v e r teb ra d o s  en  

A m é r ic a  d e l Sur. A lg u n o s  d e  e llo s  

m u r ie ro n  trág icam en te , o tros  

a b a n d on a ro n  los estu d ios 

p a le o n to ló g ic o s  o  m ig ra ro n  p o r  

ra zon es  varias, in c lu idas las p o lít i

cas. M u ch os  o tros  s ig u ie ro n  

es tu d ian d o  los v e r teb ra d o s  

cu a tern arios  en  fo rm a  con tin u a  o  

esp orád ica . En  o rd en  a p ro x im a d a 

m en te  c r o n o ló g ic o  y co n s id e ra n d o  

la  fe ch a  d e  sus p r im e ro s  traba jos 

sob re  esa tem ática , éstos son: A . 

B o cch in o  d e  R in g u e le t , R . Pascual, 
P. B o n d es io , J. P isan o, J. Z e tti, E.P. 

T o n n i, E. O r te g a  H in o jo sa , D. 

G on d a r, R . C asam iqu ela , Z. 

B ra n d o n i d e  G asparin i, O . 

O d re m a n  R ivas, G . S c illa to  Yané, 

M . G . V u cetich , B. Bagnalasta , J. C. 

Q u iro g a , A . L . C io n e , S. C av ig lia , J. 

H . Laza , M . B o n d , A . d e  la  Fuente, 

L . D e  Santis, A . C a r lin i, C. 

Tam bussi, M . S a lem m e, G . Po litis , 

D . B erm an , F. G o in , S. V izca ín o , U . 

F. J. Pard iñas, J. L . P ra d o , M . 

R e g u e ro , E. O r t iz ja u re g u iz a r ,  H . 

H e r re ra , J. I. N o r ie g a , C. 

D escham ps, M .S . B a rgo , A . 

M en eg a z , D . V erz i, G . M . L ó p e z , J. 

G e lfo , M . L e zca n o , A .  L ó p e z  

A rb a re llo , F. P revo s ti y L .

S o ib e lzo n .

Nuevos aires en la paleontología 
de vertebrados: otro Kraglievich y  

un paleontólogo genetista,
Osvaldo Reig

C o in c id ie n d o  co n  e l a le ja m ien to  

d e  A le ja n d ro  B o rd as  d e l M u seo
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Gioacchino Frenguelli en su despacho de la dirección del 
Museo de La Plata, a fines de la década de 1930.

A rg e n t in o  d e  C ien c ias  N a tu ra les , 

co m en za ro n  a traba jar a llí dos 

jó ven es  entusiastas, d e  apenas 17 

años. U n o  e ra  p o r ta d o r  d e  un 

a p e llid o  re c o n o c id o  en  el m u n d o  

p a le o n to ló g ic o : J o rg e  Lucas 

K ra g lie v ich  (1929-?), e l h ijo  de l 

m a lo g ra d o  Lucas, qu e al c o m ien zo  

f irm aba  sus con tr ib u c ion es  c o m o  

Lucas J o rge . El o tro  n o  pose ía  

p rosap ia  p a leo n to ló g ica : O sva ld o  

R e ig  (1929-1993).

K ra g lie v ich  p u b licó  varios  

trabajos re la c ion a d os  con  

m am íferos  cen o zo ico s  e 
im p ortan tes  aportes  a la 

es tra t ig ra fía  d e  la  re g ió n  p am p ean a  

en tre  las décadas d e  1940 y 1950. 

O c u p ó  el ca rgo  d e  su b d irec to r de l 

M u seo  M u n ic ip a l d e  C ien c ias  
N a tu ra les  y T ra d ic io n a l d e  M a r de l 

Plata. Su exces iva  a fic ió n  a las 

b eb idas a lcoh ó lica s  es, 

p rob a b lem en te , e l m o tivo  en  la 

d ec lin a c ió n  d e  su activ idad , 

d esa fo rtu n ad am en te  p a ra  é l y pa ra  

la p a le o n to lo g ía  a rgen tin a  ya qu e 

e v id en tem en te  hab ía  h e red a d o  g ra n  

parte  d e l ta len to  d e l padre. En la 

décad a  d e  1960 se traslada  al 

E cu ador d o n d e  p u b lica  esp orád icos  

trabajos hasta p ro m e d ia r  la década. 

L u e g o  fa lle c e  au nqu e n o  

co n o cem o s  la  fe ch a  exacta.

A  co m ien zos  d e  la  décad a  d e  

1950, O sva ld o  R e ig  a co m p a ñ ó  a 

J o rg e  K ra g lie v ich  en  e l ya 

m en c io n a d o  m u seo  d e  M a r d e l 

P lata, s ien d o  d es ign a d o  sec re ta r io  

c ien tífic o . Esta in stitu c ión  señ era  en  

el ám b ito  b o n a eren se  fu e  

con stitu ida  a base d e  la  co le c c ió n  

p a le o n to ló g ic a  d e l a fic io n a d o  

L o r e n z o  S caglia  (1877-1954 ), qu ien  

ya en  1930 hab ía  s ido  

e n co m en d a d o  p o r  e l d ir e c to r  d e l 

M u seo  d e  L a  Plata, Lu is  M aría  

To rres , p a ra  rea liza r la ex tra cc ió n  

d e  fó s iles  en  las ba rrancas costeras 

d e  la  re g ió n . En 1936 rea liz ó  una 

e x p o s ic ió n  p a le o n to ló g ic a  en  los 

sa lones d e  la  G a le r ía  W itc o m b  en  la  

R am b la  B ris to l d e  M a r d e l P lata . L a  

o b ra  d e  L o r e n z o  S caglia  a l fren te  

d e l m u seo  fu e  con tin u ad a  p o r  su 

h ijo  G a lile o  y en  la actu a lid ad  p o r  

su n ie to  O r la n d o .
P e ro  co n tin u an d o  la  nefasta  

in flu e n c ia  d e  las circunstancias 

po lítica s  en  la  ac tiv id ad , R e ig , qu e

hab ía  co m en za d o  sus estu d ios 

u n ivers ita rios  en  la Facu ltad d e  

C ien c ias  N a tu ra les  y M u seo  d e  L a  

Plata, fu e  expu lsado  d e  esa casa en  

tiem p os  d e l g o b ie rn o  d e  Juan 

D o m in g o  P e ró n  ya qu e e ra  

s im patizan te d e l p a rt id o  

C om u n is ta  (co m . pers. d e  R e ig  a 

A .L .C .).  En la d écad a  d e  1960 se 

d es em p eñ ó  c o m o  p ro fe s o r  en  la  

Facu ltad d e  C ien c ias  Exactas y 

N a tu ra les  d e  la U n ivers id ad  de 

B u en os A ire s , en  el v ie jo  e d if ic io  

d e  la  M an zan a  d e  las Luces. P e ro  

n u evam en te  la  in tem p eran c ia  

p o lít ica  p ro vo có  su a le jam ien to  en  

1966 con  el g o lp e  m ilita r  

en cab ezad o  p o r  e l g e n e ra l Juan C. 

O n gan ía . O tra  vez  e l e x ilio , p e ro

c o m o  b ien  seña la  

F o n d ev ila  (198 9 ) 

“...Osvaldo Reig ha 
mantenido siempre 
una lealtad decidida 
hacia Iberoamérica, 
prefiriendo 
permanecer exiliado 
en países de ese 
ámbito cultural a 
establecerse en otros 
pertenecientes a áreas 
más foráneas ”. En 

1982 re g re só  

d e f in it iv a m e n te  a la 
A rg en t in a  y 

n u evam en te  

d e s a rro lló  su la b o r  

d o cen te  y  d e  in ves t iga c ió n  en  la 

Facu ltad d e  C ien c ias  Exactas y 

N a tu ra les  d e  la U n ive rs id ad  d e  

B u en os A ire s , hasta su 

fa lle c im ien to  en  1993. En 1986 

re c ib ió  un re co n o c im ien to  inusual 

p o r  pa rte  d e  los dos sistem as 

en ton ces en  p u gn a  en  e l m u n d o : 

es in c o rp o ra d o  a las A cad em ias  d e  

C ien c ias  d e  la  U n ió n  S o v ié tic a  y 

d e  los Estados U n id o s  d e  A m é r ic a . 

R e ig  fu e  un  in ves t iga d o r  b rillan te , 

con  una co m p le ja  p e rso n a lid a d , 

qu e con tr ib u yó  a la  p a le o n to lo g ía  

con  m u chos traba jos co n cern ien tes  

a los ro ed o re s  y m arsu p ia les  d e l 

C e n o z o ic o  así c o m o  a la  h is tor ia  

d e  las faunas d e  m am íferos  

cen o zo ico s  en  su to ta lidad .

Durante el Congreso Latinoamericano de Zoología realizado en Caracas, Venezuela en 1968 
convergieron (de izquierda a derecha) Rodolfo M. Casamiquela, el especialista en reptiles y 
mamíferos mesozoicos José F. Bonaparte, Rosendo Pascual y Osvaldo A. Reig.
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Galileo Scaglia durante una de sus 
frecuentes tareas de campo; fotografía de 
la década de 1970.

H o y

D u ran te m uchos años, e l 

es tu d io  d e  los v e r teb ra d o s  de l 

P le is to cen o  y H o lo c e n o  fu e  

soslayado p o r  la m ayoría  d e  los 

p a le o n tó lo g o s  a rgen tin os . S in 
em b a rgo , a p a r t ir  d e  la  d écad a  d e  

1980, c o m en zó  a d esa rro lla rse  un 

n uevo  esqu em a  b io e s tra t ig rá fic o  

qu e d eb ía  sustentarse, en tre  otras 

prem isas, en  un ad ecu ad o  y f ir m e  

c o n o c im ien to  s istem ático. S u rg ió  

así la n eces id ad  d e  rev isa r g ru p os  

supuestam ente b ien  co n o c id o s , 

c re c ien d o  g ra d u a lm en te  e j in terés 

en estas faunas m o d ern a s  y 

gen erán d ose , d e  a cu erd o  a 

ten den cias m u n d ia les , nuevos e 

in teresantes aportes  sob re  aspectos 

p a le o e co ló g ic o s , m acroevo lu tivo s , 

p a leo c lim á tico s  y b iom ecán icos .

El c re c im ien to  d e  la  a c t iv id a d  se 

m a n ifie s to  en  qu e a p a rt ir  d e  1984 

se rea lizan  en  fo rm a  in in te r ru m p i

da  las Jornadas A rg en tin a s  d e  

P a leo n to lo g ía  d e  V er teb ra d o s . En 

años rec ien tes han tra scen d id o  el 

ám b ito  n ac ion a l pa ra  tra n s fo rm a r

se en  el lu ga r d e  reu n ió n  y  d iscu 

sión  d e  los p a le o v e r te b ra d ó lo g o s  

su dam erican os y aun d e  o tros  

países fu e ra  d e l con tin en te . Esto 
d em u estra  qu e la  fu e r te  tra d ic ió n  

en  p a le o n to lo g ía  d e  verteb rad os , 

en  esp ec ia l de l C u a tern a rio , 

c r is ta lizó  en  pocas décadas en  una

in tensa a c tiv id a d  c ien t ífic a  en  

ám b itos  académ icos . P ru eb a  

parc ia l d e  e l lo  es la  lista  q u e  s igu e  

d o n d e  se m e n c io n a n  las institu 

c ion es  en  las qu e, co n  c ie r ta  

regu la r id a d , se rea lizan  in ves tiga 

c ion es  sob re  v e r teb ra d o s  

cu atern arios.

1. - D ep a rta m en to  C ie n t íf ic o  

P a le o n to lo g ía  V e r teb ra d o s  d e  la 

Facu ltad  d e  C ien c ia s  N a tu ra les  y 

M u seo  d e  la  U n ive rs id ad  N a c io n a l 

d e  L a  Plata . Esta es la  casa qu e 

cu en ta  co n  la  m ayor can tid ad  d e  

especia lis tas y  n ú m ero  d e  traba jos 

pu b licad os  re fe ren tes  a l tem a.

2. - D ep a rta m en to  d e  G eo lo g ía , 

U n ive rs id ad  N a c io n a l d e l Sur, 

B ah ía  B lanca.

3. - C en tro  d e  In ves tiga c ion es  

A rq u e o ló g ic a s  y  P a leo n to ló g ica s , 

Facu ltad  d e  C ien c ia s  S ocia les , 

U n ive rs id ad  N a c io n a l d e l C en tro , 

B u en os A ire s .

4. - In s titu to  M ig u e l L il lo ,  

Facu ltad d e  C ien c ia s  N a tu ra les  d e  

la  U n ive rs id ad  N a c io n a l d e  

Tu cu m án .

5. - M u seo  d e  P a le o n to lo g ía  d e  

la  Facu ltad  d e  C ien c ia s  Exactas, 

Físicas y N a tu ra les  d e  la 

U n ive rs id ad  N a c io n a l d e  

C ó rd o b a .

6. - Facu ltad  d e  C ien c ias  

Exactas, Físicas y N a tu ra les  y 

A g r im e n s u ra  d e  la  U n ivers id ad  

N a c io n a l d e l N o rd es te ,

C o rr ien tes .

7. - C en tro  A u s tra l d e  

In ves tiga c ion es  C ien tífica s , 

C A D IC , Ushuaia, T ie r r a  d e l 

Fu ego .

8. - G ru p o  d e  A rq u e o lo g ía  

R e g io n a l B on aeren se , M a r  d e l 

P la ta

9. - C en tro  d e  In ves tiga c ion es  

C ien tífica s  y  d e  T ran s fe ren c ia  

T e c n o ló g ic a  a la  P rod u cc ión , 

D iam an te , E n tre  R íos.

10. - Facu ltad  d e  C ien c ia s  

N a tu ra les , U n ive rs id ad  N a c io n a l 

d e  Salta, Salta.

Final
El p resen te  tran scu rre  c o m o  

un lím ite  v e r t ig in o s o  en tre  e l 

pasado  y e l fu tu ro . Y  e l fu tu ro  es 

co n s tru id o  p o r  e l p resen te, un 

pu n to  p ro v is o r io . A  ese pu n to

m utante y p re c io so  (la  ún ica  

re a lid ad  qu e  ten em os ), 

d ed ica rem os  un  p ró x im o  y ú lt im o  

cap ítu lo  d e  esta h istoria .
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S obre M usas y M useos
Juan Tobías Nàpoli <*>

El arte de coleccionar, conservar, inventariar, exhibir e interpretar 
el caudal cultural de un pueblo se remonta a la antigüedad más 
remota. Sin embargo, la vinculación de estas prácticas 

con una institución específica (los museos), y la denominación de esta 
institución con un término relacionado con unas divinidades que 
constituyen un aspecto de la tradición cultural griega (las musas), 
tendrán una historia mucho más acotada.

Introducción
El término Museo, según el 

Diccionario de la Lengua Española, 
tiene tres acepciones principales 
(Real Academia Española, 1992, 
XXI edición, art. Museo), en las 
que designa: a) la colección 
pública de objetos de arte o de 
interés científico; b) el edificio en 
que se guardan las colecciones de 
objetos artísticos, científicos o de 
otro tipo, y, en general, de valor 
cultural, convenientemente 
colocados para que sean examina
dos; y c) la institución, sin fines 
de lucro, abierta al público, cuya 
finalidad consiste en la adquisi
ción, conservación, estudio y 
exposición de los objetos que 
mejor ilustran las actividades del 
hombre. Este último uso del 
término proviene, como se ha 
dicho muchas veces, de la época 
alejandrina, cuando por primera 
vez se denominó así a una institu
ción específica, que estaba 
destinada a reunir a los más 
famosos poetas, artistas y científi
cos de la época, y a las obras que 
producían, con la intención de 
que pudieran rendirle tributo y

culto a las Musas (Pfeiffer, 1981, 
t. I: 181-183). La vinculación 
entre las Musas y la poesía, las 
artes, la filosofía y las ciencias, 
es, sin embargo, anterior a esta 
época. Podemos hablar de 
cuatro etapas en la historia de la 
vinculación entre las musas y las 
distintas ramas del saber.
Las diferentes etapas de la 
vinculación entre Musas y 
Museos

La primera de estas etapas 
está constituida por la época en 
que los poetas épicos (segura
mente, desde el siglo IX y hasta 
el VI a. C.) declaraban estar 
vinculados con la Musa o con 
las musas para la creación de su 
obra, ya que ellas eran presenta
das como testigos valederos de 
la verdad (como ocurre en 
Homero) o como reveladoras 
autorizadas de esa verdad (como 
aparece en Hesíodo).

El segundo momento de esta 
historia tiene su esplendor en el 
siglo IV a. C., en que las dos 
grandes escuelas filosóficas de 
Atenas, la Academia y el

Perípato, establecieron la sede 
de sus actividades en 
bosquecillos consagrados a las 
Musas, como testimonio de la 
nueva relación entre musas y 
filosofía, en primer lugar, y 
entre Musas y ciencias, a conti
nuación. Pero esta vinculación 
viene de antes: muchos filóso
fos, comenzando por Pitágoras 
(última parte del siglo VI a. C.), 
adoptaron a las musas como 
diosa especial, organizando sus 
escuelas como tiasos (pequeñas 
comunidades unidas por intere
ses religiosos comunes) bajo su 
patronazgo (Boyancé, 1937: 
229-351). Su vinculación defini
tiva en la época de Platón y de 
Aristóteles se continúa en el 
período alejandrino, en el que 
estos tiasos filosóficos en honor 
a las musas pasaron a constituir 
un tema popular de representa
ción en las esculturas y mosai
cos (Séchan, 1926).

La tercera etapa se produce 
con la fundación del primer 
Museo, en Alejandría. De esta 
manera, podemos decir que el 
Museo, como institución dife
renciada y especial, con unas
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re s p o n s a b ilid a d e s , a c t iv id a d e s  y  

e s tru c tu ras  e s p e c íf ic a s , se c o n c r e 

ta p o r  p r im e r a  v e z  e n  A le ja n d r ía ,  

p e r o  c o n s titu y e  u n a  m e ta m o r fo 

sis p a r t ic u la r  d e  sus d o s  p r e c e 

d en tes , d e  lo s  q u e  ta m b ié n  es, d e  

a lg u n a  m a n e ra , u n a  c o n t in u id a d .

L a  p r im e r a  in s t itu c ió n  q u e  

r e c ib e  e l n o m b re  d e  Museo fu e  

fu n dada  a lre d e d o r  d e l añ o  290 a. C . 

p o r  P to lo m eo  I S oter (360-283 a. C .), 

el h ijo  d e  L a g o ,  s o b e r a n o  d e  

E g ip to , sá trapa  d e  323  a 305  a. C ., 

y re y  d e s d e  e l 305  en  a d e la n te , 

cu a n d o  se e s ta b le c ió , e l p r im e r o  

en tre  lo s  reyes  e g ip c io s ,  en  

A le ja n d r ía , lá  c iu d a d  d e  A le ja n 

d ro , e n tre  e l 305  y  e l 283  a. C .;

esta  fu n d a c ió n  e s tu vo  in s p ira d a  

p o r  las a c t iv id a d e s  d e  D e m e t r io  

F a le re o , e l f i l ó s o fo  a r is to té lic o , 

d is c íp u lo  d e  T e o fr a s to ,  e x ito s o  

p o l í t ic o  a te n ie n s e  q u e  m u e re  en  

A le ja n d r ía  lu e g o  d e  c a e r  en  

d e s g ra c ia  b a jo  P t o lo m e o  I I  

F ila d e lfo s . L a  fa m o s a  b ib l io te c a  

d e  A le ja n d r ía ,  d e  la  q u e  ta n to  se 

ha h a b la d o , e r a  s ó lo  u n a  d e  sus 

n u m ero sa s  d e p e n d e n c ia s . A  es te  

M u s e o  se lo  c o n o c ía  ta m b ié n  

c o m o  sínodo (a s a m b le a  o  c o m u n i

d a d ), y  ten ía , en  u n  p r in c ip io ,  u n  

ca rá c te r  fu e r te m e n te  r e l ig io s o :  e l 

d ir e c to r  e r a  u n  s a c e rd o te  n o m 

b r a d o  p o r  e l rey, y  to d o s  sus 

m ie m b ro s  es ta b a n  c o n s a g ra d o s  a l 

s e r v ic io  d e  las m usas. S in  e m b a r 

g o , o tra s  p r e r r o g a t iv a s  d e  estos 

in te g ra n te s  e ra n  e x c lu s iv a m e n te  

m u n d an as : ta m b ié n  e l lo s  e ra n  

e le g id o s  p o r  e l rey, ten ía n  su 

r e s id e n c ia  en  e l r e c in to  d e l 

p a la c io  rea l, r e c ib ía n  fa c il id a d e s  

d e  p a r te  d e  lo s  s o b e ra n o s  p a ra  

c u m p lir  c o n  sus o b l ig a c io n e s  

p a ra  c o n  las m usas, y  su v id a  

es tab a  lib r e  d e  p r e o c u p a c io n e s : 

ten ía n  su e ld o s  e le v a d o s , e x e n c ió n  

d e  im p u es to s , a lr e d e d o re s  

a g ra d a b le s , b u e n  a lo ja m ie n to  y  

s e r v ic io  (H o r n b lo w e r  &  

S p a w fo r th , eds ., 1996, art. 

