
SEGUNDO CENSO
DE I.,\

R E P Ú B L I C A  A R G E N T I N A

i 8 9 5

SECOND RECENSEMENT

h e  i. a

RÉPUBLIQUE ARGENTINE



SECOND RECENSEMENT

REPUBLIQUE ARGENTINE
10 MAI  1 8 9 5

DÉCRÉTÉ SOUS L'ADMINISTRATION DÜ Dr. SAENS PEÑA 

EFFECTUÉ SOUS CELLE DU Dr. URIBURU

COMMISSION DIRECTIVE

D I E G O  G .  D E  L A  F U E N T E  

PUIÍSJDKNT

G A B R I E L  C A R R A S C O  -  A L B E R T O  B .  M A R T Í N E Z

VOLUME I

T E R R I T O I R E

BUENOS AIRES
l\

TALLER TIPOGRÁFICO DE LA PENITENCIARÍA NACIONAL

1 S 9 S



SEGUNDO CENSO
DE LA

REPÚBLICA ARGENTINA
MAYO 10 DE 1895

DECRETADO EN LA ADMINISTRACIÓN DEL D'\ s a e n z  p e ñ a  

VERIFICADO EN LA DEL D'\ URIBURU

COMISIÓN DIRECTIVA

D I E G O  G ,  D E  L A  F U E N T E  

PRESIDICNTIC

G A B R I E L  C A R R A S C O  -  A L B E R T O  B .  M A R T I N E Z

VOOAl.US

TOMO I

T E R R I T O R I O

BUENOS AIRES

TALLER TIPOGRÁFICO DE LA PENITENCIARÍA NACIONAL

18  9 8





ÍND ICE  DEL  P R I M E R  T O M O
CAPÍTULO I

m e  des  mam  du p r e m i e r  volume

CHAPITRE 1

T E R R I T O R I O JT Jtó ‘E t ' R X  T  O I  IF t i±;

Capítulos Páginas

Introducción — Por D. G. de la Fuente.........  IX
Plan de la Obra ..............................................  XX

p r im e r a  p a r t e

Territorio-S inopsis geográfica por 
Ernesto A. Bavio

A Situación absoluta—Latitudes— Longitudes —
Zonas.................................................................  Ti

Situación relativa—Límites generales—Límites 
entre provincias y territorios—Altura de las
capitales y ciudades principales...............  4

Superfície territorial de la República Argentina
por provincias y territo rios..........................  l l

B Divisiones naturales — Norte—Centro—Sud — 
Mesopotamia—Región boreal—Llanura occi
dental—Pampa—Planicies Patagónicas.......  18

(.’ Orografía—Caiitm  de los Andes—Ramifica
ciones—Sistemas • diferentes de las sierras.
— Volcanes....... .............................................  24

1) Hidrografía—Costas marítimas—Estuarios-
Ríos—A rroyos — Lagu ñas— Esteros —Ensena
das—Golfos—Bahías—Puertos—Fondeaderos.
— Agua artesiana—Sondajes conocidos y sus
resultados—Aguas termales—Aguas minera
les. sulfurosas, alcalinas, carbonatadas. .. 30

SEGUNDA PARTE

Geología—por J uan Valentín

E Prim era parte—Ln era Arcaica—Paleozoica 
—El período Cámbrico ó Primordial—Silúrico
— Carbonífero—Pérmico—Laera Mesozoica—
El período Triásico (Rético) Jurásico—La 
época de Lias—del Dogger—del Mnlm—El 
periodo Cretáceo—La época del Cretáceo
superioi—La era Cainozoica..........................  63

Segunda parte—Las sierras—Las cordilleras 
del Sud de Mendoza—Las sierras de la costa
atlántica ..........................................................  75

Apéndice—Datos estratigráficos sobre las lla
nuras argentinas—Cuadro sintético de las 
perforaciones practicadas en la República
Argentina........................................................ 89