Museum).
En  es te  c o n te x to , lo s  m ie m 

b ro s  d e l m u s e o  ten ía n  m u ch as 

o c a s io n e s  d e  d is p u ta r  en tre  sí
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s o b re  c u e s t io n e s  in te le c tu a le s  y  

e sp ir itu a le s ; ta m b ié n  p o d ía n  

trab a ja r, p r in c ip a lm e n te ,  s o b re  

a sp ec to s  d e  la  t r a d ic ió n  te x tu a l 

d e  lo s  p o e ta s  c lá s icos , c r e a r  sus 

p r o p ia s  o b ra s , y  e s ta b le c e r  

r e la c io n e s  d e  r e c ip r o c id a d  

e n tre  m a es tro s  y  d is c íp u lo s . Su 

v id a  r e g a la d a  ten ía , n o  o b s ta n 

te, a lg u n a s  r e s tr ic c io n e s .

T im ó n  d e  F lio n te  (320-230 a. C .) 

c r e ó  u n a  im a g e n  l it e r a r ia  p a ra  

d e f in i r  e l  m o d o  d e  v id a  d e  

es to s  m ie m b r o s  d e l m u se o ; es ta  

im a g e n  se h a r ía  p r o v e rb ia l  e n  

la  a n t ig ü e d a d : lo s  c o m p a r a  c o n  

“pájaros en la pajarera de las 
Musas”. L a  c o n s id e r a c ió n  d e l 

q u e  tra b a ja  e n  e l  m u s c o  c o m o  

p á ja ro  o  b ic h o  r a r o  e n c e r r a d o  

e n  u n a  ja u la  d e  o r o ,  c o n  

m u ch o s  b e n e f ic io s  p e r o  p r iv a 

d o  d e  l ib e r ta d  y  a le ja d o  d e  la  

r e a lid a d , o  c o m o  momia e n  su 

s a rc ó fa g o , p a ra  d e c ir lo  e n  lo s  

té rm in o s  d e  la  a c tu a lid a d , 

t ie n e , p o r  ta n to , u n a  la rg u ís im a  

tra d ic ió n .

P a ra  r e fe r ir s e  a es ta  in s t itu 

c ió n  a le ja n d r in a , e l t é rm in o  

M u s e o  a p a re c e  p o r  p r im e r a  

v ez , e n  c a s te lla n o , e n  1611, 

c u a n d o  S eb a s tiá n  d e  

C o v a r ru b ia s  lo  r e c o g e  e n  su 

Tesoro de la Lengua Castellana. 
Y a  a m e d ia d o s  d e l  s ig lo  X V  

h a b ía  a p a re c id o  e l t é r m in o  

M u sa  e n  e l  C a n c io n e r o  d e  

S tú ñ ig a  (C o r o m in a s ,  1961, a rt. 

Musa). N o  o b s ta n te , la  cu a rta  

e ta p a  d e  es ta  v in c u la c ió n  en tre  

M u sas  y  M u s e o s  s ó lo  se in ic ia rá  

e n  1683, c u a n d o  se p r o d u z c a  la  

r e c u p e ra c ió n  d e l t é r m in o  c o n  

la  in te n c ió n  d e  n o m b r a r  u n a  

in s t itu c ió n  c r e a d a  e n  la  é p o c a  

m o d e r n a ,  y  se d e b e  a l Ashmole’s 
Museum d e  O x fo r d ,  a b ie r to  en  

e s e  a ñ o  y  m e n c io n a d o  c o n  

d ic h o  n o m b r e  (V e r n o n ,  1909 y  

1948: 2 3 1 ). D e s d e  a llí, la  

h is to r ia  es m ás c o n o c id a .

L a s  ú lt im a s  d o s  e ta p a s  d e  

es ta  h is to r ia  p a r e c e n  es ta r  b ie n  

e s tu d ia d a s . S in  e m b a rg o , 

m u ch a s  cu e s t io n e s  q u e d a n  sin

resp u estas , s o b re  t o d o  e n  lo  

r e la c io n a d o  c o n  las d o s  p r im e ra s . 

P o r  o tr a  p a r te , la  c o m p r e n s ió n  d e  

estas d o s  e ta p a s  p r im ig e n ia s  es 

fu n d a m e n ta l,  ya  q u e  e lla s  h an  

s e r v id o  d e  p u n to  d e  p a r t id a  p a ra  

p r o d u c ir  la  t r a n s fo rm a c ió n , d e  la  

cu a l la  v e r s ió n  m o d e r n a  es 

d e u d o ra .  E n  es te  s e n t id o , se 

p la n te a n  v a r io s  asu n tos  q u e  

in te n ta re m o s , a u n q u e  m ás n o  sea, 

d e s c r ib ir  b r e v e m e n te . ¿ Q u é  clases 

d e  d iv in id a d e s  s o n  estas m usas 

q u e  t ie n e n  b a jo  su a d v o c a c ió n  e l 

c u id a d o  d e  las d is t in ta s  a rtes , y 

q u e , d e s d e  h a c e  casi tre in ta  s ig los , 

se r e la c io n a n  d e  d ife r e n te s  

m a n e ra s  c o n  la  c r e a c ió n  a rt ís t ica  

y  c ie n t í f ic a  y  c o n  e l c u id a d o  d e  

sus teso ro s?  ¿S erán , s im p le m e n te , 

a le g o r ía s  l it e ra r ia s  d e  la  in c o m 

p r e n s ib le  e  in e x p lic a b le  in s p ira 

c ió n  d e l  a rtis ta?  ¿C u á l es su 

s e n t id o  p r im e r o ,  p r e v io  a las 

in te rp r e ta c io n e s  q u e  lo s  a rtis tas  

d e  las é p o c a s  m ás re m o ta s  les  h an  

d a d o ?

Las Musas en el mundo griego
D e b e  d e c ir s e , en  p r im e r  lu ga r, 

q u e  las m u sas s o n  d iv in id a d e s  d e  

la  t r a d ic ió n  c u ltu ra l y r e l ig io s a  

g r ie g a .  P a ra  lo s  o c c id e n ta le s , 

d e u d o re s  d e  u n a  t r a d ic ió n  d i f e 

re n te , es ta  r e l ig ió n  es d e  d i f íc i l  

c o m p r e n s ió n :  a n te  to d o ,  p o r q u e  

n o  h ay  e n tre  lo s  g r ie g o s  u n  l ib r o  

q u e  c o n te n g a  la  o r to d o x ia .  P o r  

e l lo ,  c u a n d o  se p r e t e n d e  a v e r i

g u a r  q u é  es lo  q u e  c re ía n  o  

d e ja b a n  d e  c re e r , s ó lo  p u e d e  

e n c o n tra r s e  u n a  e n o r m e  s u p e r p o 

s ic ió n  d e  t e s t im o n io s  in d ir e c to s , a 

tra vés  d e  lo  q u e  d ic e n  lo s  p o e ta s , 

o  d e  lo  q u e  d e s c r ib e n  lo s  te s t im o 

n io s  d e  la  p in tu ra , d e  la  e s c u ltu ra  

o  d e  la  a rq u ite c tu ra . D e b e  

c o n s ig n a rs e , n o  o b s ta n te , q u e  n o  

c o n ta m o s  c o n  n in g u n a  p ru e b a  

d e l  g r a d o  c e r o  d e l  m ito , es d ec ir , 

d e l  m ito  p u ro , s in  e l a d ita m e n to  

d e  la  ó p t ic a  p r o p ia  q u e  le  a g r e g a  

e l a rtis ta . L o s  te s t im o n io s  c o n s t i

tu yen  s ie m p re  u n a  in te rp r e ta c ió n  

p e r s o n a l,  u n a  va r ia n te  (G a rc ía



G u a l, 1989: In t r o d u c c ió n ).  Estas 

va ria n tes  n u n ca  t ie n e n  la  p r e te n 

s ió n  d e  c o n v e r t ir s e  e n  u n a  

v e rd a d  re v e la d a . P o r  e l lo ,  c u a n d o  

se m e n c io n e  a lg ú n  a s p e c to  d e  la  

historia d e  las m u sas d e b e rá  

te n e rs e  en  cu en ta  q u e  

ese  a c o n te c im ie n to  c o n s titu y e  

s ó lo  u n a  v e rs ió n , e n tre  las 

m u ch a s  p o s ib le s .

L a  e t im o lo g ía  d e l t é rm in o  

p o d r á  a yu d a rn o s  a in te n ta r  

c o m p r e n d e r  su s ig n i f ic a d o .  S in  

e m b a rg o , n o  h ay  a c u e rd o  en tre  

lo s  lin gü is ta s  a c e rca  d e  es ta  

e t im o lo g ía .  E l m is m o  P la tó n , en  

e l Cratilo, la  d e r iv a b a  d e  u n  v e r b o  

q u e  s ig n i f ic a  desear, aspirar a, y 

h a  s id o  r e to m a d a  c o n  es te  

s ig n i f ic a d o  d u ra n te  e l s ig lo  X X  

(P la tó n ,  Cratilo, 406  a; F ick , 1914, 

46: 8 2 ). L a  b ú s q u e d a  y  e l a m o r  

d e  la  c ie n c ia  h a b r ía n  s id o  la  

e x p e r ie n c ia  h u m a n a  q u e  es ta r ía  

en  la  b a se  d e  las d iv in id a d e s  q u e  

les d a n  n o m b re . H o y  lo s  lin g ü is 

tas d iv id e n  sus o p in io n e s  e n  d o s  

d ir e c c io n e s : u n o s  r e m ite n  e l 

t é rm in o  m u sa  a u n a  ra íz  p re s e n te  

en  e l la t ín  mons (q u e  s ig n i f ic a  

monte), q u e  r e c o r d a r ía  la  m o ra d a  

d e  las m usas en  e l m o n te  O l im p o  

y  e l H e l ic ó n ,  y  a lu d ir ía  a  su 

p r im it iv a  c o n d ic ió n  d e  n in fa s  d e  

las m o n ta ñ a s ; la  e t im o lo g ía  m ás 

s e g u ra  h a c e  d e r iv a r  e l t é r m in o  

d e  u n a  ra íz  g r i e g a  c la ra m e n te  

a te s t igu a d a : men-mon (p r e s e n te , 

p o r  e je m p lo ,  e n  e l la t ín  mens, d e l 

q u e  d e r iv a  e l t é r m in o  mente d e l 

c a s te lla n o ), q u e  d e s ig n a  e l 

m o v im ie n to  d e l e sp ír itu , e l 

en tu s ia s m o  y  e l p o d e r  in s p ir a d o r  

(C h a n tra in e , 1968: 7 1 6 ). A s í, se 

p a sa r ía  d e s d e  e l v a g o  s e n t id o  

in ic ia l d e  d e s ig n a r  u n a  fu e r za  

m is te r io s a  v in c u la d a  c o n  u n  

e s ta d o  e m o c io n a l  m u y  p a rt icu la r , 

a lo s  s en t id o s  p o s te r io r e s  v in c u la 

d o s  c o n  u n a  d is p o s ic ió n  e s p e c ia l 

p a ra  e l ca n to  y  p a ra  la  h a b ilid a d  

m u s ica l. S ó lo  e n  ú lt im a  in s tan c ia  

se h a b r ía  l le g a d o  a la  n o c ió n  

c o n c r e ta  y  p e r s o n if ic a d a  d e  u n  

a g en te  p e r s o n a l y  d iv in o  q u e

"Pintor de Aquiles", representante del arte 
ático; detalle de un lekito con fondo blanco, 
en donde se observa la figura de una musa 
con lira de siete cuerdas en sus manos, vaso 
de barro cocido, del año 440 a. C., de 36 cm 
de alto. Colección particular de Lugano.

o to r g a  a lo s  h o m b re s  e l p o d e r  

d e l ca n to  (D a r e m b e r g -S a g l io ,  

1918: 2059 ; M a g lia ,

1988: 173-183 ). E ste  a g en te  

p e r s o n a l, q u e  r e c o n o c e m o s  en  

to d o s  lo s  re la to s  m ito ló g ic o s  

v in c u la d o s  c o n  las  m usas, 

con stitu ye  u n  p u n to  d e  lle g a d a  d e  

un  la rg o  p ro c e s o  d e  abstracc ión .

Los relatos griegos 
sobre las musas

P e r o  in te n tem o s , c o n  las 

sa lv ed a d es  d e l ca so , ra s trea r, 

en to n ces , lo  q u e  lo s  d ife re n te s  

re la to s  n os  d ic e n  a ce rca  d e  las 

m usas. H e s ío d o ,  e n  su Teogonia, 
d a  u n a  v e rs ió n  c a li f ic a d a  (p o r  

ser la  m ás a n t ig u a  d e  la  q u e  

te n e m o s  n o t ic ia s ) a ce rca  d e l 

o r ig e n  d e  las M u sas: las h ace  

h ijas  d e  Z eu s  (e l  d io s  s o b e ra n o  

q u e  re in a  e n  las a ltu ra s  lu m in o 

sas d e l c ie lo  ju n to  a lo s  restan tes  

O lím p ic o s ,  y  es e l re p re s en ta n te

d e l  n u e v o  o rd e n , y a  q u e  d e b ió  

v e n c e r  a C r o n o ,  e l  a n t ig u o  

m o n a rca , q u e  c o n ta b a  c o n  la  

a yu da  d e  lo s  t ita n e s ) y  d e  

M n e m o s y n e  (d iv in id a d  

a le g ó r ic a ,  ya  q u e , e n  g r ie g o ,  su 

n o m b r e  s ig n i f ic a  memoria)-, la  

m a d r e  d e  las M u sas, e n  esta  

v a r ia n te , es u n a  d e  las n u m e ro 

sas d iv in id a d e s  d e l m u n d o  

t itá n ic o , h ija , a su v e z , d e l c ie lo  y  

d e  la  t ie r r a ; Z eu s  se u n ió  a  e l la  

e n  la  P ie r ia  d u ra n te  n u e v e  

n o c h e s  s eg u id a s , y, a l c a b o  d e  

u n  a ñ o , n a c ie r o n  las n u e ve  

M u sas  (H e s ío d o ,  Teogonia, vv . 

915  y  ss). L o s  p r o p io s  a u to re s  

g r ie g o s  e x t r a je r o n  c o n s e c u e n 

c ias  e t io ló g ic a s  d e  es ta  g e n e a lo 

g ía , y a  q u e , p o r  e je m p lo ,

P ín d a ro  m e n c io n a  q u e , c u a n d o  

Z eu s  c o n s u m ó  su v ic t o r ia  fr e n te  

a lo s  t itan es , c o n s u ltó  a  lo s  

restan tes  d io s e s  a c e rc a  d e  lo  q u e  

fa lta b a  to d a v ía  p a ra  e s ta b le c e r  e l 

o r d e n  d e f in i t iv o  d e  to d a s  las 

cosas, y  és to s  h a b r ía n  r e s p o n d i

d o  q u e  e r a  n e c e s a r io  q u e  

e x is t ie ra  q u ie n  c e le b ra ra  la  

g lo r ia  im p e r e c e d e r a  d e  Z eu s ; 

en to n ce s , c o n  es ta  in te n c ió n , 

h a b r ía n  s u rg id o  las M u sas  d e  la  

u n ió n  d e  Z eu s  c o n  M n e m o s y n e ,  

y  e lla s  r e p re s e n ta r ía n , de- a lg u n a  

m a n e ra , p o r  ta n to , la  m e m o r ia  

d e  es ta  v ic t o r ia  d e  Z eu s  (é s ta  

h is to r ia  es tá  r e c o g id a  p o r  

A r is t id e s , I I ,  142 ).

P e r o  n o  es la  ú n ic a  h is to r ia  

q u e  se cu en ta  a c e rca  d e l  n a c i

m ie n to  d e  las m usas. O t ro s  

a u to re s  las h a c en  h ija s  d e  Z eu s  y  

d e  H a rm o n ía ,  o , d ir e c ta m e n te , 

d e  U r a n o  y  d e  G e a  ( e l  c ie lo  y  la  

t ie r r a ) .  E v id e n te m e n te , to d a s  

estas g e n e a lo g ía s  s o n  s im b ó lic a s , 

y  re p re s en ta n , e n  c a d a  caso , las 

c o n c e p c io n e s  f i lo s ó f ic a s  p ro p ia s  

d e  c a d a  au to r, e n  cu a n to  a l lu g a r  

q u e  la  m ú s ica  (e s  d e c ir , to d a s  las 

a rtes  p ro p ia s  d e  las m u sas ) 

d e s e m p e ñ a n  e n  la  o r d e n a c ió n  

d e l u n iv e rs o .

E n  c u a lq u ie r  ca so , las m usas 

se rá n  s ie m p re  las d iv in id a d e s
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Arte Ático. Copa con tapadera y fondo bianco, del 460 a. C. Se ve a Apolo con una 
musa, y la lira al costado. Las vestimentas rudimentarias representan el espíritu 
austero. Barro cocido, de 11 cm de diámetro. Boston, The Museum of Fine Arts.

cantoras, cuyos 
coros e himnos 
deleitan a Zeus y a 
los demás dioses, y 
presiden el pensa
miento en todas sus 
formas: elocuencia, 
persuasión, sabidu
ría, historia, mate
máticas, astronomía; 
pero, además, 
cumplen otros 
servicios para los 
hombres, como 
acompañar a los 
reyes y dictarles 
palabras convincen
tes, adecuadas para 
aplacar las riñas y 
para restablecer la 
paz entre los hom- 
br es (Hesíodo,
Teogonia, 35 y ss).
También les confieren el don de 
la dulzura, que les granjea el 
amor de sus súbditos. Es por ello 
que, cuando un poeta (servidor 
de las musas) celebra las proezas 
de los hombres del pasado o a los 
dioses, aquel de los oyentes que 
tiene preocupaciones o pesares 
los olvida de inmediato (Grimal, 
1965: 367-368).

Sin embargo, otros grupos de 
musas, menos conocidos, en 
números diferentes, se encuen
tran testimoniados en diversas 
regiones: así, por ejemplo, en 
Delfos y en Sición se habla de las 
tres Cárites, con funciones simila
res a las musas. Tres musas se 
pueden también reconocer, bajo 
los nombres de Melete, Mneme y 
Aoide, en la plástica, y responde
ría a un culto particular estableci
do por los alóades, que son los 
fundadores mitológicos de Ascra 
(.Pausanias, IX, 29, 2). Sin embar
go, esta consideración ternaria de 
las musas respondería, más bien, 
a una consideración racional y 
tardía en que, a través de la 
reflexión y la abstracción, se 
asimilaría a las tres musas con las

tres partes tradicionales del arte 
del aedo: invención, memoria y 
canto.

Otras tradiciones mencionan 
a las musas en número de siete. 
En Lesbos, por ejemplo, había 
un culto particular dedicado a 
las siete Musas. En estas consi
deraciones puede encontrarse 
una referencia subyacente a la 
heptacordia descubierta por el 
músico y poeta Terpandro de 
Colofón. También puede 
pensarse en el vínculo con el 
Apolo Hebdomageta, el que 
rige los siete caballos.

Existían dos grupos principa
les de nueve musas entre los 
griegos de la época clásica: las 
de Tracia, o Piérides, y las de 
Beocia, que se localizaban en las 
laderas del monte Helicón. Las 
Piérides tienen relación con el 
culto tracio de Dionisos, el dios 
recién llegado de oriente, 
representante de la naturaleza 
en su potencia generadora; 
mientras tanto, las musas del 
Helicón son colocadas bajo la 
dependencia directa de Apolo, 
el dios délfico del poder

ordenador de la 
razón1. En la 
época romana, se 
cuenta una 
historia diferente: 
que las Piérides 
eran nueve 
doncellas que 
quisieron rivali
zar en canto con 
las musas. Eran 
hijas de Piero y 
de Evipe, y se 
trasladaron al 
Helicón para 
proponer una 
competición. 
Fueron vencidas, 
y, para castigar
las, las musas las 
transformaron en 
aves, en urracas 
más precisamen

te, según Ovidio (Metamorfosis, V, 
vv. 669 y ss.). Tienen nombres 
diferentes a las clásicas: 
Colímbade, Tinge, Céndride,
Cisa, Cloris, Acalántide, Nesa, 
Pipo y Dracóntide.