Bibliografía geológica Argentina........................  100

TERCERA PARTE

Sinopsis geológico-paleontológica por el 
Dr . Florentino amecuuno

F Formaciones Cenozoicas y Cretáceas............... 119
Sucesión de las formaciones sedimentarias del 

territorio argentino á partir del jurásico su
perior hasta la época actual.......................... 114

Chnpílros P jigos

Introductio\ —Par D. G .de la Fuente. . . .  IX 
Plan de l'CJEuvre.............................................  XX

PREMIÈRE PARTIE
• T E R R I T O I R E — A l ’ERc U GKOGRAl’l l lqUK 

par Ernesto a . Bavio

A Situation absolue — Latitudes — Longitudes
Zones ..........   3

Situation relative—Limites générnles—Limites 
entre provinces et territoires—Altitude des
capitales et des villes principales.......  4

Superficie territoriale de la Républiqiie Ar-
gentine par provinces et territoires.............  11

B Dioisions nata relies — Nord — Centre!— Sud — 
Mésopotamie—Región buréale-Plaine occi
dentale—l’am pa—l’latcaux patagoiiiques .. 18

C Orographie—Cliaine des Andes—Kamiiiea.tionK 
Diíïérents systèmes des oliatiies du monta-
gnus—V olcans................................................. 21

D Hgdrogra.ph.ie—Cotes maritimus -Estiiaircs — 
Fleuves — Jtuisseaux— Lagnnos— Marais 
Ilavres—Golfus—Baies - Ports — Mouillages
Eau artésiemu! — Sondages eonmis et lenrs 
résultats-----Eaux tliermales—Euux minóra
les. sulfureuses, alcaliues. gaznases.........  30

SECONDE PARTTE 

Géolouie— Par Jean Valentín

E Prendere parlie— L'èru archaíque—Paléozoí- 
que—La période cambrienne ou primordiale— 
Silurienne— Carbonifére -Pennienue—L'óre 
mésozoíque-La période triasique iRhótique)
—Jurassique—L'époque du Lias —l)u Dogger 
duMalm—La période crétacée—L ’époque du
cvétacé supérieur—L'ére caiuozo'íque..............  03

Seronda pariré—Les chalnes «le montagnes—
Les chalnes du sud de Mendoza—Chalnes de
1?. cóte ile TAtlantique....................   ”5

Appendice — Renseignements stratigraphiques 
sur les plaines argentines—Tablean synthé- 
tique des perforations faites «huís la lié pu
blique Argentine. ...........................................  89

Bibliographie géologique argenti ne.......................  199

TROISIEME PARTIR

UÉSL'.MK (rKOLOOICO-l'Al.KONTOt.OGlOUK l’AR I.E
docteuk Florentino Ameoiiino

F Formations zénozoïques et orétacées.............
Succesion des formations sédimentaires «lu 

territoire argentin à partir «lu jurassique 
supérieur jusqua l'époque actuello.............



VI SEGUNDO CENSO NACIONAL —  MAYO 10 DE 1895

Capítulos Páginas Chapines Pages

Jurásico Superior (Piso titó n ico ).................
Formaciones C retáceas....................................
Formación Chuhutense ó (lelas areniscas abi

garradas ..........................................................
Formación Guaranítioa....................................
Formaciones Cenozoicas..................................
Formación Patagónica......................................

> Santacrnssefia ...................................
» Entrerrinna................................... . •
> Tehuelche................. ...................
» A raucana........................ . ............
« Pampeana..........................................
» Post-pampeana ó Cuaternaria...
i Aluvial ó actual......................

Fenómenos y depósitos glaciales . . . . . .
Enumeración sistemática—Vertebrata—Mam 

malia..........................................................
Aves.
Reptilia—Amphibia .............................
P isc ia ......................................................
Relaciones zoológicas y fllogenéticas., 
Consideraciones geológico-geográñcas

115
116

117
118 
122 
12-1 
128 
134 
137 
140 
140
143
144 
144

146
225 
241 
241 
247 
250 -

Jurassique supérieur (étage titonique)...........
Formations crétacées...........................................
Fortnation du territoiredu Chubut mi des gròs

bigarrés............................................................
Formation guaranitiqne ..................................
Fovmations cénozoïqucs....................................
Formation patagonique.................... ..................
Formation du territoire de Santa Cruz...........
Formation de la province d’Entre R íos........
Formation tehuelche............................ ...............
Formation arnucanienne ...................................
Formation pam péene.............................. _........
Formation post-pampéeEne ou qnaternaire. . .
Formation alluviale ou actuelle........................
Phénoincnes et dépóts glacials. .....................
Knumeration Bystématique—Vertebrata—Mam

malia ...............................................  .............
Aves.......................................................................
Reptilia—Amphibia .......  ................................
Piscia .................................................. _.............
Relations zoologiques et pbyllogénétiques----
Considérations géologico-géographiques.. ..

115
116

117
118 
122 
124 
128 
134 
137 
140 
140
143
144 
144

146
225
241
241
247
250

CUARTA PARTE QUATRIÈME PARTLE

El clima un la República Argentina por 
Gualterio G. Davis

ü  Clima ................................................................. 259
1 Temperatura— A, Temperatura del aire... 261

B. Temperatura de la evaporación •. . 284
C. Temperaturas del suelo ...........................  ‘287
I). Irradiación solar ...............................  291

2 Presión atmosférica .....................................  294
Influencia de la velocidad del viento en la

presión atmosférica...................................... 307
‘1 A. Humedad atmosférica .............................. 309

B, Presión del vapor atmosférico............  319
4 Evaporación ................................   326
5 listado del cielo—A. Resplandor solar . . .  332

B. Nebulosidad.............................................. 338
fi Lluvia—A. Cantidad...................................... 343

B. Frecuencia...................................................  356
C. Tormentas de truenos y relámpagos.... 365
D. Granizo ..................................................... 368

7 Vientos—A. Frecuencia................................  369
B. Dirección media...................................   378
C. Velocidad..................................................... 379

QUINTA FARTE

Le climat dans la République Argentine 
par Gualterio G. Davis

Climat..........................................................  259
1 Temperature—A. Température de Tair... 261

B. Température de Tévaporisation............. 284
0. Tenpérature du sol.................................... 287
D. irradiation solaire......... .......................  291

2 Prensión atmosphérique—........................... 294
Influence de la vélocité du vent sur la pres-

sion atmosphérique..................................  307
2 A. Hnmidité atmosphérique.........................  309

B. Pre88Íon de la vapeur atmosphérique.. . 319
4 Evaporisation .................................................  326
5 Elal du d e l—A. Resplandeur solaire......... 332

B. Ñébulosité....................................................  838
G Pluie— A . Quantité.......................................... 343

B. Fréquence....................................................  355
C. Orages..........................................................  365
D. Gréle............................................................  368

7 Venís—A. F réquence..................................  36fi
B. Direction moyenne...................................... 378
G. Vélocité......................................................... 379

CINQÜIÈME PARTIE

La Flora be la República argentina por 
Eduardo Ladislao Holmberg

La flore de la République Argentine par 
Eduardo Ladislao Holmberg

H Introducción  ................................................... 385
I. Antecedentes relativos al conocimiento de

la F lo ra ............................................................  386
II. La f lo ra ...................................   391

I La formación Pampeana ó de la Pampa 403
Sub-formación de las pastos blandos ó

tiernos.......................   415
II Formación del m onte............................  419

Sub-formación del monte occidental ó de 
la Jarilla ...........................................  427

III Formación Patagónica.............................. 431
IV » de los bosques antárticos. . .  433

V >• (Región) de la Puna.............. 438
VI « Sub-tropioal............................ 440

Vil del Chaco ............ •...........  447
VIH ■ M isionera.................................  451

IX. u Mesopotàmica .......................  464
Camalotes............................................................. 468

In lro d u c lio n ....................................................
I Antécédents relatifs à la connaissance de la

llore..................................... . • • .....................
II La f lo re .................................................