En la época clásica 
(coincidente con el siglo de 
Pericles, en el V a. C.), se impone 
definitivamente el número de 
nueve, que es el que más conoce
mos, y se define el nombre de 
cada una de estas Musas:
Calíope, la primera en dignidad 
en todas las variantes, Clío, 
Polimnia, Euterpe, Terpsícore, 
Erato, Melpòmene, Talía y 
Urania. Hay que esperar hasta la 
época alejandrina, para que, 
paulatinamente, el afán ordena
dor y racionalista haga que a 
cada una de estas musas le fuera 
asignada una función determina
da, variable según los autores; de

(1 ) La cuestión de la relación entre lo Apolíneo 
y lo dionisiaco está planteada por Nietzsche 
(1978, El nacimiento de la tragedia, Madrid; 
publicado por primera vez en alemán en 1872). 
Ha dado lugar a muchas controversias, resu
midas en Abraham, T , 1996, El último oficio de 
Nietzsche y la polémica sobre El Nacimiento 
de la Tragedia, Buenos Aires.
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to d o s  m o d o s , p o r  lo  g e n e r a l,  se 

a tr ib u y e  a C a l ío p e  la  p o e s ía  

ép ic a ; a C lío ,  la  h is to r ia ; a 

P o lim n ia , la  p a n to m im a ; a 

E u te rp e , la  f la u ta ; a T e r p s íc o r e ,  

la  p o e s ía  l ig e r a  y  la  d a n za ; a 

E ra to , la  l ír ic a  c o ra l;  a 

M e lp ó m e n e ,  la  t ra g e d ia ; a  T a lía , 

la  c o m e d ia ,  y  a U ra n ia  la  

a s tro n o m ía .

La búsqueda del significado 
primigenio de las musas

E n  m e d io  d e  tan tas 

v e r s io n e s  d ife re n te s , 

su rg e  la  n e c e s id a d  d e  

c o m p r e n d e r  e l s ig n i f ic a 

d o  q u e  estas d iv in id a d e s , 

c o m o  c o n ju n to  in te g r a d o  

e  in d e p e n d ie n te m e n te  d e  

lo s  re la to s  h e ro ic o s  o  

m ít ic o s , h a b r ía n  a d q u ir i

d o  p a ra  e l m u n d o  g r ie g o .

A l  a n a liz a r  las d ife r e n te s  

a c e p c io n e s  q u e  e l t é rm i

n o  a d q u ie r e  e n  lo s  tex to s  

d e  la  l ite r a tu ra  g r ie g a ,  O .

B ie  s u g ie re  q u e  e l v o c a 

b lo  Musa c o n s titu y e  u n a  

a b s tra c c ió n  d e if ic a d a , 

c o n s id e ra d a  c o m o  la  

p e r s o n i f ic a c ió n  d e l  d o n  

p o é t ic o  (R o s c h e r ,

1894-1897, a rt. Musen).
D e s d e  es ta  p e rs p e c t iv a , 

so n  tres  las a c e p c io n e s  en  

q u e  se r e c o g e  e l t é r m in o  

en  lo s  d ife r e n te s  tex to s : a ) u n  

s e n t id o  p e r s o n if ic a d o ,  q u e  es e l 

m ás a n t ig u o , en  q u e  la  M u sa  

a p a re c e  e x c lu s iv a m e n te  c o m o  

u n a  d iv in id a d  (e n t r e  o tro s  

n u m e ro s o s  pasa jes , Ilíada, I, v.

606 ; I I ,  491 ; X I ,  218 ; X IV ,  508 , 

X V I ,  112 ); b )  u n  s e n t id o  c o n c r e 

to  u o b je t iv o ,  e n  q u e  e l t é rm in o  

re p re s e n ta  d ir e c ta m e n te  a l 

p r o d u c to  d e  la  in s p ira c ió n  

p r o v o c a d a  p o r  estas d iv in id a d e s ,

(2) Esta acepción objetiva aparece tardíamente 
en el contexto homérico, principalmente en 
Odisea y en los Himnos Homéricos (cfr., por 
ejemplo, XXIV, v. 62).

(3) Este sentido subjetivo se encuentra testimo
niado recién en el siglo V a. C., por ejemplo, en 
Esquilo, Euménides, v. 308.

y, e n  es te  a lca n ce , actú a  c o m o  

s in ó n im o  d e  canto, poesía, 
música, o  c u a lq u ie r  c o m p o s ic ió n  

d e  es te  t ip o 2; c )  u n  te rc e r  

s e n t id o , q u e  es a b s tra c to  y  

su b je t iv o , y  se e n t ie n d e  c o m o  

s in ó n im o  d e  inspiración, entusias
mo o  facultad poética\ E n  cu a l

q u ie r  ca so , e l in te n to  p o r  

c o m p r e n d e r  e l m o d o  e n  q u e  

estas tres  a c e p c io n e s  se d e r iv a n  

d e  u n  fo n d o  c o m ú n  resu lta  

b a s ta n te  in c ie r to .  L a  é p o c a  

m o d e r n a  o fr e c e  a lgu n a s  teo r ía s  

al re sp ec to .

L a  p r im e r a  d e  estas te o r ía s  

es la  q u e  p o d e m o s  d e n o m in a r  

fís ic o -n a tu ra lis ta . P a ra  estos 

e sp ec ia lis ta s  se r ía  e l m u rm u llo  

d e  las c o r r ie n te s  acu á ticas  q u ie n  

h a b r ía  d e s p e r ta d o  e n  e l h o m b re  

e l s e n t im ie n to  d e  la  a rm o n ía  

m u s ica l, y, p u es to  q u e  las m usas 

h a b r ía n  s u rg id o  in ic ia lm e n te  

c o m o  n in fa s  d e  las m o n ta ñ a s , 

las a gu a s  y  las fu en tes , se las 

p o d r ía  asoc ia r, e n  ta n to  

g e n e ra d o ra s  d e l can to , a esta  

c u a lid a d  m u s ica l d e  las agu as. 

Este o r ig e n  f lu v ia l ,  p o r  o tr a  

p a rte , p e r m it ir ía  c o m p r e n d e r  

u n a  t r ip le  r e la c ió n  d e  estas

d iv in id a d e s : c o n  D io n is o s , e l 

d io s  d e  la  n a tu ra le za  h ú m e d a  y  

v iv i f ic a n te ;  c o n  las s iren as , lo s  

m is te r io s o s  g e n io s  d e l m ar, 

mitad mujer y mitad pez, que, 
seg ú n  a lg u n a s  t ra d ic io n e s , so n  

h ijas  d e l d io s - r ío  A q u e lo o  y  d e  la  

m u sa  M e lp ó m e n e ;  y, e n  v ir tu d  

d e  su fa c u lta d  p r o fè t ic a ,  c o n  

tod a s  las d iv in id a d e s  fa t íd ic a s  

d e l m ar. L a  p o s ic ió n  e x t r e m a  d e  

es ta  c o r r ie n t e  está  re p re s e n ta d a  

p o r  e l r a c io n a lis m o , q u e  e n  la  

p r o p ia  a n t ig ü e d a d  fu e  p la n te a d a  

p o r  lo s  e v e m e r is ta s : la  

r e la c ió n  e n tre  a g u a  y  

n in fa s , c o n  su c o r r e la to  

e n tre  m ú s ica  y  m usas, 

e s ta r ía  ju s t i f ic a d o  p o r  e l 

e fe c to  te r a p é u t ic o  d e  las 

a gu a s  te rm a le s .

S in  e m b a rg o , la  

e x p lic a c ió n  m ít ic o -  

s im b ó lic a  p a re c e  m e jo r  

fu n d a m en ta d a . D e s d e  

es ta  p e rs p e c tiv a , se 

p re s ta  p r in c ip a l  a te n c ió n  

a l h e c h o  d e  q u e , en  

tod as  las r e l ig io n e s  

o r ie n ta le s , e l c o n o c i

m ie n to  y  la  sab id u r ía , 

c o m o  d o n  d i f íc i l  y  

o c u lto , p e r te n e c ía  a l 

d o m in io  d e  lo s  d io s e s  

su b te r rá n e o s , y  a las 

d e id a d e s  a so c ia d a s  c o n  

las agu as, e n  v ir tu d  d e l 

o r ig e n  s u b te r rá n e o  d e  

fu en tes  y  d e  su rgen tes . P o r  e llo ,  

las n in fa s  y  las m usas, en  tan to  

d iv in id a d e s  acu á ticas , r e p re s e n 

ta r ía n  esta  in s tan c ia  d e  la  r e a l i

d a d , e n  v ir tu d  d e  la  r e la c ió n  

en tre  a gu a  y  m ú sica , y  p o s e e r ía n , 

p o r  e l lo  m is m o , la  omnisciencia. Es 

p o r  lo  expuesto que estas musas 

otorgan, junto a la inspiración poética, 

el don  d e  la profería.

P o r  o t r a  p a rte , las m u sas so n  

a s im ila d a s  a l r e n a c e r  p r im a v e ra l 

d e  la  n a tu ra le za , r e p r e s e n ta d o  

en  e s p e c ia l p o r  las to r ren to s a s  

a gu as  d e l d e s h ie lo ,  y  a la  c íc lic a  

r e n o v a c ió n  d e  la  v id a  q u e  t ra e  a l 

c o r a z ó n  d e l h o m b r e  e l  d e s e o  d e l 

can to . L a  m e lo d ía  h u m a n a

Arte Apuliano, crátera con volutas del 370-360 a. C. En la tapadera 
se puede observar, sobre fondo negro, a la musa con la lira en sus 
manos. Los colores son más vivos, y el diseño más elaborado. Barro 
cocido, de 90 cm de altura, en el Museo Nazionale de Nápoles.
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re su lta  d e  es te  m o d o  u n  e c o  d e  

las r ítm ica s  v o c e s  d e l m u n d o  

n a tu ra l. L a  u n ió n  d e  lo  h u m a n o  y  

lo  n a tu ra l t ie n e  su c o r r e la to  en  la  

u n ió n  e n tre  lo  h u m a n o  y  lo  

d iv in o .  H o m e r o ,  e l p r im e r o  d e  

los  g r a n d e s  p o e ta s , n os  m u es tra  

q u e  lo s  o c io s  a fo r tu n a d o s  d e  la  

v id a  d e  lo s  d io s e s  en  e l O l im p o  

p o s e e r ía n  u n  e n c a n to  a d ic io n a l:  e l 

d e l ca n to  d e  las m usas, q u ien e s , 

d u ra n te  lo s  fe s t in e s  d e  lo s  in m o r 

ta les, les can tan , a lt e rn a n d o  sus 

b e lla s  vo ces , en  ta n to  q u e  A p o lo  

e je c u ta  la  c íta ra  (H o m e r o ,  litada,
I, 6 04 ). L a s  m usas r e p re s e n ta n  

u n a  e s p e c ie  d e  m e m o r ia  d e  la  

t ra d ic ió n , y  son  las d e p o s ita r ia s  

d e  un  sa b er  o r ig in a r io  q u e  

tra n sm iten  a lo s  m o r ta le s . Es p o r  

e l lo  q u e  e l p o e ta  s ie m p re  se 

d ir ig e  a estas d e id a d e s  p id ié n d o 

les in v o c a c ió n , d o c t r in a  o  c o n s e jo . 

Es la m u sa  q u ie n  can ta , y  e l p o e ta  

es s ó lo  u n  o y e n te  d e  ese  e f lu v io  

d iv in o  (O t t o ,  1981: 10).

S in  e m b a rg o , es ta  fu n c ió n  d e  

las m usas se p r o fu n d iz a r á  en  la  

Teogonia d e  H e s ío d o .  E n  e l la  e l 

p o e ta , d e  m o d o  p re c is o , e x p lic a  la  

n a tu ra le za  d iv in a  d e  las m ism as , 

su f i l ia c ió n ,  su fu n c ió n  y  d e  q u é  

m o d o  le  in s p ira ro n  ese  c a n to  q u e  

es u n a  su e rte  d e  re v e la c ió n . A  

p a r t ir  d e  H e s ío d o ,  p o r  ta n to , se 

fo r ta le c e  la  id e a  s eg ú n  la  cu a l e l 

p o e ta  n o  se r ía  m ás q u e  u n  se r  

in s p ira d o , q u ie n , c o n  u n a  ra m a  

d e  o l iv o  en  la  m a n o , c a n ta  a lo s  

d io s e s  in m o r ta le s , y  su ca n to , q u e  

es un  ca n to  c e le b ra n te , n o  es m ás 

q u e  la  m is m a  v o z  d e  las m usas, 

s ie m p re  p resen tes .

L a  t ra n s ic ió n  e n tre  e l m u n d o  

d e  la  é p ic a  y  a q u e l d e  la  f i lo s o f ía  

se p r o d u c e  en  e l s ig lo  V I  a. C ., 

fu n d a m e n ta lm e n te  a tra vés  d e l 

in f lu jo  d e l p ita g o r is m o . E n  la  

g e rm in a  t r a d ic ió n  g r ie g a  las 

m usas n o  son  u n a  m e ra  im a g e n  

d e  u n  g o c e  l i t e r a r io ,  d e  u n  

d iv e r t im e n to  s u p e r f ic ia l ,  s in o  q u e  

en tra ñ a n  u n a  s ig n i f ic a c ió n  m ás 

h o n d a : e lla s  n os  t ra n s m ite n  la  

m ú s ica  u n iv e rsa l, y  d e  ese  m o d o  

h a cen  p a ten te  a lo s  m o r ta le s  e l 

m u n d o  b ie n a v e n tu ra d o  d e  lo s  q u e  

e te rn a m e n te  son. E l p ita g o r is m o

p e r c ib ió  e n  la  m e lo d ía  d e  las 

m u sas e l e c o  d e  la  a rm o n ía  d e  

las e s fe ra s . P o r  e l lo ,  las h o n ra 

r o n  y  les  d e d ic a r o n  u n  cu lto  

e s p e c ia l, c o n  fie s ta s  r e l ig io s a s  y 

u n  p r o g r a m a  e d u c a t iv o  p r o p io  

q u e  te n d r ía  im p o r ta n te s  c o n s e 

cu en c ia s  p o s te r io r e s  (B o y a n c é , 

1937: 2 4 8 ).

A  tra vés  d e  lo s  p ita g ó r ic o s ,  e l 

c u lto  m u s ica l p a s ó  a P la tó n , 

cu ya  A c a d e m ia  se e n c o n tra b a  

b a jo  e l p a t r o n a z g o  d e  las M u sas. 

A r is tó te le s  s ig u e  lo s  e c o s  d e  

P la tó n . E n  su Protréptico d a  a 

e n te n d e r  q u e  la  f i lo s o f ía  es la  

v e r d a d e r a  m ú s ica , y, p o r  tan to , 

r e c o n o c e ,  tá c ita m e n te , la  n e c e s i

d a d  d e  v in c u la r  a l h o m b r e  c o n  

lo  e s e n c ia l a  tra vés , ju s ta m e n te , 

d e  las M u sas. T e o fr a s to ,  e l 

d is c íp u lo  d e  A r is tó te le s ,  d o t ó  a l 

L ic e o  d e  u n a  e s p e c ie  d e  e s ta tu to  

ju r íd ic o ,  y  lo  p u s o  b a jo  e l 

p a tr o n a to  s a g r a d o  d e  las M u sas.

L a  c o n c e p c ió n  d e  la  c u ltu ra  

d e l  e s p ír itu  y  d e l s a b e r  a su m id a  

c o m o  u n  d o n  d e  las M u sas  

a lim e n ta r ía , p o r  lo  ta n to , lo s  

fu n d a m e n to s  ra d ic a le s  d e l 

p e n s a m ie n to  g r ie g o ,  y, a tra vés  

d e l m is m o , e l d e  to d a  la  t r a d i

c ió n  d e  o c c id e n te . A s p e c to s  

s im ila res  d e l  cu lto  a las m usas, 

q u e  se r e to m a n  en  T e o fr a s to ,  n o  

s e r ía n  d i f íc i le s  d e  s u p o n e r  e n  

D e m e t r io  F a le r e o , e l f i ló s o fo ,  

d is c íp u lo  d e  T e o fr a s to ,  in s p ira 

d o r  d e l M u s e o  A le ja n d r in o .  

D e s d e  a l l í  l l e g ó  h as ta  la  m o d e r 

n id a d , d e s p u és  d e  u n  sa lto  

e n o r m e  y  d ir e c to ,  a u n q u e  

d e s p o ja d o  d e  la  b a se  r e l ig io s a  

o r ig in a r ia .  S in  e m b a rg o ,  m a n te 

n e r  la  d e n o m in a c ió n  d e  Museo 
p a ra  la  in s t itu c ió n  e n c a rg a d a  d e  

c o le c c io n a r , c o n s e rv a r , in v en ta 

ria r , e x h ib ir  e  in te rp r e ta r  e l 

ca u d a l c u ltu ra l d e  u n  p u e b lo , 

q u e  es la  m e m o r ia  d e  su t r a d i

c ió n , im p lic a  u n  m e r e c id o  y  

p e r e n n e  h o m e n a je .  Es lo  m e n o s  

q u e  se m e r e c e n  to d o s  a q u e llo s  

q u e  fu e r o n  ca p a ces  d e  c o n v e r t ir  

en  d iv in id a d e s  in s p ira d o ra s  y  

tu te la res , d e p o s ita r ia s  d e  u n  

sa b e r  o r ig in a r io  q u e  tra n s m ite n  

a lo s  m o r ta le s ,  a  u n a  a c t itu d

e s p e c íf ic a m e n te  h u m a n a , q u e  

c o n t in ú a  p r e s id ie n d o  to d o s  los  

e s fu e r z o s  in te le c tu a le s  y  e s p ir itu a 

les  d e  q u ie n e s  se  d e d ic a n  a 

m a n te n e r  v iv a  u n a  t r a d ic ió n  d e  

t ra b a jo  q u e  n o  d e ja rá  ja m á s  d e  

e s ta r  p u es ta  b a jo  la  tu te la  d e  las 

M u sas. R e iv in d ic a r  es ta  c o n t in u i

d a d  c o n s t itu y e  u n  a c to  d e  e s tr ic ta  

ju s t ic ia ,  y  la  m e jo r  m a n e ra  d e  

m a n te n e r  v ig e n te  n u e s tra  c o n d i

c ió n  d e  h o m b re s .

*Centro de Estudios de Lenguas 
Clásicas. Á rea Filología Griega. UNLP.
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Las Ciencias NaturalesDURANTE EL VIRREINATO DEL RÍO DE LA PLATA
Si preguntamos cuáles fueron los acontecimientos científicos 
más trascendentes de nuestra historia, escucharemos hablar de 
Darwin, Hudson, Muñiz e inclusive los Ameghino. Los hechos 

científicos acaecidos durante el Virreinato son poco conocidos, y en 
parte ello obedece a que no quedaron documentados.
"... la constancia es la que siempre ha hecho los sabios, no los talentos...”

De una carta de Dámaso Larrañaga a Bartolomé Muñoz, 1808.

L a  H is to r ia  A rg e n t in a , la  q u e  

a p re n d e m o s  en  la  escu e la , abarca  

los  190 añ os q u e  m e d ia n  en tre  la 

R e v o lu c ió n  d e  M a y o  y n u estros  

d ías. E n  los  230 años 

p r e v io s  d e l V ir r e in a to , d e s d e  la  

S e g u n d a  F u n d a c ió n  d e  la  c iu d a d  

d e  la Santísima Trinidad y puerto 
de los Buenos Ayres, p a re c e  n o  

h a b e r  s u c e d id o  m a y o r  

a c o n te c im ie n to  q u e  las d os  

in va s io n es  in g lesas .

D o s  fu e r o n  los  m o t iv o s  

p r in c ip a le s  p o r  lo s  cu a les  n o  

q u e d ó  r e g is tro  d e  lo s  a p o rte s  

c ie n t í f ic o s  q u e  tu v ie ro n  lu ga r  

d u ra n te  e l s ig lo  X V I I I :  

a ) L o s  jesu itas fu e r o n  

e x p u lsa d o s  y  así se p e r d ie r o n  las 

m a yores  fu en tes  d e l 

c o n o c im ie n to . E l g o b e r n a d o r  

B u ca re lli se e n c a rg ó  d e  p ro v o c a r
Fig. 1. Araucaria angustifolia, según 
Montenegro (1710).

la  p r im e r a  fuga de cerebros en  

ju l io  d e  1767.

b )  L a s  e x p e d ic io n e s  fra n cesa s  

(B o u g a in v i l le ) ,  in g lesa s  (C o o k )  e  

in c lu s ive  la  e sp a ñ o la  

(M a la s p in a ) n o  fu e r o n  c o n o c id a s  

en  B u en o s  A ir e s  s in o  m u c h o  

d espu és .