I La formation pampéenne ou de la Pampa

385

386 
391 
403

Sous-formation des prairies tendres .. 415
II Formation de la forét............. ............. 419

Sous-formation de la forét occidentale
ou de la brousse.................................. 427

III Formation patagonique........................  431
IV Formation des bois antarticques.............  433

V Formation (Région) de la P una.........  438
VI Formation sous-tropicale........................ 440

VII Formation du Chaco .......... ................  447
VIII Formation des Missions.................. 451

IX Formation mésopotaraique.. . . . .  .. 464
Camalotes .................................................  468



ÍNDICE — TABLE VII

Capítulos Páginas

1 SEXTA PARTE

La Fauna de la República Argentina por 
Eduardo Ladislao IIolmberg

I La fauna argentina en aus rasgos generales 477 
II M amíferos....................................................  481

III Aves ...................................•........................  494
IV Reptiles y Batracios...................................  574
V Peces ..........................................................  575

VI Invertebrados -  (Moluscos -  Insectos- Arác
nidos etc.) ...................................................... 577

CAPÍTULO II

HISTORIA — INMIGRACION — COLONIZACIÓN

PRIMERA PARTE

A Resumen histórico por Clemente L. Fregeiro 

I Introducción—Descubrimiento y coloniza
ción—1492-1600 .......................................  605

II El Coloniaje—1600-1810 ............................  619
[II Revolución—Independencia—Organización

constitucional—1810-1896 ......................  630

SEGUNDA PARTE

B Inmigración—Colonias—por J uan A. Alsina

I La inmigración llegada al pais de 1857
á 1897 por nacionalidades y sexos . ..  G43

II Inmigrantes desembarcados por el Depar
tamento General, alojados en el hotal 
de la Capital, colocados é internados 
(1877 á 1897)...............’............................  648

III Sumas invertidas en Tomento de la inmi
gración, 1857 á 1897 ............................  649

IV Inmigración y emigración durante los
úllimos 41 años, desde 1857 á 1897 . . .  650

V Profesiones, nacionalidad y religión de los 
inmigrantes de ultramar, desde 1876 á
1897 ......................................................  651

VI Inmigrantes protegidos gratuitamente con 
desembarco, alojamiento y viaje al in
terior y colocación, de 1857 á 1897 .. 651

Chapitrcs l’agi’s

SIXIÈME PARTIR

La FAUNK DE LA RÉPUHLHJfE ARGENTIN!*: PAR 
Eduardo Ladislao Hoi.mbkuo

I La faune argentine dans sestraiísgénérnnx 477
II Mammiïòres....................................   481
III O iseaux......................................................  494
IV Reptiles et batraciens................................  574
V Poissons.......................................     575

VI Invertébrés (mollusqnes, insectes, tiraoli-
nides e tc .) .................... . ..................... 577

CHAPITRE II

HISTOIRE -  IMMIGRATION — GOLONISATION

PREMLÈRE PARTIE

A Resumió iiistorique par Clemente L. Fregeiro 

I Introduction — Découvevte et colonisation
1492-1600 ................   605

II Epoque colouiale 16UU-1810.................  619
III Révolution—Indépendance—Urganisation

oonstitutionnelle 1810-1896....................  630

SECONDE PARTIE

B Immigration—Oolonies — P ar J uan A. Alsina 

I [inmigrante venus des pays d’ontre-mer
de 1857 à 1897, cdassóa par années, «oxea
et nationalités .......................................  643

II Immigrants débarquós par lea soins du 
Départeiuent Généra!, logés à ITIOlcI de 
la Capitale, placés et transportés à leur 
destination....................................... 648

III Sommes employées pour favoriser l'im-
migratioii de 1857 k 1897   649

IV Immigration et émigration petulant les
derniers 41 ans de 1857 à 1897........... 650

V Profession, nationalité et religión des im
migrants venus des pays d'outre-iner, 
de 1857 à 1897.........................................  651

VI Ijnmigrants débarqués. logés. transportés
à l’inteneur du pays et places, le tout 
gratuitement, de 1857 à 1897...................  651

COLONIZACIÓN Colonisation

VII Colonias agrícolas existentes en '1895:
A—Santa Fe, por Gabriel Carrasco.........  652
B -E ntre  Ríos, por Cayetano Ripoll__  656
C—Córdoba, por Carlos Bouquet Roldan. 658 
D—Territorios Nacionales y resiunen . . .  660

VIL Colonies agricoles existantes en 1895.......
A—Santa Fé, par Gabriel Carrasco .. .. 
B Entre Ríos, par Cayetano Ripoll. • 
C—Córdoba, par Carlos Bouquet Roldan. 
D -Territoires Nationaux ot résumé.-..

652
652
656
658
660



P L A N I L L A  PARA L A  C O L O C A C I Ó N , DE L A S  L Á M I N A S

l.ainiiiii

Geografía y Geología
P ág in a

1 _
y -•

4 1
5 m
0 IV
7

8 í-ii.
9 Iil-lV

10 V
11 XI11
12 VI
13 x v m
14 XL
15 XIV
16 XV
17 XV11
18 XVI
19 VII-VIH
20 1X-X
21 XI
22 XXI!
23 X X I I I
24 XXIV
25 XXV
26 XXVI
27 X ü
28 XX XII
29 XXXilL
30 XXXI
81 XXXVIlt
82 XXXVII
33 XXXVI

34
35 I

36 11

37 III
88 IV

39 V
40 v i

41 Vil
42 VIII
43 IX

44 X

45 XI

XII

40 XIII

Situación relativa de la República Argentina en la América del Sud
División física, por regiones ............... ...................... ........................  . . . .
Croquis de los cordones arcaicos y paleozoicos según Brackebush . . . .  
iDa»«Hi ><.!niQi>araol nnv lu flm-rli 11 <̂ti p.l í«*adn 23-28-33 (entre la uá¡

Corte geológico del pozo artesiano del Balde

Clima
Líneas isotérmas—Verano—O to ñ o ............................ ................

» » Invierno—Primavera........................................
i > A ñ o ............................................................. .

Variación diurna de la temperatura...............................................
Líneas isotérmas sin reducción al nivel del m a r ........................
Rosa termométrica de los vientos...................................................
Influencia de la velocidad del viento en la temperatura ..
Variación anual de la temperatura---- .. .................................

» > » .......................... .
Córdoba, variación anual de la temperatura del su e lo ...........
Córdoba, variación diurna de la temperatura del suelo .........
Líneas isóbaras y dirección media del viento—Verano—Otoño

> > —Invierno—Primavera . . .  ..............................
» » Año............... ..........................................................

Rosa barométrica de los vientos ...................................................
Variación diurna de la humedad re la tiv a ....................................

H anual *> » .....................................

Rosa higrométrica de los vientos ...............
Distribución de las lluvias.................... ..

» anual de la cantidad de lluvia

Córdoba, marcha diurna de la cantidad de lluvia. 
Frecuencia de los vientos—Escala de 1,000 ----

Flora
Formaciones fitogeográficas a rg en tin a s .....................................................................................
Figura 2 Caldenes........................................................................................................................

» 3 Calden..........................................................................................................................
» 6 Formación patagónica. Vista tomada en las inmediaciones del lago Musteis.
> 7 El valle deLRío Frió....................................................................................................
» 8 Formación de los bosques antárticos. Vegetacióu de hayas................................
, 9 » > » » de Cipreses..........................
» 10 Vista al sur de la colonia Dieciseis de Octubre................... .....................
» 11 Ciprés en el valle de Carren Leufú.........................................................................
» 12 Pacará —Timbó —Oreja de negro ............................................................................
* 13 Laurel — Chalchal —Hovcomolle ...............................................................................
» 14 Tipa —Rogales...............................................................................................................
» 19 El sieyos— 17 Laurel — Ortiga brava.......................................................................
> 18 Laureles con epífitas............................................................................... ....................
.* 19 Arroyo de la Leona — L aureles...............................................................................
» 20 Cedro...................................................................................................... ....................
> 21 Cedro — laurel—horcomolltí.......................................................................................
> 22 Peña cubierta de bromeliáceas.................................................................................
t 23 Tipa con «barba de monte” ............................... .................................................
> .24 Vista del cerro 'del Rem ate.......................................................................................
» 2ó Quebrada de El Matadero—áianibon......................................................................
> 27 Cumbre de la H oyada................................................................................................
» 28 Cuesta de Siambon .................................................................................................