E n  e l p re s en te  en sayo  

tra ta rem o s  d e  re su m ir  las 

a c t iv id a d e s  d e s a r ro lla d a s  en  e l 

c a m p o  d e  las c ien c ia s  n a tu ra les  

en  e l a n t ig u o  V ir r e in a to  

d e l R ío  d e  la  P la ta . S i b ie n  lo s  

entendidos o  a f ic io n a d o s  d e  

a q u e lla  é p o c a  tra ta b a n  g r a n d e s  

e sp e c tro s  d e  las c ien c ia s  

n a tu ra les , tra ta rem o s , en  

p a rticu la r, a q u e llo s  c a m p o s  en  

q u e  sus c o n tr ib u c io n e s  fu e r o n  

m ás im p o r ta n te s .
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Botánica
C o m o  p r im e r a  m e d id a , lo s  

c o lo n iz a d o r e s  c o n o c ie r o n  d e  los  

in d io s  a q u e lla s  p lan tas  q u e  les 

re su ltab an  ú tiles . D ie g o  G a rc ía  y  

U lr ic o  S c h m id t  d ie r o n  las 

p r im e ra s  n o tic ia s  s o b re  e l m a íz , la  

m a n d io c a , e l m a n í y  las ba ta tas  

q u e  a lim en ta b a n  a ca rio s , 

ca rcaraes , t im b ú es , je rú e s , 

yap iru s , gu a ta ta s , yaca rés , 

n ap eru s , p ayagu ás , su ru cu síes , 

m bayas, m a y á g u en o s , m acas íes , 

c o ro c o to q u is , g u o r c o n o s  y  tu p íes . 

C o n  p o s te r io r id a d  lo s  p a d res  J o s é  

d e  A c o s ta  y  B e rn a b é  C o b o  se 

r e f ie r e n  c o n  m ás c u id a d o  a o tro s  

v e g e ta le s , c o m o  yucas, papas, y  a 

a q u e llo s  q u e  lo s  e sp a ñ o le s  h a b ía n  

a s im ila d o  a lo s  p e p in o s , p iñ as , 

fru t illa s  d e  C h ile  o  c iru e las .

A c o s ta  se d e t ie n e  a c o n s id e ra r  e l 

ají, e l p lá ta n o , e l ca cao , la  coca , e l 

m a gu ey , e l añ il, e l a lg o d ó n , lo s  

gu a ya b o s , los  p a lto s  y  e l g ir a s o l 

(m ir a s o l) .  C o b o  d e ta l la  a lg u n o s  

á rb o le s  p a rt icu la re s  c o m o  lo s  

n o g a le s  d e l P e rú , lo  n o g a le s  d e  

N u e v a  E spaña, lo s  a ve lla n o s  d e  

C h ile  y  lo s  a lm e n d ro s  d e  los  

A n d e s . E l p a d re  F u r lo n g  (1 9 4 8 ) se 

e n c a rg ó  d e  re sca ta r d e l o lv id o  la  

a c t iv id a d  b o tá n ic a  d e  a lg u n o s  

o tro s  je su íta s  c o m o  D ie g o  d e  

T o rre s , P e d ro  d e  O ñ a te , A n t o n io  

R u iz  d e  M o n to y a , A n t o n io  d e  

L e ó n  P in e lo ,  N ic o lá s  d e l T e c h o  y  

A n to n io  S ep p , d e s ta c a n d o  la  

a c t iv id a d  d e  P e d r o  L o z a n o  e n  e l 

G ra n  C h a co . P e d ro  L o z a n o  se 

o c u p ó  d e  d e s c r ib ir  en  a q u e l 

en to n ces  los  m o n te s  d e  

q u eb ra ch o s , p a lo  b o r r a c h o s , 

a lg a r ro b o s , c e ib o s , m o lle s  y o tra s  

p lan tas t íp ica s  d e  a q u e lla s  

r e g io n e s . L o s  je su íta s  

r e c o m e n d a ro n  a J o sé  G u e v a ra  

c o n t in u a r  en  1733 la  o b r a  in ic ia d a  

p o r  L o z a n o .  Y  G u e v a ra  n o  s ó lo  

te rm in ó  e l t ra b a jo  s in o  q u e  lo  

p e r fe c c io n ó  en  su l ib r o  Historia 
del Paraguay.

L a  m e jo r  d e s c r ip c ió n  d e  la  

f l o r a  a rg en t in a  la  c o n o c e m o s  a 

través d e l h e rm a n o  P e d ro

M o n te n e g r o .  M o n t e n e g r o  se 

o c u p ó  d e  lo  q u e  h o y  es la  

B o tá n ic a  M é d ic a . E n  c in c o  

ca p ítu lo s  d e s c r ib ió  las p lan tas  

d e l R ío  d e  la  P la ta  y  d e l 

P a ra gu a y , su n o m b re  en  

g u a ra n í, su m o d o  d e  re c o g e r la s  

y  c o n s e rva r la s , y  sus 

a p lic a c io n e s  cu ra tiva s  (F ig . 1). 

S e  s u p o n e  q u e  M o n te n e g r o  fu e  

e l v e r d a d e r o  a u to r  d e  Las

Fig. 2. Búho americano, según Feuillée 
(1708).

virtudes de la yerba del Paraguay 
a tr ib u id o  o r ig in a lm e n te  a l 

p a d re  A p e r g e r .

E l 14 d e  a g o s to  d e  1708 l le g ó  

a c c id e n ta lm e n te  a B u en o s  A ir e s  

e l a s t r ó n o m o  y  b o tá n ic o  d e l re y  

d e  F ra n c ia , L u is  F e u illé e ; u n a  

ro tu ra  en  la  n ave  q u e  lo  

t ra n sp o rta b a , ju n ta m e n te  c o n  

v ie n to s  h u ra ca n a d o s , la  

o b l ig a r o n  a re c a la r  en  sus 

costas. E ste m ie m b r o  d e  la  

A c a d e m ia  d e  C ie n c ia s  en  París  

e r a  r e l ig io s o  d e  la  o rd e n  d e  San  

F ra n c is c o  d e  P a u la  y  

p e r m a n e c ió  e n  B u en o s  A ir e s  

h asta  s e t ie m b re  d e  ese  a ñ o  

(F ig . 2 ). E n  s ó lo  u n  m es  y  m e d io  

p u d o  r e c o g e r  m u ch as  p lan tas  

q u e  fu e r o n  d o c u m e n ta d a s  en  

sus d o s  lib ro s  Histoire des plantes 
e Histoire des plantes medicinales.

F e u illé e  fu e  q u ie n  d e t e r m in ó  c o n  

p r e c is ió n  la  la t itu d  d e  B u en o s  

A ir e s  e n  34° 34 ' 4 7 " S, e  in v e s t ig ó  

las m a rea s  d e l R ío  d e  la  P la ta  y  e l 

R ia c h u e lo . E l 26  d e  a go s to  d e  

1708 te s t im o n ió  la  a p a r ic ió n  d e  

u n  m o n s tru o  p a r te  c a b a llo , p a r te  

v a c u n o  y  p a r te  h o m b re  c o n  un  

s o lo  o jo  (F u r lo n g , 1948 ).

E l je s u íta  s a n tia g u e ñ o  G a sp a r  

J u á re z  n o  m e r e c e  m a y o r  m é r ito  

c o m o  c ie n t í f ic o ,  p e r o  e l a m o r  a su 

p a tr ia  d e s d e  e l e x i l io  en  Ita lia  lo  

t ra n s fo rm a ro n  en  e l b o tá n ic o  m ás 

e x ito s o  d e l V ir r e in a to .  J u á re z  fu e  

d e s te r ra d o , c o m o  to d o s  los  

je s u íta s  e x tra n je ro s , en  ju l io  d e  

1767; a p e s a r  d e  e l lo ,  se m a n tu vo  

en  R o m a  c o m o  le a l s ú b d ito  a su 

rey. P r im e r o  c o m p u s o  u n  ja r d ín  

d e  p lan tas  a m er ic a n a s  q u e  lla m ó  

Orto Vaticano Yndico. L u e g o  lo g r ó  

p u b lic a r  tres se r ies  d e  sus 

Observaciones fitológicas ju n to  c o n  

e l ab a te  F e l ip e  L u is  G ill i .  N o  

c o n fo r m e  c o n  e l lo ,  se p r o p u s o  

im p r im ir  en  Ita lia  la  o b r a  d e  los  

e sp a ñ o le s  H ip ó l i t o  R u iz  y  J o sé  

P a v ó n  a ce rca  d e  la  F lo ra  d e l P e rú  

y  C h ile . L le g ó  a e s c r ib ir  ju n to  c o n  

su c o m p a tr io ta  F ra n c is c o  I tu r r i la  

Historia natural, civil y eclesiástica 
del Virreinato del Río de la Plata.
S e  sabe q u e  la  H is to r ia  N a tu ra l 

fu e  te rm in a d a  p o r  J u á rez , 

c o m p e n d ia n d o  g r a n  p a r te  d e  la  

in fo r m a c ió n  re ca b a d a  p o r  lo s  

d em á s  je s u íta s  d e  su é p o c a  

(L o z a n o ,  S u árez , M o n te n e g r o ,  

F a lk n er , D o b r iz h o f f e r  y  S án ch ez  

L a b r a d o r ) .

L a m e n ta b le m e n te , e l o r ig in a l  

d e  esta  o b ra  d e  lo s  jesu ítas 

a rg e n t in o s  p a re c e  h a b e rse  

p e r d id o  e n tre  M a d r id , P isa  o  N iz a  

(F u r lo n g , 1948 ).

Zoología
G ra n  p a r te  d e  lo s  n a tu ra lis ta s  

p r e v ia m e n te  m e n c io n a d o s  

ta m b ié n  se o c u p a ro n  d e  d e s c r ib ir  

la  fa u n a  d e l V ir r e in a to .  A lg u n a s  

d e  las p r im e ra s  c o le c c io n e s  

z o o ló g ic a s  n o  h an  q u e d a d o
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Fig. 3. Peludo y mulita, según Falkner (1772).

docum entadas. El jesu íta  Martín 
D obrizhoffer nos inform a que su 
colega Juan M archesetti fue el 
prim er m alacólogo y había 
in iciado una co lección  específica  
de m oluscos. Feuillée cita a un  
d escon ocid o  jesu íta  de B uenos 
Aires que había reconocido  32 
especies diferentes de abejas. 
Según Furlong, este entom ólogo  
debió ser Gabriel Patiño quien  
recorriera el río Pilcom ayo y en  
cuya m em oria se d esignó un  
inm enso estero con  su nom bre. 
El m isionero M iguel M arim ón  
clasificó 103 géneros de aves 
adem ás de 45 cuadrúpedos y 40  
clases de peces.

T hom as Falkner ha sido  
considerado por a lgunos com o  
un espía de la corona británica. 
Arribó a B uenos Aires en  1730 
com o cirujano de un barco de 
esclavos inglés. Fue discípulo de 
N ew ton, estudió Botánica y 
M edicina, y la Royal Society le 
com ision ó la recolección  de 
plantas m edicinales en  A m érica. 
Abrazó el catolicism o  
ordenándose com o jesu íta  en  
C órdoba y tom ó contacto con  
jesuítas a los que enriqueció, 
pero de los que obtuvo tam bién  
m ucha inform ación (Gaspar 
Juárez, Cardiel, Strobel,

D obrizhoffer). Expulsado con  
los dem ás jesuítas en  1767, de  
algún m od o volvió a Inglaterra y 
allí publicó sus observaciones  
sobre Botánica, M ineralogía y 
sobre las enferm edades curables 
con  drogas americanas. Pero su 
obra más conocida es D escrip tion  

o f  P a ta go n ia  (Fig. 3), tierra que 
Falkner nunca con oció . En 
realidad, se basó en los viajes de 
Cardiel, desde el Tuyú hasta el 
Arroyo Clarom ecó, y en  las 
descripciones de los padres 
Strobel y Q uiroga (1776) en .su  
abortada m isión  con  los 
tehuelches de Puerto D eseado y 
San Julián. Falkner basó su mapa 
en notas obtenidas del cacique 
pam pa C angapol, quien le 
refiere acerca de las m igraciones  
de los indios desde  
el Vulcan (Tandilia) 
hasta Chile. De ahí 
fueron sus errores 
cartográficos: los 
indios cruzaban tres 
grandes ríos 
(Curacó, C olorado  
y N egro) pero sólo  
los dos últim os 
desem bocan en  el 
mar. Es indudable  
que la precisión de 
los rasgos costeros 
de la Patagonia  
ob ed ecen  más a 
inform ación inglesa  
(Cavendish,
Narborough,
A nson) que a los 
mapas poseídos por 
los españoles en  
aquellos tiem pos.

Fue el m anchego  
José Sánchez 
Labrador el mayor 
exponente de la 
zoología  
rioplatense. En 
1741 fue profesor 
en  C órdoba y luego  
pasó a M ontevideo  
y B uenos Aires; en

1758 solicitó  ir en  m isión  a la 
región  de los mbayas o  
guaycurúes en  el Palmar de  
Eyiguá (60 leguas al norte de  
A sunción). N ueve años más 
tarde, el 14 de agosto de 1767, 
fue apresado y expulsado a Italia. 
A unque no pudo llevar sus 
apuntes, Sánchez Labrador logró  
escribir varios libros, de los que 
Paraguay  N a tu ra l  fue la obra más 
ilustrada en  ciencias naturales de  
aquellos tiem pos (Fig. 4). 
N um erosos fueron sus aportes a 
la Botánica, pero más 
im portancia tuvieron sus trabajos 
zoológicos.

La extensa descripción  seguía  
una clasificación linneana, 
distinguiendo:

1) antropom orfos (m onos y el

Fig. 4. Tatúes de Sanchez Labrador.
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Fig. 5. Araña avicularis, según de Termeyer.
m b o g u á  u “ h o m b re  s a lva je ” d e l 

P a ra g u a y ),

2 ) a n im a les  fe r o c e s  ( le o n e s , 

osos , t ig res , le o p a rd o s , n u trias , 

p e r ro s , lo b o s , z o r r o s  o  a gu a ra es , 

tatúes, c o m a d re ja s  y m u rc ié la g o s ),

3 ) b es tias  

se lvá ticas  (o s o s  

h o r m ig u e r o s ),

4 ) u n a  cu a rta  c lase 

(l ir o n e s , 

p u e rc o e s p in e s , 

c o n e jo s , casto res , 

to p o s  y  m a rta s ), y

5 ) lo s  “ P é c o r a ” 

(g u a n a c o s , llam as, 

c ie r v o s , vacas, cab ras  

y  o ve ja s ).

T a m b ié n  p o d e m o s  

a f irm a r  q u e  e l 

g a d ita n o  d e  

a s c e n d e n c ia  a lem a n a , 

R a m ó n  M a r ía  d e  

T e rm e y e r , fu e  e l 

p r im e r  e n to m ó lo g o  

a rg e n t in o . T e r m e y e r  l le g ó  a 

C ó r d o b a  en  1762 c u id a n d o  

h u evos  d e  gu sa n o s  d e  s ed a  q u e  

lu e g o  se e n c a rg ó  d e  p r o p a g a r  a 

M o n t e v id e o  y  B u en o s  A ir e s . En  

e l C h a c o  sa n ta fe s in o  tu vo  su

p r im e r  e n c u e n tro  c o n  las 

te la ra ñ as  a m er ic a n a s  q u e  

c a m b ia r ía n  su v id a  (F ig . 5 ). L le g ó  

a c o n o c e r  10 e sp ec ie s  d e  a rañ as 

d e  las cu a les  n u eve  e ra n  

ven en o sa s . E x p u lsa d o  en  1767 se 

in s ta ló  e n  M ilá n , es ta  v e z  

c u id a n d o  d e  lo s  e s p e c ím e n e s  q u e  

in ic ia r ía n  su c r ia d e r o  d e  arañas. 

Su p r o p ó s ito  e r a  u t il iz a r  los  h ilo s  

d e  a ra ñ a  c o m o  seda . Sus m e d ia s  

d e  s ed a  d e  a ra ñ a  fu e r o n  en v ia d a s  

a C a r lo s  I I I ,  a  la  re in a  C a ta lin a  d e  

R u sia , a l r e y  d e  N á p o le s  y a l 

a rc h id u q u e  d e  A u s tr ia . E n  1796 

lo s  fra n ce s e s  b o m b a r d e a r o n  las 

a fu e ra s  d e  M ilá n  d e s tru y e n d o  la  

casa  d e  T e r m e y e r  y  e s p a rc ie n d o  

las a rañ as a rg en tin a s  p o r  M ilá n . 

T e r m e y e r  lo g r ó  re c o n s tru ir  su 

c r ia d e r o  d e  a rañ as l le g a n d o  a 

r e u n ir  1438 en  G é n o v a  y 

2000  en  M ilá n .

E l c o r o n e l  a ra g o n é s  F é lix  d e  

A z a r a  fu e  c o m is io n a d o  c o m o

ASOCIACION EMPRESARIA HOTELERA GASTRONOMICA DE LA CIUDAD DE LA PLATA Y SU ZONA DE INFLUENCIA
Fundada e l 6 de m ayo de 1919, tiene su Sede Social en la calle 6 N g 554 (1900) La Plata, Provincia de Buenos 
Aires. Se encuentran nuc leados en su seno 5000  estab lec im ien tos d e l secto r h o te le ro  gas tronóm ico  de 94 
p a rtid o s  de  la P rovincia  de  Buenos Aires.

INSTITUTO SUPERIOR DE HOTELERIA, GASTRONOMIA Y TURISM O

ANTONIO C. BREA
7- Institu to  Superior Terciario perteneciente a una entidad Empresaria Hotelera Gastronómica.

Tres años para el éxito...
CARRERA: T é c n ic o  S u p e r io r  e n  H o te le r ía

ESCUELA DE HOTELERIA, GASTRONOMIA Y TURISM O

ANTONIO C. BREA
CAPACITACIÓN PROFESIONAL CON TÍTULOS OFICIALES EN LAS SIGUIENTES ÁREAS:

■ A y u d a n te  E s p e c ia liz a d o  en  C o c in a  ■ C o c in a  P ro fe s io n a l ■ B a rm a n  P ro fe s io n a l
■ E ve n to s  y  B a n q u e te s  ■ P ro to c o lo  y  C e re m o n ia l ■ O p e ra d o r  d e  P C /In te rn e t
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INFORMES: TEL./FAX: (0221) 421 1602 /  425 9936

92 - MUSEO, voi. 3. N" I4



c a r tó g r a fo - in g e n ie r o  p a ra  

d e m a rc a r  lo s  lím ite s  en tre  las 

p o s e s io n es  e sp a ñ o la s  y  

p o r tu gu esa s . E n tre  1781 y  1801 

l le g ó  a c o le c c io n a r  600  a 700 

esp ec ie s  q u e  in c lu y ó  en  su l ib r o  

Viajes inéditos. Im p o s ib i l i t a d o  d e  

m a n ten e r  su c o le c c ió n , d e  A z a ra  

c o n s e r v ó  sus e s p e c ím e n e s  en  

a g u a rd ie n te . V u e lto  a E spañ a  

p u b lic ó  tres lib ro s  m ás s o b re  los  

c u a d rú p e d o s  d e l P a ra g u a y  y R ío  

d e  la  P la ta , s o b re  sus aves, y  u n a  

Descripción e historia del Paraguay y 
Río de la Plata. R e f i r ié n d o s e  al 

o m b ú , m e n c io n a  h a b e r lo  

r e c o n o c id o  c o n  a n te r io r id a d  en  

M a d r id  y  A n d a lu c ía  e q u ivo cá n d o se  

a l c o n s id e ra r lo  c o m o  in tr o d u c id o  

en  e l R ío  d e  la  P la ta  (F u r lo n g , 

1948 ). P e ro  e l a f ic io n a d o  d e  A z a ra  

n o  p o s e ía  c la s if ic a d a  su c o le c c ió n  

d e  aves, p o r  lo  q u e  e l V ir r e y  le  

in d ic ó  q u e  h ic ie ra  c o n o c e r  sus 

d e s c r ip c io n e s  a l n a tu ra lis ta  

A n t o n io  P in e d a  y  R a m íre z , p o r  

a q u e l en to n ces  en  G u a ya q u il 

c o m o  in te g ra n te  d e  la  E x p e d ic ió n  

M a la sp in a . D e  to d o s  m o d o s , en  

sus d e s c r ip c io n e s , d e  A z a ra  

r e c o n o c e  la  a yu d a  p res ta d a  p o r  e l 

o r n i t ó lo g o  P e d ro  B las N o c e d a ,  

cu ra  d e  San  Ig n a c io  G u azú .