3
18
04
77
90
95
90

259
260 
262 
266 
276 
280 
282 
284 
286 
288 
290 
294 
296 
298 
306 
310 
312 
314 
318 
344
352
353
354 
368 
372 
374

392
420
420
432
432
•134
436
436
438
442
442
444
446
448
448
448
450
452
452
454
454
474
474



INTRODUCCION

Los fenómenos físicos y morales, individuales, sociales ó políticos, son factibles de apre
ciación cuantitativa, con lo que facilitan el conocimiento de su importancia real, permanente 
ó accidental, comparable ó relativa. En la existencia de esta condición substancial reside el 
valimiento mudo pero expresivo de las cifras que consignan censos y estadísticas. V es así 
cómo, aún sin darnos cuenta de toda su virtual importancia, nos servimos de los números 
en el movimiento diario de estudios, comercios y relaciones.

Y no de otra manera es que hacemos hoy el balance del poder y fuerza de la Repú
blica Argentina, tomando razón de su representación demográfica, de su capacidad produc
tiva, de su valimiento económico, de la extensión de sus vías, de su desarrollo intelectual.

Resulta en todo caso, que son los números los que procuran el conocimiento de ^ p o 
tencialidad de los hechos, puesto que, implícita ó explícita, la cantidad existe como alma 
mater en la masa, en la textura ó en la función en cosas, individuos ó agrupaciones.

Así, los trabajos analíticos preceden á todas las combinaciones y se ingieren en los pro
gresos humanes, auxiliando á casi todas las ciencias, y procurando medios de triunfo á la 
química, á la medicina, á la guerra, á la política, á todos los conocimientos esencialmente 
experimentales.

Simples demostraciones numéricas, sin vaguedad ó alucinación, nos ofrecen de pronto 
el resúmen de los factores que se entremezclan en la contextura enmarañada de las nacio
nes. Una reducida página censal ó estadística, bien dispuesta, acaba por darnos cabal idea 
de todo el valimiento del mayor de los imperios, mejor que en siglos anteriores se hiciera 
con muchos volúmenes de descripciones detalladas. Si decimos que la marina del imperio 
británico desplaza tantos millones de toneladas, y, seguidamente, enumeramos la de todas 
las demás naciones, bien pronto, con pocas líneas, esteriotipamos, por decirlo así, en la mente, 
la capacidad efectiva de todas las flotas, el arqueo bruto de cuantas embarcaciones surcan 
canales y lagos, ríos y mares.

En tiempos pasados no eran bien aprovechados estos procedimientos de simplificaciones 
numéricas, utilizando unidades de medida acertadamente creadas para los estudios comparativos.

Para más de prisa sintetizar esta expresión de la importancia relativa y comparable de 
las cosas, tenemos que al presente vienen en auxilio de los números las representaciones 
gráficas, que, bien concebidas, reflejan instantáneamente las diferencias de tamaño, cuanti
tativas ó de intensidad, entre hechos ó funciones. Lejos por cierto de nosotros, la conde
nación de las representaciones gráficas que quieren hacer algunos estadistas, en vista de las 
que resultan, como las hay, acertadamente concebidas para confundir y no para ilustrar

aTOMO l.
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rápidamente. En determinados casos son del todo necesarias, como cuando, por ejemplo, 
queremos dar idea de las diferencias climatéricas en el mapa de un vasto territorio.

Expresiones numéricas ó representaciones gráficas, son medios de estudio é interpre
tación que procuran de .pronto conocimientos útiles, sobre lo pequeño ó lo grande, hoy 
que las exigencias del saber se diversifican y ensanchan sin cesar,

Pero es en la ciencia del gobierno que más se requieren, porque los múltiples y 
diferentes intereses con que la civilización moderna complica el desenvolvimiento de los 
estados, dificulta la administración, desde que se prescinda del análisis de los resortes que 
intervienen en el juego de su existencia, conservando, fecundando ó conspirando en su 
daño. Y lo son, tanto más también, cuanto que, al presente, el hombre ilustrado se vé 
asediado á cada instante y simultáneamente por encontradas impresiones que persiguen su 
atención, no yá con las novedades del hogar, de la aldea ó de la patria, sino con 
los accidentes principales; diversos y lejanos, que de uno á otro- extremo conmueven el 
planeta.

De que las cifras en censos y estadísticas no sean á veces rigurosamente exactas ó 
acertadamente interpretadas, no puede deducirse que su exámen y conocimiento sean vanos 
y sin objeto. También la medicina y el derecho, como la filosofía y la historia, tienen 
sus incertidumbres, sin que por ello pueda prcscindirse de su estudio en interés de mejorar 
las condiciones individuales ó sociales.

Por otra parte, los hechos en general, son esencialmente movibles, susceptibles de 
aumento ó disminución, progresión ó retroceso, y al mismo tiempo que trasponen su ubi
cación, se mezclan, confunden y cambian de condiciones.

Las cifras, pues, que se consignan como de cosas existentes, deben entenderse de 
cosas en pleno movimiento. Y, siendo esto un axioma, se deduce que todo censo ó inven
tario tomado al correr de un día, debe aceptarse como fotografía instanstánea de una 
fisonomía destinada por el transcurso del tiempo y por las evoluciones de la edad, á 
modificarse constantemente. Es así cómo, para estar en lo cierto, conviene que los hechos 
sociales se reconsideren, revisen y rectifiquen sin cesar, pues sólo así pueden prestar 
contingente de luces á la administración, á la economía, á la moral y á otros conoci
mientos.

Es evidente también, que, si los hechos resultan mal planteados sirven más de 
confusión que de guía ilustrativa. Observa así Dufau cómo se arriba a conclusiones que 
se contradicen y anulan entre sí, en naciones las más adelantadas y con cuadros numé
ricos rigurosamente consignados. Recuerda con tal motivo, cómo hombres de saber, han 
deducido que la criminalidad está en relación directa de la ignorancia, v otros (partiendo de 
los mismos datos) que lo estaba en relación de la civilización.

Debe tenerse presente, que los pueblos se distinguen entre sí bajo diversos aspec
tos, como las cosas y los individuos, por su tamaño, fuerza, cualidades y proporcio
nes. Y que, si existen fisonomías semejantes, homogéneas ó análogas, nunca son del todo 
iguales; coniD no existen capacidades militares ó económicas idénticas. La naturaleza se 
encuentra precisamente en este caso, con una dificultad insuperable para combinar dos ve
ces lo mismo, todos los elementos simples ó moléculas incontables que concurren á la 
elaboración de los seres. Y esta dificultad es- mayor cuando se trata de agrupaciones



INTRODUCCIÓN XI

estrañamente mezcladas con unidades complejas, inconfundibles á fuerza de ser del todo 
diferentes.

La identidad en cosas, individuos y pueblos, es una quimera opuesta á todas las leyes 
vitales del universo que, sucediéndose inestricablementc en todos los casos y tiempos, obli
gan la infinita variedad de tipos y de acontecimientos. Las cifras, pues, para ser útiles, no 
deben tomarse como representativas de supuestas unidades, absolutamente iguales, y deben 
sólo relacionarse según su carácter predominante ó su condición común, ó bajo un aspec
to dado.