Mineralogía
El V ir r e in a to  d e l R ío  d e  la  

P la ta  d e b e  su n o m b re  a l h a lla z g o  

d e  p la ta  en  e l C e r r o  d e  P o tos í, 

B o liv ia ,  a p ro x im a d a m e n te  en  

1545. Eri ese  m is m o  lu ga r, e l cu ra  

d e  la  p a r r o q u ia  d e  San  B e rn a rd o , 

L ic e n c ia d o  A lv a r o  A lo n s o  B arba , 

r e a l iz ó  im p o r ta n te s  

c o n tr ib u c io n e s  a la  m e ta lu rg ia . 

S e g ú n  re la ta  e l m is m o  B arba , 

c u a n d o  re s id ía  en  1690 en  la 

p r o v in c ia  d e  C h arcas , casi p o r  

ca su a lid a d  d e s c u b r ió  e l m o d o  d e  

e n r iq u e c e r  m e ta l d e  p la ta  p o r  

c o c c ió n . A  ra íz  d e  este  

d e s c u b r im ie n to  se in s ta la ro n  u n os

15.000 h o r n i l lo s  en  las la d e ra s  d e l 

C e r r o  P o to s í (F u r lo n g , 1948 ). A

través  d e  los  je su íta s  A lo n s o  d e  

O v a l le  y Ju an  d e l P o z o , 

c o n o c e m o s  lo s  p r im e ro s  

in fo rm e s  d e  m in as  d e  o r o  y  p la ta  

en  M e n d o z a , a d o n d e  se 

tra s la d a ro n  v ie jo s  m in e ro s  d e  

P o tos í.

S á n ch ez  L a b ra d o r  d e d ic a  

to d o  u n  c a p ítu lo  a d e s c r ib ir  las 

t ie r ra s  d e l R ío  d e  la P la ta . Sus 

d e s c r ip c io n e s  son  m u y  p rec isas  

a u n q u e  lo s  té rm in o s  q u e  u t iliza  

son  un  tan to  va go s : t ie rra s  

h ab itab les , t ie rra s  p u ras  o  

v írg en es , b o la res , m a rga s , o c ra s , 

tr ip o lá cea s , g red a s , a rc illa s , 

cen a go sa s  y  d is tin tos  t ip o s  d e  

arenas. C o n  p o s te r io r id a d , 

a pu n ta  a lg u n o s  t ip o s  d e  rocas: 

a lu m b res , sa litres , a zu fres , sales 

a m o n ia ca le s , ca lcá reos , yesos , 

p iza rra s , m á rm o le s , e sm erile s , 

e tc é te ra . P o r  ú lt im o , S án ch ez  

L a b r a d o r  d es ta ca  a lg u n o s  

lu ga res  c o n  o r o  (F a m a tin a ), 

p lo m o  (P a ra g u a y ), m in e ra le s  d e  

h ie r r o  (C ó r d o b a )  y  o tro s  m e ta le s  

(c o b a lto ,  z in c , a rsén ico , b ism u to , 

a n t im o n io ).

C o n  re s p e c to  a l o r o  y  p la ta  d e  

F am atin a , sa b em os  q u e  los  

je su íta s  s o p o r ta ro n  e l g ra n  

a lz a m ie n to  d ia g u ita  y  q u e  h ac ían  

p la n o s  d e  las m in as  q u e  

e x p lo ta b a n . C u a n d o  les l le g ó  la  

o rd e n  d e  e x p u ls ió n  d e  C a r lo s  I I I ,  

d o s  je su íta s  fa lta ro n  y  r e c ié n  

l le g a r o n  a l d ía  s ig u ie n te  

a c o m p a ñ a d o s  d e  in d íg en a s . E sto  

o r ig in ó  u n a  le y e n d a  a ce rca  d e  

vetas  o cu lta s  (A c e ñ o la z a , 1985 ). 

S e gú n  la  h is to r ia , a f in e s  d e l 

s ig lo  X V I I I ,  u n o  d e  estos je su íta s  

c o n fe s ó  a l m o m e n to  d e  su 

in m in e n te  m u e r te  q u e  h ab ía  

r e c ib id o  o rd e n  ex p re sa  d e  

o c u lta r  u n a  v e ta  d e  p la ta  n a tiva  y 

o tr a  d e  o r o  q u e  se en c o n tra b a  a 

c o r ta  d is tan c ia . A  los  p o c o s  años, 

a p ro x im a d a m e n te  en  la  p r im e r a  

d é c a d a  d e  1800, d o s  je su íta s  

a ra go n eses , Ju an  d e  L e it a  (L a h it e  

o  L a y te ) y  Ju an  E ch eva r r ía  (o

C h a v a rr ía ), ir r u m p e n  

m is te r io s a m e n te  e n  e l N e v a d o  d e  

Fam atin a . E l 31 d e  a go s to  d e  

1810 se d e c la ra ro n  tres  ve ta s  d e  

p la ta  a n o m b re  d e  los  d o s  J u an es  

en  e l r e g is t ro  d e  m in a s  d e  San  

P e d ro  d e  F am atin a . Esta  

d e c la r a c ió n  h a b r ía  o r ig in a d o  u n  

a lu v ió n  d e  s o lic itu d es  sem e ja n tes  

en  las v e c in d a d e s . T a m b ié n  se 

e sp ecu la  q u e  e l n u e v o  o rd e n  

im p u e s to  a p a r t ir  d e l 25 d e  m ayo , 

h iz o  q u e  lo s  a ra g o n ese s  o p ta ra n  

p o r  e m ig r a r  a C h i le  y  lu e g o  a l 

P erú . E n  c a m in o  a l P e rú , 

d e b ie r o n  e v ita r  e l D e s ie r to  d e  

A ta c a m a  y  e so  lo s  l le v ó  a l 

T u c u m á n  d o n d e  fu e r o n  

ca p tu ra d o s  p o r  e l e jé r c ito  d e  

B e lg ra n o .  L e i t a  fu e  fu s ila d o  p e r o  

E c h e v a r r ía  h a b r ía  lo g r a d o  

esca p a r sin  c o n o c e r s e  su 

p a ra d e ro  (A c e ñ o la z a ,  1985 ).

E n  1789 a r r ib a ro n  a B u en o s  

A ir e s  lo s  esp ec ia lis ta s  m in e ro s  

A n t o n io  H e lm s  ( in g lé s )  y  e l 

B a ró n  d e  N o rd e n t ly c h t  (s u e c o ).  

L a  m is ió n  e n c o m e n d a d a  p o r  e l 

g o b ie r n o  e s p a ñ o l e r a  im p o n e r  en  

las m in a s  d e l P e rú  e l n u e vo  

m é to d o  d e  a m a lg a m a c ió n  id e a d o  

p o r  e l v ie n é s  B o rn . E n  lo s  c in c o  

m eses  q u e  les l le v ó  su 

tra s la d o  a L im a , H e lm s  fu e  

a n o ta n d o  cu r io s id a d e s  y  

d e s ta ca n d o  lo s  a sp ec tos  

g e o ló g ic o s .  Su  in fo r m e  p o n d e r ó  

las ca liza s  d e  C ó rd o b a ,  lo s  

g ra n ito s  d e l T u c u m á n  y  las 

m in a s  d e  Jujuy.

H a c ia  f in e s  d e l s ig lo  X V I I I ,  e l 

re y  d e  E sp añ a  s o lic itó  u n a  

e v a lu a c ió n  c ie n t í f ic a  d e  sus 

p o s e s io n e s  a m er ica n a s . E n  ju n io  

d e  1795, lo s  m in e ra lo g is ta s  

a lem a n es  C o n r a d o  y  C h r is t ia n  

H e u la n d  fu e r o n  c o n tra ta d o s  

d u ra n te  o c h o  añ os  p a ra  re a liz a r  

esta  ta rea . L o s  h e rm a n o s  

H e u la n d  ya  estaban  

en  s e t ie m b re  d e  ese  a ñ o  en  

B u en o s  A ir e s  p ro v is to s  d e  

te le s c o p io , t e rm ó m e tro ,
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co m p a ses , lib ro s  y  

o tro s  in s tru m en to s  

m in e ro s .

Paleontología
L o s  je s u ita s  n o  

ta rd a ro n  en  p res ta r  

a te n c ió n  a las 

g ra n d e s  o sa m en tas  

d e  m a m ífe ro s  

e x t in g u id o s  d u ra n te  

e l P l io c e n o /

P le is to c e n o . A  p e sa r  

d e  q u e  ya  en  1740 

e l p a d re  G u e v a ra  

m e n c io n ó  h a b e r  

e n c o n tra d o  u n a  

m u e la

s e m ip e tr i f ic a d a  d e l 

ta m a ñ o  d e  un  p u ñ o , le  

c o r r e s p o n d e  a l in s tru id o  T h o m a s  

F a lk n e r  h a b e r  d e s c u b ie r to  e l 

p r im e r  Glyptodon (1 7 6 0 ). A  o r il la s  

d e l C a rca ra ñ á  e n c o n tró  “la coraza 
de un animal, que constaba de unos 
huesecillos hexágonos, cada uno de 
ellos del diámetro de una pulgada..., 
parecía como si fuese la parte 
superior de la armadura de un 
armadillo, que en la actualidad no 
m ide más de un jeme de largo ” 

(F u r lo n g , 1948 ).

E l 5 d e  e n e ro  d e  1766, e l 

ca p itá n  d e  la  fr a g a ta  N u e s tra  

S e ñ o ra  d e l C a rm e n  d e  a p e l l id o  

A lv a r e z  d e l F ie r r o , en c u e n tra  

s o b re  las m á rg en es  d e l r ío  

A r r e c i fe s  u n os  h u esos  “de la 
estatura de gigante". A u n q u e  n o  

p o d e m o s  a f irm a r lo  

feh a c ie n te m e n te , estos restos  

fu e r o n  tra n s p o r ta d o s  (n o  sin  

ab u n d an tes  fo rm a lid a d e s  

ju d ic ia le s )  p o r  A lv a r e z  d e l F ie r r o  

a España.

R e c ié n  v e in te  añ os  d esp u és , y 

a in ic ia t iv a  d e l p a d re  

M a n u e l d e  T o rre s , se lo g r ó  a rm a r  

en  M a d r id  e l p r im e r  

Megatherium a m e r ic a n o , tra b a jo  

q u e  fu e  r e a liz a d o  p o r  e l p in to r -  

d is e c a d o r  Ju an  B au tis ta  B ru  d e

Fig. 6. Megaterio americano, según J. B. Bru de Ramón.

R a m ó n . T o r r e s  h a b ía  n a c id o  en  

L u já n , y  fu e  en  ese  m is m o  

p u e b lo  d o n d e  d e s c u b r ió  este  

e s q u e le to  (F ig .  6 ); s egú n  e l 

m is m o  C u v ie r :  “uno de los 
descubrimientos más preciosos que 
se han hecho de la Historia 
Natural”. A n t e  e l e n v ío  d e l 

M a rq u é s  d e  L o r e to ,  e l R e a l 

G a b in e te  d e  H is to r ia  

N a tu ra l d e  M a d r id  

s o l ic itó  q u e  se h ic ie ra  l le g a r  

o t r o  e jem p la r ... p e r o  ¡v iv o !

Oceanografía
M u c h o s  c ie n t í f ic o s  q u e  

v is ita ro n  la  A r g e n t in a  d u ra n te  

lo s  s ig lo s  X V I I  y  X V I I I  n o  

fu e r o n  c o n o c id o s  en  B u en o s  

A ir e s ,  en tre  e llo s  lo s  

sab ios  n a tu ra lis ta s  q u e  

a c o m p a ñ a b a n  lo s  b a rco s  d e  las 

p o te n c ia s  q u e  le  d isp u ta b a n  a 

E sp añ a  sus p r o p ie d a d e s .

F ra n c ia  e  In g la te r r a  e m b a rca b a n  

a a q u e llo s  h o m b re s  cap aces  d e  

r e c o n o c e r  la  u t il id a d  d e  u n  

fru to , la  u b ic a c ió n  d e  o r o  o  

p la ta , o  d e  c o n q u is ta r  

la  b u e n a  v o lu n ta d  d e  a q u e llo s  

in d íg e n a s  q u e  se res is tían  a l 

d o m in io  esp a ñ o l.

La expedición de Bougainville
L u e g o  d e  la  G u e r r a  d e  los  

S ie te  A ñ o s , la  P a z  d e  P a rís  (1 0  d e  

fe b r e r o  d e  1763 ) d e ja b a  a las 

p o te n c ia s  e u ro p e a s  lib res  d e  to d o  

g a s to  b é l ic o . Y  fu e  F ra n c ia , d e  la  

m a n o  d e l j o v e n  ca p itá n  L o u is  

A n t o in e  d e  B o u g a in v i l le  la  q u e  se 

la n zó  a la  c o lo n iz a c ió n  d e  las Is las 

M a lo u in e s , d e s cu b ie r ta s  p o r  

B e a u ch esn e  G o u in  (1 7 0 0 ). A l  

r e g re s a r  d e  su s e g u n d o  v ia je , e l 

m in is tro  C h o is e u l le  o rd e n a  

d ir ig ir s e  a M a d r id  a n e g o c ia r  la  

d e v o lu c ió n  d e  las Is las M a lv in a s ; 

se p a c ta ro n  603 .000  fr a n c o s  q u e  

se c o b ra r ía n  p a r te  e n  París  y 

p a r te  e n  B u en o s  A ir e s .  L a  r e c ié n  

c o n s tru id a  L a  B o d e u s e  es 

e q u ip a d a  p o r  D u e lo s  G u yoy . E n  

M a lv in a s , B o u g a in v il le  se 

e n c o n tra r ía  c o n  su fu s ta  L  E to ile . 

L o s  e sp a ñ o le s  h a b ía n  c o n v e n id o  

q u e  las fra g a ta s  E s m e ra ld a  y 

L ie b r e  lo s  a c o m p a ñ a r ía n  p a ra  

e n tr e g a r  las islas. B o u g a in v il le  

h a b ía  in r o d u c id o  la  c o r r e d e r a  en  

sus b a rc o s  lo  q u e  m e jo r a b a  los  

cá lcu lo s  d e  v e lo c id a d  y  d is ta n c ia  

r e c o r r id a ;  d u ra n te  esta  

e x p e d ic ió n  lo g r a r o n  rea liza rs e  

in é d ita s  m e d ic io n e s  p rec isa s  d e  la
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lo n g itu d  y  d e  la  v a r ia c ió n  an u a l 

d e  la  d e c l in a c ió n  m a g n é t ic a . E n  

ca d a  b a h ía  o  ra d a  d o n d e  

re ca lab an , se to m a b a  n o ta  d e  la  

p r o fu n d id a d  y  c a lid a d  d e l fo n d o . 

A  lo  la rg o  d e  la  co s ta  d e l B ras il, 

B o u g a in v il le  p r e c is ó  las causas d e  

las c o n tra d ic c io n e s  su rg id a s  en tre  

o b s e r v a c io n e s  a s tro n ó m ic a s  y  las 

es tim as  n áu ticas  p o r  t ie m p o  d e  

n a v e g a c ió n : las d ife re n c ia s  se 

o r ig in a b a n  p o r  las c o r r ie n te s  

m a rin a s , a v ec es  h ac ia  e l S O  

(C o r r ie n t e  d e l B ra s il) y  o tra s  

h ac ia  e l N E  (C o r r ie n te  d e  

M a lv in a s ).

E l b o tá n ic o  J o s e p h  P h il l ib e r t  

d e  C o m m e rs o n  e r a  e l e n c a rg a d o  

d e  d e s c r ib ir  la  f l o r a  y  la  fau na .

L a  to n in a  o v e ra  ( Cephalorhynchus 
commersonii), tan  c o m ú n  en  la  

cos ta  n o r te  d e  T ie r r a  d e l F u eg o , 

l le v a  su n o m b re  c ie n t í f ic o  en  

h o n o r  a es te  sab io . T a n  sa b io  fu e , 

q u e  su ayu d an te  J ea n n e  B a ré  

re su ltó  ser u n a  m u je r  d is fra za d a  

d e  v a ró n , y  s ó lo  se d e s c u b r ió  e l 

e n g a ñ o  cu a n d o  lo s  n a tivo s  d e  

T a h it i así le  lo  h ic ie r o n  sa b e r  a 

B o u g a in v il le ,  q u ie n  p o c a  

tra s c e n d e n c ia  le  d io  a l asunto.

La expedición de Malaspina
L a m e n ta b le m e n te , los 

a rg e n t in o s  ta m p o c o  h e m o s  

tr ib u ta d o  r e c o n o c im ie n to  a la  

p r im e r a  e x p e d ic ió n  c ie n t í f ic a  

esp a ñ o la , m ás c o n o c id a  c o m o  

E x p e d ic ió n  M a la sp in a . Su 

ca m p a ñ a  en  las costas p a ta gó n ica s  

n o  tu vo  ó p t im o s  re su lta d o s  p o r  

su cesos fo r tu ito s . T a d e o  H a en k e , 

fu n d a m e n ta lm e n te  b o tá n ic o  p e r o  

e n te n d id o  en  m in e ra lo g ía , n o  

h a b ía  l le g a d o  a t ie m p o  a la  

p a r t id a  d e  las c o rb e ta s  

D e s c u b ie r ta  y A t r e v id a  d e s d e  

C á d iz . Y a  en  B u en o s  A ir e s , 

H a e n k e  r e c o r r ió  las S ie rra s  d e  

C ó rd o b a ,  San  L u is  y  M e n d o z a  

p a ra  lu e g o  p asa r a C h ile . D e l P e rú  

p a só  a l A l t o  P e rú  d o n d e  se in s ta ló  

h asta  su m u e r te  en  1817. A n to n io  

d e  P in e d a  m u r ió  en  F ilip in a s  y  n o  

l le g ó  a p ro c e s a r  sus c o le c c io n e s . 

E n  ca m b io , e l b o tá n ic o  fra n cé s

L u is  N e é  p a só  v a r io s  m eses  en  

B u en o s  A ir e s , y  su c o le c c ió n  d e

10.000 e je m p la re s  l le g ó  a l J a rd ín  

B o tá n ic o  d e  M a d r id . M u ch o s  

o tro s  m ie m b ro s  d e  la  

E x p e d ic ió n  M a la sp in a  q u e d a ro n  

in v o lu c ra d o s  en  las In va s io n e s  

In g le sa s , o  fu e r o n  m a lo g r a d o s  

c o m o  c o n s e c u e n c ia  d e  los  

su cesos d e  m a yo  d e  1810 

(G u t ie r r e z  d e  la  C o n ch a , 

B u stam an te  y  G u e r ra , A lc a lá  

G a lia n o , X a v ie r  d e  V ia n a ) o  

acu sados in ju s ta m en te  a l 

r e to rn a r  a E sp añ a  (A le s s a n d ro  

M a la sp in a ). D e  to d o s  m o d o s , la  

e x p e d ic ió n  M a la s p in a  d e jó  

im p o r ta n te s  c o n tr ib u c io n e s  a la  

c a r to g r a f ía  a tra vés  d e  las 

a c t iv id a d es  d e  G u t ie r r e z  d e  la  

C o n ch a , F e lip e  B au zá , J o sé  

E sp in o sa  y  T e l lo ,  y  J o sé  d e  la  

Peñ a .

La expedición del Capitán 
Cook

E n  su p r im e r  v ia je  a lr e d e d o r  

d e l m u n d o , J am es  C o o k  lle v a b a  

d o s  e x im io s  n a tu ra lis ta s  y  u n  

a s t r ó n o m o  (G r e e n ).  J o s ep h  

B anks e ra  u n  en tu s ias ta  

n a tu ra lis ta , d e  fo r tu n a  p e rs o n a l, 

q u e  n o  d u d ó  en  em b a rca rs e  en  

e l E n d ea vo u r  c o n  la  f i r m e  

in te n c ió n  d e  o b s e r v a r  e l trán s ito  

d e  V en u s  p o r  lo s  m ares  d e l sur. 

E l su eco  D r. S o la n d e r  h ab ía  s id o  

r e c o m e n d a d o  p o r  L in n e o .

B anks lle v a b a  c o n s ig o  d os  

d ib u jan tes  (B u ch a n  y  P a rk in so n ), 

u n  s e c re ta r io  (S p o r in g )  y  cu a tro  

c r ia d o s . D u ra n te  este  v ia je ,

B anks y  S o la n d e r  se 

m a ra v il la r o n  c o n  las a lgas  

g ig a n te s  d e  h asta  28 m  d e  la rg o  

q u e  lla m a ro n  Fucus giganteus 
(s e g u ra m e n te  Macrocystis 
pyrifera). E n  t ie r r a  r e c o n o c ie r o n  

lo s  g ra n d e s  Fagus antarcticum 
(h o y  Nothofagus antárctica o  

ñ ire ).  E l fa t íd ic o  16 d e  e n e ro  d e  

1769, d o c e  h o m b re s  d isp u s ie ro n  

re a liz a r  u n a  e x cu rs ió n  d e  

a lgu n a s  h o ra s  p a ra  c o le c c io n a r  

p lan tas  a lp in as  en  e l tu rb a l d e  

a ltu ra  d e  B a h ía  B u en  S u ceso .

U n a  im p re v is ta  n e v a d a  d u ra n te  e l 

v e r a n o  y  e l ca n sa n c io  

t r a ic io n a r o n  a lo s  d e s p re v e n id o s  

in g lese s , y  d o s  h o m b re s  m u r ie r o n  

c o n g e la d o s  a q u e lla  n o ch e .

L a  calma re in a n te  d u ra n te  e l 

V ir r e in a to  fo m e n tó  e l  d e s a r r o l lo  

d e  la sc ien cias, fu n d a m en ta lm en te  

d e  la  m a n o  d e  lo s  je s u íta s  d e  la  

C o m p a ñ ía  d e  Jesús. L a  

R e v o lu c ió n  d e  M a y o  o r ig in ó  u n a  

s e r ie  d e  su cesos y  d e s a v en en c ia s  

q u e  im p id ie r o n  e l p r o g r e s o  

c ie n t í f ic o  en  las P ro v in c ia s  

U n id a s . T a d e o  H a e n k e  fu e  u n a  

e x c e p c ió n ; a u n q u e  p e r m a n e c ió  

en c la u s tra d o  e n  C o c h a b a m b a  

c o la b o r ó  c o n  lo s  p a tr io ta s  e n  la  

fa b r ic a c ió n  d e  p ó lv o ra . E l 

p a tr io ta  D á m a s o  L a r r a ñ a g a  fu e  

o tr a  e x c e p c ió n  e n  M o n te v id e o .

E n  1814, e l p r e s b íte r o  B a r to lo m é  

D o r o te o  M u ñ o z  d o n ó  a l e s ta d o  

a rg e n t in o  su c o le c c ió n  d e  

co n ch a s  d e  m o lu sco s , e s ta m p as  y  

g ra b a d o s  d e  a n im a les , y  u n a  d e  

m in e ra le s  d e l m u n d o , cu yo  

p a ra d e ro  es in c ie r to .

R e c ié n  a f in e s  d e l s ig lo  X IX ,  la  

A r g e n t in a  es tu vo  e n  c o n d ic io n e s  

d e  o r g a n iz a r  c o le c c io n e s  en  

m u seos  d e  c ien c ia s  n a tu ra les , en  

g r a n  p a r te  g ra c ia s  a l a p o r te  

r e a liz a d o  p o r  a q u e llo s  p r im e ro s  

in v e s t ig a d o re s  d e l V ir r e in a to  d e l 

R ío  d e  la  P la ta .

* Centro de Geología de Costa y  del 
Cuaternario, Universidad Nacional de 
M ar del Plata; investigador del 
CONICET.
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CUANDO HAGA SU APUESTA JUEGUESE POR LA PROVINCIA

Su apuesta contribuye al Fondo Provincial del Transplante
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BibliotecaFlorentino Ameghinode la Facultad de Ciencias Naturales y Museo
Sólo el bibliotecario, adem ás de saber; está au torizado a  
moverse p o r  el laberinto de los libros, sólo él sabe 

dónde guardarlos y  dónde encontrarlos, sólo él es responsable 
de su conservación .

Umberto Eco 
El nombre de la rosa

El 19 de noviembre de 1888 se 
abren oficialmente al público los 
salones del Museo de La Plata. 
Por ese año, nacía también la

biblioteca que desde 1996 lleva 
el nombre del paleontólogo 
argentino Florentino Ameghino 
y que habría de crecer junto a la

ciencia y la cultura para 
dedicarse a la difusión científica, 
especializándose en 
antropología, geología, botánica, 
paleontología y zoología.

Inicialmente, la biblioteca no 
sólo abarcaba temas 
relacionados con las ciencias 
naturales, sino que existían dos 
líneas bibliotecológicas: por un 
lado, la biblioteca especializada, 
por otro, la biblioteca general.
Es en 1887 que por ley se separa 
la Biblioteca Pública de la del 
Museo, que entonces centraba 
todo su interés en las ciencias 
naturales e historia americana. 
Los primeros volúmenes fueron 
donados por el fundador y 
primer director del Museo de La 
Plata, el Dr. Francisco Pascasio 
Moreno, entre los que se 
contaban dos mil obras 
especializadas en las ramas 
citadas anteriormente.Salón actual de la Biblioteca.
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Fig. 1.

L a  b ib lio te c a  o c u p a b a  e l 

e sp a c io  d e  lo  q u e  h o y  es la  sa la  

d e  e tn o g r a f ía  (F ig . 1 ) e n  la  p la n ta  

a lta, h asta  q u e  en  1920, p o r  

g e s t io n es  d e l D r. L u is  M a r ía  

T o rre s , es tra s la d a d a  a la  p la n ta  

baja , o c u p a n d o  e l lu g a r  

d e s t in a d o  h asta  en to n ce s  a l

a n f ite a t r o . E ste  a m p lio  

h e m ic ic lo  d e  d e c o r a c ió n  s e v e ra  

p e r o  e le g a n te , e n c u a d ra  c o n  las 

in s ta la c io n es , p r e s e n ta n d o  e l 

c o n ju n to  u n  a s p e c to  s o le m n e  

q u e  in v ita  a l s i le n c io  y  a la  

m e d ita c ió n . E ste e sp a c io , q u e  

sin  s e r  d e  e x h ib ic ió n  a tra e  las

m ira d a s  d e  m u ch o s  v is itan tes , 

c o n s e r v a  u n  im p o r ta n te  

m o b i l ia r io  a rtesa n a l, y  u n a  a ra ñ a  

d e  g r a n  p o r t e  (F ig .  2 ), c o m p u e s ta  

p o r  o c h o  lu ces  e x te r io re s  y dos  

in te r io res , re a liza d a  en  b ro n c e  

f lo r e n t in o ,  c o n  es la b o n es  y  boch as  

m acizas. Su  fu n d ic ió n  se l le v ó  a 

c a b o  e n  los  ta lle re s  d e l fe r r o c a r r i l  y 

su p e s o  se e s t im a  en  se isc ien tos 

k ilo s . A c o m p a ñ a n  esta  ilu m in a c ió n  

cen tra l, cu a tro  a p liq u es  d e l m is m o  

m a te r ia l c o m p u es to s  d e  tres luces 

ca d a  u n o  (F ig . 3 ).

L a s  es ta n te r ía s  m e tá lica s  d e  

o r ig e n  e u ro p e o ,  b o rd e a d a s  p o r  

a m p lio s  b a lc o n e s  d e  b r o n c e  y  

h ie r r o ,  lo g r a n  u n  to q u e  d e  c a lid e z  

c o n  e l  p is o  d e  p in o te a  en  d o s  

to n a lid a d e s  y  c o lo c a d o  

r a d ia lm e n te  (F ig .  4 ). C o m o  si se 

q u is ie ra  c u s to d ia r  la  c ien c ia , las 

s ie te  es ta n te r ía s  p re s en ta n  e n  la  

p a r te  s u p e r io r , lo s  b u stos  d e  

d es ta ca d o s  n a tu ra lis ta s : C a r i v o n  

L in n a eu s , A le x a n d e r  v o n  

H u m b o ld t ,  T h o m a s  H . H u x le y ,

PRONTO m
CRUZAMOS 
LA CALLE!

A hora estam os en:
12 Ne 1108 e. 55 y 56 • Tel.: 423 0340

¡NO SE CONFUNDA!
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Fig. 2.

P au l B ro ca , S a in t H ila ir e ,  G e o r g e  

C u v ie r  y  G e o r g e s  L u is  L . B u ffo n . 

D e  la  m a n o  d e  la  c ien c ia , e l a rte  

se h a c e  p re s en te  en  tres  ó le o s : u n  

r e tr a to  d e  A m e g h in o  r e a liz a d o  en  

1911 p o r  e l a rg e n t in o  A n to n io  

A l i c e  (1 8 8 6 -1 9 4 3 ), Cataratas del 
Iguazú d e  1892 d e l p in c e l d e l 

su izo  A d o l f o  M e th fe s s e l (1836 - 

1909 ) y  Lajmuerte del gaucho 
matrero d e  1886  d e l a rtis ta  fra n cé s  

M a r ie -G a b r ie l B iessy  (185 4 -1935 ).

Fig. 3.

U n a  v e z  c rea d a , su 

c r e c im ie n to  e s tu vo  a lim e n ta d o  

p o r  c o m p ra s  y  d o n a c io n e s  d e  

b ib lio te c a s  p r iv a d a s  d e  

in v e s t ig a d o re s  v in c u la d o s  a l 

M u s e o . A s í, se c o n s e rv a n  

en  salas d e  d e p ó s ito  las 

b ib lio te c a s  d e  R o b e r to  D a b b e n e , 

A u g u s to  C . S ca la , S am u e l A .  

L a fo n e  Q u e v e d o ,  E n r iq u e  

Fossa  M a n c in i, B . M u ñ iz  

B a r re to , J o a q u ín  F r e n g u e ll i  y

C a r lo s  S p e g a z z in i.

J u n ta m e n te  c o n  la  b ib l io t e c a  y  

s o b re  e l  m o d e lo  d e  o tra s  in s t itu 

c io n e s , M o r e n o  d e c id ió  q u e  e l 

M u s e o  tu v ie ra  d o s  ó r g a n o s  

fu n d a m en ta le s : la  R e v is ta  y  lo s  

A n a le s , in a u g u ra n d o  as í lo s  

ta lle re s  d e  im p re s io n e s  o fic ia le s .  

E sto , a d em á s  d e  d i fu n d ir  las 

in v e s t ig a c io n e s  d e s a r ro lla d a s  en  

e l M u s e o , p e r m it ir ía  r e a lim e n ta r  

la  b ib l io t e c a  a d q u ir ie n d o  n u evos  

v o lú m e n e s  p o r  can je . A s í, lo s  

A n a le s  y  e l  p r im e r  t o m o  im p re s o  

d e  la  R e v is ta  a p a re c ie r o n  e n  

m a r zo  d e  1890; e n  su ín d ic e  

f ig u r a n  tra b a jo s  d e  F ra n c is c o  P. 

M o r e n o ,  S am u e l A .  L a fo n e  

Q u e v e d o ,  F é l ix  L y n c h  

A r r ib á lz a g a ,  A lc id e s  M e r c e r a t  y  

H e n r y  A .  W a rd . M á s  ta rd e , en  

1930, se su m an  las N o ta s  P r e l i

m in a res  c o n  las s e c c io n es  d e  

A n t r o p o lo g ía ,  B o tá n ica , G e o lo 

g ía , P a le o n to lo g ía  y  Z o o lo g ía ,  y  

en  1949 se in a u g u ra  la  s e r ie  

P u b lic a c io n e s  D id á c t ic a s  y  d e  

D iv u lg a c ió n  C ie n t íf ic a . S e 

d es ta can , ad em ás , la  o b r a  d e l 

C in c u e n te n a r io  d e l M u s e o  

(1 9 3 5 -1 9 3 6 ) e n  d o s  to m o s  y  la  

d e l C e n te n a r io  (1 9 7 7 -1 9 7 8 ) q u e , 

e n  seis to m o s , in c lu ye  la  re señ a  

h is tó r ic a  d e  las d is tin tas  áreas.

E n  la  a c tu a lid a d  se e d ita n  la  

R e v is ta  d e  la  F a cu lta d  d e  C ie n 

cias N a tu ra le s  y  M u s e o  (n u e v a  

s e r ie ),  c o n  sus c o r r e s p o n d ie n te sFig. 4.
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áreas, y  la  S e r ie  T é c n ic a  y  D id á c t i

ca. A  p e s a r  d e  la  d i f íc i l  s itu a c ió n  

e c o n ó m ic a , se m u lt ip lic a n  los  

e s fu e rzo s  p a ra  q u e  n o  se in te 

r ru m p a  la  a p a r ic ió n  d e  éstas, ya  

q u e  so n  e l c r é d it o  q u e  fo r ta le c e  

e l p r e s t ig io  c ie n t í f ic o  d e  la  

in s t itu c ió n  y  p e r m ite n  m a n te n e r  

e l ca n je  c o n  m ás d e  se is c ien tos  

c o rre sp o n s a le s , en tre  in s t itu c io 

nes n a c io n a le s  y  ex tra n je ra s .

L a  b ib l io te c a  d e l M u s e o , 

c rea d a  c o n  u n  f in  e m in e n te m e n te  

p rá c t ic o , es d ec ir , d e  e s tu d io  y  n o  

c o n  esp ír itu  d e  b ib lio m a n ía , n o  

p o s e e  e je m p la re s  d e  o b ra s  d e  

s in gu la r  ra re za  q u e  so n  e l en ca n 

to  d e  lo s  c o le c c io n is ta s . S in  

e m b a rg o , si b ie n  n o  p u e d e  
o fr e c e r  a la  c o n te m p la c ió n  

cu r io so s  p e r g a m in o s  n i 

in cu n ab les , p o s e e  va lio sa s  c o le c 

c io n e s  an tigu as . A d e m á s , e l le c to r  

p o d rá  e n c o n tra r  en  sus es tan te 

rías b io g r a f ía s  d e  v ia je r o s  y  

re la to s  d e  e x p e d ic io n e s  d e  sab ios  

e  in v e s t ig a d o re s  r e la c io n a d o s  c o n  

las c ien c ia s  n a tu ra les ; re sú m en es  

d e  c o n g re s o s , s im p o s io s  y  s em i

n ar ios ; tesis d o c to ra le s ; fo l le to s  

(s ep a ra ta s ) p e r te n e c ie n te s  a 

tra b a jo s  d e  a u to res  q u e  in te g ra n  

e l c u e r p o  d o c e n te  e  in v e s t ig a d o 

res d e  la  F acu lta d  d e  C ie n c ia s  

N a tu ra le s  y  M u s e o  d e  L a  P la ta ; 

d ic c io n a r io s , e n c ic lo p e d ia s  y  

m apas. A c tu a lm e n te , su fo n d o  

b ib l io g r á f ic o  está  c o n fo r m a d o  

p o r  un  to ta l d e  81 .700  o b ra s  y  

a p ro x im a d a m e n te  40 0 0  t ítu lo s  d e  

p u b lic a c io n e s  p e r ió d ic a s .

D e s d e  los  c o m ie n z o s  d e  la  

a c t iv id a d  en  la  b ib lio te c a , fu e  

n ecesa r ia  la  p re s e n c ia  d e  

p e rs o n a l té c n ic o  p a ra  r e a liz a r  las 

tareas in h e ren te s  a la  fu n c ió n  d e  

b ib lio te c a r io .  A l  p r in c ip io ,  s ó lo  

M o r e n o  se d e s e m p e ñ a b a  en  esas 

tareas, c o n  e x c e p c ió n  d e  a lg u n o s  

m eses  d e l a ñ o  1885, e n  q u e  

A u g u s to  B e lin  S a rm ie n to  o c u p a  

e l ca rg o  d e  b ib l io te c a r io .  A s í  se 

n o m b ra  c o m o  b ib l io t e c a r io  a l 

s e ñ o r  V íc t o r  G ra u  B o ta t. A  é l  lo  

su ced en  F. F. P a ss in i (1 8 9 0 -9 1 ) y 

R a fa e l C a tta n i (1 9 0 5 ), lu e g o  e l 

c a rg o  lo  o cu p a n  e l 

S e c re ta r io -b ib lio te c a r io  d o n  F é lix  

F. O u te s  (1 9 0 6 ) y  e l S e c re ta r io -

b ib l io t e c a r io  C a r lo s  H . H e r e d ia  

y  c o m o  a u x ilia r  C a r lo s  J. L o y o la  

(1 9 1 6 ).

E n tre  1931-1944 e je r c e  las 

fu n c io n e s  d e  b ib l io te c a r ia  

L e o n o r  S p o r le d e r .  Y a  e n  1950, 

la  d ir e c c ió n  d e  la  b ib l io te c a  es 

o c u p a d a  p o r  u n a  d o c e n te  d e  la  

F a cu lta d  d e  C ie n c ia s  N a tu ra le s  y  

M u s e o , la  D ra . D e lia  A b b ia t t i  y, 

p o s te r io rm e n te ,  p o r  lo s  

b ib l io te c a r io s  d e  c a r r e ra  N e l ly  

L a n u sso l, L u c ia n o  Pessacq , 

M a r th a  L a g ú n  y  a c tu a lm en te  

M a r ía  L u isa  A n d r e o l i .  

A c o m p a ñ a n  a la  d ir e c to r a  e n  las 

ta reas  té cn ica s  y  a d m in is tra t iv a s  

S u san a  B id a r t  (v ic e d ir e c to r a ) ,  

S ilv ia  B e rn a va , M a r th a  G a r r id o ,  

L e t ic ia  G u lli ,  G ra c ie la  L ó p e z ,  

L a u ra  M a lo s e t t i,  V íc t o r  H . 

M e le m e n is  y  S o n ia  P iro tzk y .

C o n  la  in c o r p o r a c ió n  d e  

p e r s o n a l c o n  t ítu lo  h a b ilita n te , 

la  b ib l io te c a  t ie n e  u n  c a m b io  

im p o r ta n te  c o n  r e la c ió n  a l 

d e s e m p e ñ o  d e  las ta reas 

técn ica s . A s í, e n  1960 se 

c o m ie n z a  a a p lic a r  la  C D U  

(C la s i f ic a c ió n  D e c im a l 

U n iv e r s a l)  a  t o d o  e l m a te r ia l 

e x is ten te , y  a c a ta lo g a r  d e  

a c u e rd o  c o n  las N o rm a s  

V a tica n a s  e n  u n  c o m ie n z o  y  las 

A n g lo a m e r ic a n a s  I I  e n  la  

a c tu a lid a d .

E n  1992 se in ic ia n  las 

g e s t io n e s  p a ra  la  e la b o ra c ió n  y  

p u es ta  e n  m a rch a  d e  un  
P r o y e c to  d e  M o d e r n iz a c ió n .  E n  

1994 es te  p r o y e c to  c o m ie n z a  a 

e je c u ta rs e  y  a c tu a lm e n te  se 

e n c u e n tra  e n  p le n o  d e s a r ro l lo ,  

c o n  lo s  s ig u ien tes  m ó d u lo s : (1 )  

in fo r m a t iz a c ió n  d e  lo s  ca tá lo g o s  

d e  lib ro s , p u b lic a c io n e s  

p e r ió d ic a s  y  o tr o s  d o c u m e n to s ; 

(2 )  c o n fo r m a c ió n  d e  u n a  r e d  d e  

b ib lio te c a s  e n tre  la  B ib lio te c a  

d e l M u s e o  y  las b ib lio te c a s  d e  

lo s  In s t itu to s ; y  (3 )  
p a r t ic ip a c ió n  e n  re d e s  y 

c o n s o r c io s  p a ra  la  c o m u n ic a c ió n  

y  e l  in te rc a m b io  d e  

d o c u m e n ta c ió n  c ie n t í f ic a  y  

técn ica .

L o s  o b je t iv o s  p ro p u e s to s  p o r  

la  b ib lio te c a , d e s d e  sus 

c o m ie n z o s , s o n  lo s  d e  a p o y o  a 

las ta reas  d e  e x te n s ió n  d o c e n te  y

d e  in v e s t ig a c ió n , ta reas  q u e , en  

lo s  ú lt im o s  t ie m p o s , se h an  

in te n s if ic a d o  n o ta b le m e n te  

d e b id o  a l in c r e m e n to  d e  d o cen tes , 

in v e s t ig a d o re s  y  a lu m n o s , q u ien e s  

s o n  sus u su a rio s  n a tu ra les . E llo s  

en cu en tra n , a d em á s  d e  la  

p o s ib i l id a d  d e  a c c e d e r  

p e rm a n e n te m e n te  a n u evos  

c o n o c im ie n to s  a d q u ir ie n d o  en  

p r é s ta m o  o b ra s  d e  a c tu a lid a d , la  

p o s ib i l id a d  d e  p e r m a n e c e r  en  u na  

a c o g e d o r a  sa la  d e  le c tu ra .

A s í  se re s p a ld a n  las fu n c io n e s  

p r im o rd ia le s  q u e  ya  h a b ía n  s id o  

ex p re sa d a s  p o r  e l  p r o p io  M o r e n o  

a l fu n d a r  es ta  In s t itu c ió n : 

d i fu n d ir  la  cu ltu ra  y  fa c i l i ta r  a 

to d o s  e l  e s tu d io  d e l p la n e ta  en  

q u e  v iv im o s  y  d e  las ra za s  q u e  lo  

h a n  h a b ita d o , p a ra  q u e  d e  este  

e s tu d io  su rja  e l c o n o c im ie n to  d e  

n o s o tro s  m ism o s , q u e  es e l 

s u p re m o  d e  lo s  c o n o c im ie n to s .

Información recopilada por 
María Luisa Andreoli. 

Fotografías de Susana Bidart
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ANÓNIMOS  
COLABORADORES 
DEL MUSEO

V íctor M ri.emf.nts

Víctor M elem enis 
nació el 6 de marzo 
de 1944. A los 27 
años concretó  su 
d eseo  de trabajar en  
el M useo de La Plata.
Luego de un breve 
paso por la C om isión  
de Investigaciones 
Científ icas de la 
Provincia de B uenos  
Aires (CIC), ingresó  
por concurso com o  
ordenanza. A ños 
después, en 1972, 
com enzó a trabajar en  
la entonces D ivisión  
Etnografía con  el Dr.
A rm ando Vivante, 
pero atraído por la 
posibilidad de 
participar en viajes de 
cam paña pide su pase 
a la D ivisión  
Paleontología  
Vertebrados. A l lado  
del Dr. R osendo Pascual, con  
quien trabajó durante catorce 
años, realizó las prim eras 
exp ed icion es en  las provincias de 
Jujuy, Catamarca, Salta, entre 
otras, y aprendió las técnicas de

p re p a ra d o r . Y a  h a ce  d ie z  añ os  

q u e  se d e s e m p e ñ a  c o m o  

p e r s o n a l té c n ic o  d e l 

D e p a r ta m e n to  C ie n t í f ic o  

P a le o z o o lo g ia  In v e r te b ra d o s , 

b a jo  la  d ir e c c ió n  d e l D r. A lb e r t o

R ic c a rd i.

Su  d e f in ic ió n  

d e  lo  q u e  es u n  

p r e p a r a d o r  p o n e  

d e  m a n if ie s to  su 

a c t itu d  fr e n te  a  la  

ta rea  co t id ia n a : 

“un preparador 
tiene que estar 
dispuesto a hacer 
todo, y saber todo lo 
del Departamento 
al cual pertenece, 
preparar e l ' 
material con 
herramientas a 
mano o
neumáticas, con 
ácidos, manejar el 
inventario de cada 
pieza, sacar moldes 
y reproducciones en 
yeso, plástico o 
poliuretano 
expandido y 
realizar tareas 

administrativas. El técnico tiene que 
ser la ayuda del profesional”.

A u to d id a c ta , d es ta ca  la  

im p o r ta n c ia  d e  ver, h a c e r  y  

p regu n ta r , re s a lta n d o  su p a s ió n  

p o r  la  le c tu ra , h e r r a m ie n ta
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in d isp en sa b le  en  su fo rm a c ió n . 

N o  es m e n o r  la  h a b ilid a d  m a n u a l 

q u e  V íc t o r  ya  m a n ife s tó  d e s d e  

m u y  c h ic o  y  c o n t in u ó  

d e s a r ro l la n d o  a l la d o  d e  

g e n e ro s o s  c o m p a ñ e ro s  q u e  n o  

d u d a ro n  en  t ra n s m it ir le  sus 

c o n o c im ie n to s . L a  im p ro n ta  d e  

su tra b a jo  q u e d a  así p la sm a d a  en  

n u m ero sa s  r e p ro d u c c io n e s  y  

ca lcos , m u ch o s  d e  lo s  cu a les  so n  

m o t iv o  d e  in te rc a m b io  c o n  o tra s  

in s t itu c io n es . A d e m á s , h a  

r e a liz a d o  n u m ero so s  cu rsos  d e  

c a p a c ita c ió n  q u e  d e n o ta n  su 

in ca n sa b le  b ú sq u ed a  d e  

p e r fe c c io n a m ie n to  y ha 

p u b lic a d o  tra b a jo s  en  co a u to r ía .

En  1980 p a r t ic ip ó , ju n to  a 

m ie m b ro s  d e l D e p a r ta m e n to  

P a le o n to lo g ía  V e r te b ra d o s , d e l 

m o n ta je  d e  la  e x h ib ic ió n  

p a le o n to ló g ic a  q u e  e l M u s e o  d e  

L a  P la ta  r e a liz ó  en  J a p ó n . 

Trabajam os intensam ente, n os 

cu en ta , pues teníam os sólo diez días 

p a ra  a rm a r la  exposición.

H a c e  ya  v a r io s  añ os  

co n s e cu t iv o s  q u e  V íc t o r  es 

m ie m b r o  d e l e q u ip o  d e  

re s ta u ra c ió n  y  c o n s e r v a c ió n  d e  

m o n u m e n to s  h is tó r ic o s  d e  la  

A n tá r t id a , en  e l m a rc o  d e l 

p r o g r a m a  p a ra  s a lv a gu a rd a r  lo s  

s itios  en  los  q u e  se in s ta la ra  la  

p r im e r a  e x p e d ic ió n  su eca  a  la  

A n tá r t id a  d e l D r. O t t o  

N o rd e n s k jó ld , q u e  d a ta  d e  1902. 

Im p u ls a d o  p o r  in q u ie tu d e s  

ge rm in as , su p r im e r  v ia je  lo  

r e a l iz ó  c o m o  ú n ic o  m ie m b r o  d e l 

M u s e o  d e  L a  P la ta  en  1981 y, a  

p a r t ir  d e  ese  m o m e n to , 

a c o m p a ñ a d o  p o r  in v e s t ig a d o re s  y  

t ra b a ja n d o  c o n  e l e q u ip o  d e l 

In s t itu to  A n tà r t ic o ,  v u e lv e  a lo s  

lu ga re s  in h ó s p ito s  p e r o  q u e , sin  

e m b a rg o , n o  d e ja n  d e  

a s o m b ra r lo . C a d a  a ñ o  se s o m e te

a u n  e x a m e n  p s ic o f ís ic o  q u e  

d u ra  s ie te  h o ra s , p u es  e l 

a is la m ien to , e l f r ío  y  las 

c o n d ic io n e s  d if íc i le s  d e  

c o n v iv e n c ia  e x ig e n  u n a  

p r e p a ra c ió n  e sp ec ia l. “C on  

tem peraturas de 12° bajo cero, u n o  

se en cu en tra  a l l í  en la  soledad, 

com u n ica d o  sólo p o r  u n a  ra d io  y a 

veces, la  ve loc idad  del v ie n to  que  

a lcanza  2 0 0  km  p o r  hora, nos 

ob liga  a p erm a n ecer en e l in te r io r  

de las carpas va rios  días. ”

Su la b o r  e s p e c íf ic a  e n  estas 

ca m p a ñ a s  es la  d e  h a c e r  

r e c o le c c io n e s  y  c o m e n z a r  in  s itu  

la  p r e p a ra c ió n  d e l m a te r ia l, 

ta rea  q u e  re g is tra  

m in u c io s a m e n te  e n  su c u a d e rn o  

d e  n o ta s  a l te rm in a r  e l d ía . 

R e c u e rd a  n u m ero sa s  a n é cd o ta s , 

p e r o  s e g u ra m e n te  p o r  lo s  

d e s a fío s  q u e  im p o n e  la  

c o n d ic ió n  d e  in ic ia d o , c o m e n ta  

c o n  e s p e c ia l e m o c ió n  su cesos  d e  

su p r im e r  v ia je : “cuand o ya hab ía  

llegado e l m om en to  del regreso, 

aparecieron  en su perfic ie  las aletas 

y va r ia s  vértebras de u n  

p les iosau rio . H a b ía m os pasado p o r  

a l l í  m uchas veces, pero  éstas 

aparecieron  a ra íz  del v ie n to  del 

d ía  an terior. Yo era e l ú n ico  

encargado del traba jo técn ico y dos 

geólogos con  m uy buena d isposic ión  

se p u s ie ron  a m i cargo.

Com enzam os a  excavar hasta u n a  

p ro fu n d id a d  de 1 ,70  metros. F u e  en  

ese m om en to  que nos enteram os p o r  

ra d io  que e l he licóp tero que debía 

buscarnos p a ra  lleg a r a  la  base y 

com en zar e l regreso, se hab ía  roto. 

Entonces, só lo quedaba ca m in a r  

2 5  k ilóm etros de m on ta ñ a . A l l í  

resolvim os d e ja r todas nuestras 

perten en cia s  y ca rga r los fós iles en  

las m ochilas. C on  la  ayuda de u n  

ba qu ia n o  cordobés que estaba con  

nosotros, cam inam os d u ran te  más

de siete horas, siem pre en d irección  

N o rte . N o s  fa lta b a  e l a g u a  y u n o  de 

los m uchachos cayó en u n a  especie de 

ciénaga  perd ien d o  sus botas en el 

rescate, p o r  suerte yo hab ía  tom ado la  

p reca u c ió n  de lle v a r  otro  par. 

F in a lm en te , regresamos y en m i 

m och ila  llega ron  a buen f i n  las 

aletas del p les iosa u rio  que hoy se 

exhiben en la  S a la  I V  del M useo.  ”

D u ra n te  to d o s  estos añ os  

r e c ib ió  e l  a p o y o  in c o n d ic io n a l  d e  

su s eñ o ra , T e re sa , c o n  q u ie n  lle v a  

34  a ñ os  d e  casad o . T ie n e  tres 

h ijo s  C e c i l ia  A íd a ,  V íc t o r  H u g o  y 

P a m e la , y  d o s  n ie to s , A la n  d e  

c in c o  a ñ os  y  M a tía s  d e  n u eve  

m eses .

L a s  e x c e le n te s  c o n d ic io n e s  

p r o fe s io n a le s  y  h u m an as  q u e  lo  

c a ra c te r iza n , su rg en  

fr e c u e n te m e n te  e n  las 

c o n v e rs a c io n e s  c o n  to d o s  

a q u e llo s  té cn ic o s , c ie n t í f ic o s  y 

d o c e n te s  q u e  c o m p a r te n  ta reas 

c o n  él.

V íc t o r  M e le m e n is  es u n o  d e  

lo s  a n ó n im o s  c o la b o r a d o r e s  qu e , 

c o m o  tan tos  o tro s , p e r te n e c e n  a 

la  g e n e r a c ió n  d e  té c n ic o s  y 

p r e p a ra d o re s  q u e , c o n  d is c ip lin a , 

c o n o c im ie n to s  y u n  p r o fu n d o  

s e n t im ie n to  d e  p e r te n e n c ia , h an  

d e d ic a d o  m u ch o s  a ñ os  a 

c o n s tru ir  la  h is to r ia  e s c o n d id a  d e l 

M u s e o  d e  L a  P la ta .

M . M . R .
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L a e d ic ió n  d e l  n -  14 d e  MUSEO
HA CONTADO CON EL GENEROSO APOYO 

DE LAS PERSONAS INCLUIDAS 
EN LA NÓMINA QUE SE AGREGA.

Lie. Jorge L. Fasano 
Ing. N emesio Fernández 

D r. Alberto Luchina 
D r. H éctor Méndez 

Arq. Edgardo Paradell 
Ing. Enrique Paradell 

D r. José María Mainetti 
D r. Cayetano A. G rela 
Cr. O bdulio H ernández 

Esc. Enrique Saraví T iscornia 
Cr. Juan María Manganiello 

Alejandro V illano 
J oaquín O ría 

Facundo Ballestero 
Carolina O ría 

Malena García Lombardi 
D iego Ballestero 

Yesica Kiernan 
Yanina Perino 

Rodrigo Chiramberro 
Ing. Leonardo D. Palumbo 

Arq. V icente Krause 
D r. V icente A. Bustos 
Ing. Conrado E. Bauer 

Ing. Pedro V. G rossi 
Arq. H ugo A. Larotonda 

Ing. H ugo M. Filiberto 
Cr. H éctor A. Zabaljauregui 

D r. Pedro Elbaum 
D r. Adrián E. Elbaum 

D r. Juan Carlos G iménez Lemme 
D r. O scar A. N erí 

D r. O mar A. Balboa 
Esc. N éstor Luis C ereale

Esc. Fernando Kovalivker
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Especialidad en 
milhojas.

Pan dulce 
todo el año.

Minifacturas.

Servicio de lunch.

H. Frangí e Hijos
calle 12 N9 1430, (1900) La Plata 
Tel. (0221)451 9407 Una tradición familiar
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ACTIVIDADES
CULTURALES

CICLO AÑO 2000
28 de agosto al 17 de septiembre
Sala Víctor de Poi.

Exposición de esculturas y  relieves de Pablo León y  pinturas de Mario Toto.
E l 2 8  d e  a g o s to  se  in a u g u r ó  es ta  m u e s tra .

L a  p r e s e n ta c ió n  d e  lo s  e x p o s i t o r e s  e s tu v o  a 

c a r g o  d e l  c r í t i c o  d e  a r te  R ic a r d o  A lv a r e z  M a r t ín ,  

q u ie n  h iz o  r e fe r e n c ia  a  la  t r a y e c to r ia  y  

c a ra c te r ís t ic a s  d e  lo s  t r a b a jo s  d e  e s to s  a rtis ta s .

E l p ú b l ic o  tu v o  o c a s ió n  d e  a p r e c ia r  

a lg u n o s  d e  lo s  r e l ie v e s  e s c u lt ó r ic o s  r e a l iz a d o s  

p o r  P a b lo  L e ó n  e n t r e  199 8  y  2 0 0 0 , q u e  

s in te t iza n , e n  u n  t o d o  c o m p le jo ,  lo  p r o fa n o  c o n  

lo  s a g r a d o ,  e l  o r ie n t e  c o n  e l o c c id e n te ,  e l a g u a  

c o n  lá  t ie r r a ;  y  t a m b ié n  las o b ra s  

d e  M a r io  T o to ,  cu ya s  p in tu ra s  t ie n e n  

c o n n o ta c io n e s  m e ta fís ic a s , d o n d e  la  lu z  y  lo s  

c o lo r e s  o p e r a n  c o m o  u n  p u e n te  e n t r e  lo  t e r r e n a l  

y  lo  c e le s t ia l.

Otros actos programados

18 al 30 de septiembre 
Sala Víctor de Pol.

E x p o s ic ió n  d e  d ib u jo s  y  g r a b a d o s  a  c o lo r ,  

r e a l iz a d o s  c o n  n u e v a s  té c n ic a s  m e d ia n te  e l  u so  

d e  la  c o m p u ta d o r a .  O b r a s  d e  lo s  a r t is ta s  N a ta l ia  

N o g u e i r a  y  N o r m a  P ossa .

Noviembre
Exposición homenaje a Adolfo Methfessel.

A d o l f o  M e th fe s s e l  n a c ió  e n  B e r n a  (S u iz a )  e l  12 

d e  m a y o  d e  1836 . E n  186 0  l l e g ó  a  B u e n o s  A ir e s ,  

c o n v o c a d o  p o r  S a r m ie n to ,  p a r a  p r o m o v e r  las  

a c t iv id a d e s  d e  las C ie n c ia s  N a tu r a le s  y  E x a c ta s  d e  

la  A r g e n t in a ,  h a c ia  1885  v ia jó  a S u iza  y  A le m a n ia ,  

y  a lg u n o s  a ñ o s  d e s p u é s  r e g r e s ó  a  B u e n o s  A i r e s  a 

in s ta n c ia s  d e  M o r e n o ,  e  in g r e s ó  a l r e c ié n  fu n d a d o  

M u s e o  d e  L a  P la ta . T r a s  la s  h u e lla s  d e  M o r e n o ,  

M e th fe s s e l ,  c o m o  n a tu r is ta  v ia je r o  d o c u m e n ta ,  

p in ta n d o ,  d e s d e  e l  la g o  B u e n o s  A i r e s  h a s ta  e l  

n o r t e  a r g e n t in o .

M á s  d e  c ie n  o b r a s  d e  e s te  a r t is ta , a c u a re la s , 

a g u a d a s  y  t in ta s  ch in a , e s tá n  e n  e l  M u s e o .

E n  la  e x p o s ic ió n  a  r e a liz a r s e ,  a u s p ic ia d a  p o r  la  

e m b a ja d a  d e  S u iza , se  e x h ib ir á n  m u c h a s  

d e  sus p in tu ra s , r e c u p e r a d a s  y  e n m a rc a d a s , 

d e  n o ta b le  v a lo r  a r t ís t ic o .
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Carola Ana Sutton
24-IV-1946 - 16-IV-2000

Poco antes de cumplir 54 años de edad y en plena actividad profesional, nos sorprendió el doloroso y temprano fallecimiento de la Dra. Carola Ana Sutton.
Por más de treinta años estuvo vinculada a la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, donde alcanzó su licenciatura en Zoología en 1969. Fue becaria de la Universidad Nacional de La Plata y del CONICET, desde 1979 perteneció a la carrera del Investigador. Paralelamente a su preparación como investigadora y siendo alumna de la Facultad, comenzó su carrera docente en 1966; se desempeñó como auxiliar docente en las cátedras de Zoología General, Biogeografía, Zoología Invertebrados I y Parasitología General. Sus primeras funciones como profesor de la casa, las inició en la cátedra de Parasitología General (1980), asumiendo su titularidad en 1992.
En 1972, inició su actividad en el Departamento Científico de Zoología Invertebrados, como Auxiliar de Investigación y pasó a desempeñar el cargo de Jefe de Sección de Helmintología en 1980. A partir de 1989

ocupó la jefatura del Departamento.
En dependencias del Museo de La Plata realizó toda su carrera de investigación y docencia universitaria. Desde su laboratorio del Departamento Científico de Zoología Invertebrados, siempre dedicada al estudio de los helmintos parásitos de vertebrados silvestres, formó estudiantes y becarios y enseñó su disciplina, la Parasitología. En ese ámbito la conocimos y tuvimos el gusto de trabajar con ella.

A pesar de su corta trayectoria, la trascendencia de su producción científica como especialista en endoparásitos de vertebrados neotropicales: nematodes -principalmente en roedores- y digeneos -en reptiles, aves y mamíferos- fue reconocida por colegas nacionales y del extranjero. En el ámbito internacional, fue responsable de proyectos de investigación conjunta con el laboratorio de vermes del Museum National d’Histoire Naturelle de Paris.
Carol, como la llamábamos, se esforzaba permanentemente en hacer viable una convivencia agradable en el ámbito laboral, y no pocos fueron los buenos momentos que compartimos, ya que le gustaba estimular las pequeñas conquistas cotidianas.
Queda, además de nuestro cálido recuerdo la hermosa familia que formó junto a su marido Yago Licitra. Dos, de sus tres hijos, Diego y Victoria, siguen sus pasos en la Facultad de Ciencias Naturales. Su vida transitó entre dos grandes afectos: su familia y su vocación hacia la parasitología.

Alejandra Rumi

GUILLERMO GLASMAN s .r .l .
I L U M I N A C I Ó N

Country • Viviendas • Empresas 

Industrias • Edificios_________

Calle 40 N° 924 - Tel./Fax (0221) 421-9476 / 424-8006 / 482-6184 
1900 La Plata - Provincia de Buenos Aires - República Argentina 
e-mail: glasman@topmail.conn.ar

S o l i c i t e  A s e s o r a m i e n t o

1 0 6 -MUSEO, voi. 3, Ns 14
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Dr. Luis De SantisSu FALLECIMIENTO

C o n  la  d e s a p a r ic ió n  f ís ic a  d e l  

D r. L u is  D e  S an tis , a c a e c id a  e l  

1Q d e  a g o s to  d e  2 0 0 0 , a  lo s  86  

a ñ o s  d e  e d a d , la  E n t o m o lo g ía  

A r g e n t in a ,  p ie r d e  a  u n o  d e  sus 

m á s  a lto s  r e fe r e n te s  y  a  u n  

m a e s tr o  d e  v a r ia s  g e n e r a c io n e s  

d e  e n t o m ó lo g o s .

E l D r. D e  S an tis  c u rs ó  

e s tu d io s  s u p e r io r e s  e n  la  

U n iv e r s id a d  N a c io n a l  d e  L a  

P la ta , o b t e n ie n d o  e l t ítu lo  d e  

In g e n ie r o  A g r ó n o m o  y  e l  g r a d o  

a c a d é m ic o  d e  D o c t o r  e n  

C ie n c ia s  N a tu r a le s .  E n  la  

F a c u lta d  d e  C ie n c ia s  N a tu r a le s  

y  M u s e o  o c u p ó  e n t r e  o t r o s  

c a rg o s  e l  d e  P r o f e s o r  T itu la r ,  

J e fe  d e  D e p a r ta m e n to ,  

V ic e d e c a n o  y  D e c a n o ,  y, e n  e l  

p e r í o d o  f e b r e r o  1 9 7 9 -d ic ie m b re  

1983 , e l  d e  D ir e c t o r  d e l  M u s e o  

d e  L a  P la ta . S e  d e s e m p e ñ ó ,  

a d e m á s , c o m o  C o n s e je r o  

A c a d é m ic o  y  M ie m b r o  d e l  

C o n s e jo  S u p e r io r  d e  la  

U n iv e r s id a d  N a c io n a l  d e  L a  

P la ta . F u e  n o m b r a d o  P r o fe s o r  

E m é r i t o  d e  e s ta  U n iv e r s id a d  y  

e n  c a l id a d  d e  ta l d e s a r r o l ló  sus 

a c t iv id a d e s  c ie n t í f ic a s  e n  la  

F a c u lta d  d e  C ie n c ia s  N a tu r a le s  

y  M u s e o  h a s ta  e l m o m e n t o  d e  

su m u e r te .

F u e  M ie m b r o  d e  N ú m e r o  d e  

la s  A c a d e m ia s  N a c io n a le s  d e  

C ie n c ia s  d e  B u e n o s  A i r e s  y  d e  

A g r o n o m ía  y  V e t e r in a r ia ,  

M ie m b r o  A c t i v o  d e  la  A c a d e m ia  

d e  C ie n c ia s  d e  N u e v a  Y o rk , 

M ie m b r o  A c t i v o  d e  la  

A s o c ia c ió n  A m e r ic a n a  p a r a  e l 

P r o g r e s o  d e  las C ie n c ia s  d e  

W a s h in g to n ,  M ie m b r o  d e  

H o n o r  d e  la  F u n d a c ió n  M ig u e l

L i l l o  d e  S a n  M ig u e l  d e  

T u c u m á n , In v e s t ig a d o r  

A s o c ia d o  d e l  D e p a r tm e n t  o f  

A g r ic u l t u r e  a n d  C o n s u m e r  

S e r v ic e s  o f  G a in e s v i l le  

(F lo r id a ,  E s ta d o s  U n id o s ) ,  

In v e s t ig a d o r  d e l  C O N IC E T ,  

S o c io  P a u l H a r r is  d e  la  

F u n d a c ió n  R o ta r ía  

In t e r n a c io n a l .

Z o ó lo g o ,  d e d ic a d o  a  la  

E n t o m o lo g ía  se  e s p e c ia l iz ó  e n  

e l  e s tu d io  d e  lo s  

m ic r o h im e n ó p t e r o s  

p a r a s it o id e s  y  d e  lo s  

t is a n ó p te r o s ,  a c e r c a  d e  lo s  

c u a le s  h a  p u b l ic a d o  m á s  d e  

2 7 0  t r a b a jo s  c ie n t í f ic o s  e n  

r e v is ta s  e s p e c ia l iz a d a s  

n a c io n a le s  e  in te rn a c io n a le s .  

Sus o b ra s  s o b r e  lo s  

A p h e l in id a e  y  E n c y r t id a e ,  

m ic r o h im e n ó p t e r o s  d e  g r a n  

v a lo r  c o m o  c o n t r o la d o r e s  

b io ló g ic o s  y  sus C a tá lo g o s  d e  

lo s  Himenópteros parasitoides de 
América del Sur, le  h a n  d a d o  

r e n o m b r e  m u n d ia l.  N o  m e n o s  

im p o r ta n te s  s o n  sus t ra b a jo s  

e s p e c ia le s  s o b r e  la  fa u n a  d e  

C h a lc id o id e o s  d e  la s  is las

T i e r r a  d e l  F u e g o ,  J u a n  

F e r n á n d e z  (C h i l e ) ,  S a n  

A m b r o s io ,  F e r n a n d o  d e  

N o r o n h a  (B r a s i l )  y  M a d a g a s c a r .

Sus r e le v a n te s  a n te c e d e n te s  

p r o fe s io n a le s  lo  h a n  h e c h o  

m e r e c e d o r  d e  p r e m io s  y  

d is t in c io n e s  c ie n t í f ic a s  y  

a c a d é m ic a s , n a c io n a le s  y  

e x t r a n je r a s :  P r e m io  I r in e o  

C u c u llú  o t o r g a d o  p o r  la  

In s t i tu c ió n  M it r e  (1 9 3 5 ),

P r e m io  N a c io n a l  d e  C ie n c ia s  

N a tu r a le s  y  B io ló g ic a s  (1 9 4 8 ),  

M e d a l la  d e  O r o  o t o r g a d a  p o r  

la  F u n d a c ió n  F i l ip p o  S i lv e s t r e  

d e  la  U n iv e r s id a d  d e  N á p o le s  

(1 9 6 4 ),  P r e m io  A n g e l  G a l la r d o  

(1 9 7 3 ),  D ip lo m a  a l M é r i t o  y  

K o n e x  d e  P la t in o  (1 9 8 3 ),  

G a lv a n o  R e c o r d a t o r io  

o t o r g a d o  p o r  e l  In s e c ta r io  d e  

L a  C r u z  (C h i l e )  p o r  su 

c o la b o r a c ió n  p o r  e s p a c io  d e  5 0  

a ñ o s  (1 9 8 9 ),  P r e m io  H o m e r o  

M a n z i  (1 9 9 8 ).

S u  in t e g r id a d  h u m a n a  y  su 

e x te n s a  t r a y e c to r ia  c i e n t í f i c a  lo  

c o n v i r t i e r o n  e n  c o n s u lt o r  

p e r m a n e n t e  d e  a lu m n o s ,  

in v e s t ig a d o r e s  e  in s t i tu c io n e s  

n a c io n a le s  e  in te r n a c io n a le s .  

C o m o  s e r  h u m a n o  y  c o m o  

p r o fe s io n a l ,  e l  D r . D e  S an tis  

d e ja  u n a  h u e l la  im b o r r a b le  y  su 

n o m b r e  s e g u ir á  v ig e n t e  e n  e l  

t i e m p o ,  n o  s ó lo  e n t r e  sus 

n u m e r o s o s  d is c íp u lo s ,  s in o  e n  

la  c o m u n id a d  c ie n t í f i c a  e n  

g e n e r a l .  Q u ie n e s  t u v im o s  e l  

p r i v i l e g i o  d e  fo r m a r n o s  a  su  

la d o  lo  r e c o r d a r e m o s  

e n t r a ñ a b le m e n te .

Marta S. Loiácono
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Donde está usted, 

hay energía. 

Y donde hay energía 

estamos nosotros.

Porque estam os presentes distribuyendo energía en más de 7 0 0 .0 0 0  hogares  
de la Provincia de Buenos Aires.

EDEN
Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A.

EDES
Empresa Distribuidora de Energía Sur S.A.
EDELAP
Empresa Distribuidora La Plata S.A.

Vamos hacia usted. Con energía.
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M iscelánea
Apuntes de cocina de Leonardo da Vinci

Desde muy joven, cuando se 
desempeñaba como aprendiz en 
los talleres de Verrocchio, el más 
famoso maestro de la época y 
experto matemático, escultor, 
pintor y herrero, Leonardo 
sintió gran atracción por la 
cocina. Después de experiencias 
culinarias realizadas en 
tabernas, se le abren las puertas 
de la mansión del gobernante de 
Milán, Ludovico Sforza, quien le 
solicita que planifique la 
modificación de las cocinas del 
Gastello Sforza. Desde el 
principio, Leonardo vuelca sus 
conocimientos de cocina en sus 
famosos CAiadernos de Notas, 
donde deja constancia de 
diversas máquinas por él 
inventadas (para rallar, moler, 
lavar, picar carne...), así como de 
numerosas recetas para la 
preparación de insólitos 
manjares. Una copia de estos 
manuscritos fue hallada en el 
Códice Romanoff, redescubierto 
en 1981. Si bien existen ciertos 
reparos sobre la autenticidad de 
estos textos, no hay duda de que 
las notas están escritas en un 
estilo típicamente leonardino, 
plenas de ironía y sentido del 
humor. A continuación se 
transcriben algunas de ellas a 
partir de una traducción 
recientemente publicada - da 
Vinci, L. 1999. Los apuntes de 
cocina. Colección Rescates, 
NEED, Buenos Aires, 127 págs.,

y gracias a un gentil permiso 
de la firm a editora.

Intestinos hervidos
No tiene importancia qué 

clase de intestinos utilice, 
lávelos bien, hiérvalos junto 
con un hueso de cerdo y, una 
vez cocidos, trócelos en 
pedazos no muy grandes. Use 
una mezcla de un poco de 
salvia y jenjibre molidos y un 
poco de azafrán para unirlos. 
Mezcle todo con algo de uvas 
ácidas y caldo gordo, páselo a 
través del tamiz y hiérvalo por 
seis minutos revolviendo 
constantemente con una 
cuchara. Cuando se halla 
sobre el plato es un líquido 
espeso y muy pesado, pero, sin 
embargo, muchos afirman que 
es nutritivo y algo afrodisíaco, 
así como bueno para aquellos

que sufren de los oídos o del 
hígado. Yo, en cambio, prefiero 
usarlo como pegamento.
Sopa de caballo

La mejor m anera de digerir 
un caballo es ésta: se lo debe 
preparar como la sopa 
de vaca, pero en lugar de con 
tres zanahorias con tres 
cebollas. (Un caballo alcanza 
para darle de comer a 200 
personas).
Acerca de una ayuda 
para la digestión

Me intriga saber si la 
actuación de bailarinas 
licenciosas en vez de los enanos 
y saltimbanquis habituales 
entre plato y plato de 
Mi Señor -especialmente entre 
aquellos de m enor calidad- 
no favorecería una mejor 
digestión.
Acerca de los procederes 
indecorosos en la mesa de 
Mi Señor Ludovico

Hay ciertos procederes 
indecorosos que debe evitar 
todo invitado a la mesa de 
Mi Señor Ludovico (este catálo
go está basado en observacio
nes que realicé a lo largo 
del último año entre los que se 
sentaron a esta mesa):
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N in g ú n  in v i t a d o  se  d e b e r á  

s en ta r  e n c im a  d e  la  m e sa , n i  d e  

e sp a ld a s , n i e n  la  fa ld a  d e  o t r o  

in v it a d o .

N o  d e b e r á  p o n e r  su  p ie r n a  

e n c im a  d e  la  m esa .

N o  p o n d r á  p a ra  c o m e r  su 

c a b e z a  e n  e l p la to .

N o  to m a rá  la  c o m id a  

d e  su v e c in o  s in  p e d i r l e  p e r m is o  

an tes .

N o  c o lo c a r á  t r o z o s  d e  su 

p r o p ia  c o m id a  m a s t ic a d o s  a 

m e d ia s  e n  e l  p la to  d e  su v e c in o  

sin  p r im e r o  p r e g u n ta r le .

N o  l im p ia r á  su c u c h i l lo  e n  la  

r o p a  d e l  v e c in o .

N o  ta l la r á  s o b r e  la  m e s a  c o n  

su c u c h il lo .

N o  p o n d r á  c o m id a  d e  la  

m e s a  e n  su b o ls o  n i  e n  su  b o t a  

p a ra  c o m e r la  d e s p u é s .

N o  l im p ia r á  su a r m a d u r a  e n  

la  m esa .

N o  m o r d e r á  la  f r u t a  y  la  

d e v o lv e r á  a  la  fu e n te .

N o  e s c u p irá  f r e n t e  a  é l.

N i  t a m p o c o  a  u n  c o s ta d o .

N o  p e l l iz c a r á  n i g o lp e a r á  a 

su v e c in o .

N o  d a rá  c o d a z o s  n i h a rá  

r u id o s  c o n  la  n a r iz .

N o  h a rá  c a ra s  fe a s  n i g i r a r á  

lo s  o jo s .

N o  se l le v a r á  e l  d e d o  a  la  

n a r iz  n i a l o íd o  m ie n t r a s  

c o n v e rs a .

N o  h a rá  m o d e lo s ,  n i  n u d o s , 

n i e n c e n d e r á  fu e g o  s o b r e  la  

m e s a  (a  n o  s e r  q u e  se  lo  p id a  

M i  S e ñ o r ) .

N o  s o lta r á  sus p á ja ro s  e n  la  

m esa .

A s í  c o m o  t a m p o c o  

e s c a ra b a jo s  n i  v íb o r a s .

N o  to c a r á  e l  la ú d  o  a lg ú n  

o t r o  in s t r u m e n to  q u e  p u d ie r a  

m o le s t a r  a  su v e c in o  (a  n o  s e r  

q u e  se  lo  p id a  M i  S e ñ o r ) .

N o  c a n ta rá , n i h a rá  d is c u rso s , 

n i g r i t a r á ,  n i d ir á  a c e r t i jo s  

o b s c e n o s  si a  su  la d o  h a y  u n a  

d a m a .

N o  c o n s p ir a r á  e n  la  m e s a  (a  

n o  s e r  q u e  lo  h a g a  c o n  M i 

S e ñ o r ) .

N o  h a rá  a  lo s  p a je s  d e  M i  

S e ñ o r  s u g e r e n c ia s  lu ju r io s a s  n i 

ju g a r á  c o n  sus c u e r p o s .

N o  se t ir a r á  e n c im a  d e  su 

v e c in o  e n  ta n to  e s té  s e n ta d o  a  la  

m esa .

N o  g o lp e a r á  a  lo s  s ir v ie n te s  

(s ó lo  p u e d e  h a c e r lo  e n  c a s o  d e  

su p r o p ia  d e fe n s a ) .

D e b e r á  a b a n d o n a r  la  m e s a  si 

e s tá  p o r  v o m ita r .

Y  lo  m is m o  si t i e n e  q u e  

o r in a r .
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“Solidaridad, paz, ética y justicia”: 
El compromiso social de la abogacía.
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NOTICIAS
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MUSEO N“ 14
XIII Sesión Ordinario Anual de la Fundación

D e  a c u e r d o  c o n  lo  d is p u e s to  e n  e l  a r t íc u lo  8 Q d e  lo s  E s ta tu to s  d e  la  F u n d a c ió n  M u s e o  d e  L a  P la ta  

“ F r a n c is c o  P a s c a s io  M o r e n o ” , e l  29  d e  s e p t ie m b r e  s e rá n  c o n v o c a d o s  lo s  m ie m b r o s  d e l  C o n s e jo  d e  

A d m in is t r a c ió n  p a r a  c o n s id e r a r  la  M e m o r ia  y  B a la n c e  c o r r e s p o n d ie n t e s  a l E je r c ic io  X I I I ,  c e r r a d o  e l  

3 0  d e  j u n i o  d e  2 0 0 0 . E n  e l  t ra n s c u rs o  d e  e s ta  r e u n ió n  d e b e r á  p r o c e d e r s e  a  la  d e s ig n a c ió n  d e  lo s  

s ig u ie n te s  m ie m b r o s  d e l  C o m i t é  E je c u t iv o :  P r o s e c r e t a r io ,  P r ó t e s o r e r o  y  V o c a l  2°.

Edición de la Guía del Museo en idioma inglés

E ste  im p o r ta n t e  o b je t iv o ,  la r g a m e n te  p e r s e g u id o ,  l o g r ó  c o n c r e ta r s e  e n  m a y o  d e  e s te  a ñ o . S in  d u d a , 

r e v is t e  p a r t ic u la r  s ig n i f i c a c ió n ,  y a  q u e  p e r m it i r á  s a t is fa c e r  lo s  r e p e t id o s  r e q u e r im ie n to s  d e  las 

d e le g a c io n e s  e x t r a n je r a s  q u e  v is i ta n  n u e s tr o  M u s e o ,  a s í c o m o  ta m b ié n  e l d e  las  in s t i tu c io n e s  

c ie n t í f ic a s  y  c u ltu ra le s  d e l  e x t e r io r .

S im u ltá n e a m e n te  c o n  e s ta  p r im e r a  e d ic ió n  d e  2 0 0 0  e je m p la r e s  d e  la  G u ía  e n  in g lé s ,  se  

r e im p r im ie r o n  3 0 0 0  d e  la  m is m a  e n  e s p a ñ o l.

MUSEO N9 14

E ste  n ú m e r o  c o n s t itu ir á  la  ú n ic a  e d ic ió n  c o r r e s p o n d ie n t e  a l a ñ o  2 0 0 0 . P r o b le m a s  d e  o r d e n  

e c o n ó m ic o ,  e v id e n c ia d o s  p o r  la  fu e r t e  r e c e s ió n  d o m in a n te ,  n o s  im p id ie r o n ,  p o r  s e g u n d a  v e z  

c o n s e c u t iv a ,  c u m p l ir  c o n  n u e s tr o  p r o p ó s i t o  d e  r e a l iz a r  d o s  e d ic io n e s  p o r  a ñ o . L o s  e s fu e r z o s  

t e n d ie n te s  a  la  f o r m a c ió n  d e  u n  f o n d o  f i j o  d e  1 0 .0 0 0  p e s o s  q u e  p e r m it a  a s e g u r a r  su  c o n t in u id a d  h a n  

re s u lta d o ,  h a s ta  a h o ra ,  in fru c tu o s o s .

Pecas período 2000__________________________________________________

E n  m a y o  se a b r ió  u n  r e g is t r o  p a ra  la  in s c r ip c ió n  d e  a lu m n o s  d e  la  F a c u lta d  d e  C ie n c ia s  N a tu r a le s  y  

M u s e o  q u e  e s tu v ie r a n  c u r s a n d o  e l  ú l t im o  a ñ o  d e  su c a r r e ra .  S e  p r e s e n ta r o n  18 a s p ir a n te s  p a r a  o p t a r  a  

e s te  b e n e f i c i o ;  sus a n te c e d e n te s , a n a l iz a d o s  p o r  la  C o m is ió n  E s p e c ia l d e  B e c a s , p e r m i t i ó  e la b o r a r  u n  

o r d e n  d e  p r io r id a d e s ,  y a  e le v a d o  a la  c o n s id e r a c ió n  d e l  C o m i t é  E je c u t iv o  d e  la  F u n d a c ió n  p a r a  su 

c o r r e s p o n d ie n t e  d e s ig n a c ió n .

E s ta  b e c a , p o r  s e g u n d a  v e z , h a  s id o  f in a n c ia d a  p o r  la  F u n d a c ió n  H e r m a n o s  A g u s t ín  y  E n r iq u e  

R o c c a ,  c o la b o r a c ió n  q u e  n o s  c o m p la c e m o s  e n  r e s a lta r  y  a g r a d e c e r  p ú b l ic a m e n te .

H a s ta  a h o r a  n o  h a n  t e n id o  é x i t o  lo s  e s fu e r z o s  r e a l iz a d o s  p a r a  lo g r a r ,  c o m o  m ín im o ,  la  f in a n c ia c ió n  

d e  o t r a  b e c a  m ás , d e s t in a d a  a  a lu m n o s  d e  la  F a c u lta d  d e  C ie n c ia s  N a tu r a le s  y  M u s e o  q u e  e s té n  

c u r s a n d o  e l  s e g u n d o  a ñ o  d e  e s tu d io s .

Escribano Héctor Joaquín Planes______________________________________ __

E l 18 d e  j u l i o  d e l  c o r r ie n t e  a ñ o , e s te  d is t in g u id o  v e c in o  p la te n s e  f a l l e c i ó  e n  n u e s tra  c iu d a d .

L a  F u n d a c ió n  M u s e o  d e  L a  P la ta  “ F r a n c is c o  P a s c a s io  M o r e n o ” , lo  r e c u e r d a  p o r  su  s o l id a r id a d  y  

g e n e r o s a  c o la b o r a c ió n  e n  lo s  m o m e n to s  d e  su  c o n s t itu c ió n ,  d o n d e  a c tu ó  c o m o  a s e s o r  y  a u to r  d e  sus 

E s ta tu to s . E x p r e s a m o s  n u e s tr o  p e s a r  y  r e c o n o c im ie n t o  a  su  q u e r id a  m e m o r ia .
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El rincón del esmilodontE





Telefónica apoya la propuesta para la declaración 
como Patrimonio Cultural de la Humanidad 

de la Manzana de la Compañía de Jesús y las Estancias Jesuíticas
de Córdoba ante la UNESCO.

T e l e f ó n i c a  r e a f i r ma  as í  su c o n t i n u i d a d  en el a p o y o  a la p r e s e r v a c i ó n  del  p a t r i m o n i o  

c u l t u r a l  a r g e n t i n o .  P r e s e r v a r  el p a s a d o  es a s e g u r a r  su c o m u n i c a c i ó n  al f u t u r o .
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