O iikok a l t i l l a n o s  — Expuestas las consideraciones generales que anteceden, en nuestro 
sentir, de validéz primordial y permanente para el estudio de las cifras, hablaremos somera
mente de nuestros censos, 1869 y 1895. El censo de 1869 fué el primero que se hava verifi
cado de población en la República Argentina, comprendiendo todas sus provincias y territo
rios ; y el presente de 1895, veinte y seis años después, es el segundo de población, y el primero 
como censo general. Es claro que no tomándose en cuenta censos incompletos, proyecta
dos simplemente, ó parciales de provincia.

Se trata pues, ahora, de una obra más comprensiva y vasta, y á cuya elaboración 
contribuyen dos vocales en la parte directiva, y diferentes colaboradores para los capítulos 
que no son esencialmente censales ó estadísticos.

Esto, aparte también de los diez y siete mil ciudadanos que han tomado participación 
en cuanto se refiere á la ejecución, y de los cien empleados en la compilación de los datos 
recojidos. En este número elevado se han visto representados todos los partidos, gremios, 
y escalas sociales, resultando que la vasta operación es debida al concurso ilustrado v 
general del país, con arreglo al plan é instrucciones de la dirección central.

Nos corresponde dejar establecido que reconocemos en los vocales, miembros acti
vos y principales, una labor inteligente y decidida voluntad para corresponder al honor de 
su nombramiento. Y sin ser nosotros los llamados á juzgarles, comprendemos que los 
trabajos del primer volumen sobre territorio, geología, paleontología, clima, fauna y flora, 
historia, administración é inmigración de los SS, Bavio, Valentín, Ameghino, Davis, 
Holmberg, Fregeiro y Alsina respectivamente, son expuestos con dominio completo de las 
materias que tratan, y algunos del todo originales.

Los nombres de estos principales colaboradores quedan debidamente consignados al 
pié de. los temas que tratan y autorizan.

Es del caso recordar aquí, que el presidente Dr. Avellaneda, deseando en 1879 suplir 
la falto del censo decenal ordenado por la constitución, nos encargó la confección de uno 
suplementario, á estilo de los que se practican en los Estados Unidos, como intermediarios 
de los decenales.

Este trabajo que emprendimos con fé y teníamos ya muy adelantado, no llegó á 
publicarse, porque el congreso, por razones de economía después de la revolución de 1880, 
•no votó los fondos necesarios.

Es así cómo se han dejado vencer dos- décadas sin practicar aunque más no fuera el 
censo demográfico, como io prescribe nuestra carta fundamental.
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La deficiencia señalada nos dá recién motivo para conocer que el desarrollo de la 
metrópoli, provincias y territorios, está muy lejos de revestir las mismas proporporciones. 
Recién despues de un cuarto de siglo, se viene á conocer que determinadas entidades 
políticas, tienden ú contrapesar con desmedida ventaja las fuerzas vivas, sociales, económi
cas é intelectuales de todo el resto del país, y que extensas comarcas mediterráneas no 
demuestran progresos bien apreciables.

A vista de las cifras consultadas con entera despreocupación se descubre que despues 
de cincuenta años y á pesar de haber llevado telégrafos, ferro-carriles, bancos, colegios, 
escuelas y cuantos agentes y auxiliares ha sido posible, determinadas provincias presentan 
un desenvolvimiento muy lento, que desdice con los grandes adelantos del resto de la repú
blica. San Luís, Santiago, San Juan, La Rioja y Catamarca aparecen como provincias de 
emigración. Es mayor el número de hijos que extrañan, que el de extranjeros que atraen. 
Catamarca se singulariza entre todas, pues apareciendo la república con 108.700 catamar- 
queños, en el propio suelo de la provincia la población absoluta es tan sólo de 90.000 ha
bitantes.

En diferentes provincias interiores, también la educación primaria acusa un desenvol
vimiento penoso. Parece que las subvenciones y esfuerzos nacionales fueran en ellas de 
efecto contraitroducente.

Creemos que todo esto es, precisamente, lo que más debe llamar la atención del 
magistrado y del legislador, en el estudio del presente censo, para buscar medios eficaces 
que respondan á la idea de suprimir las enormes diferencias típicas, bajo el punto de vista 
étnico, moral y económico del pueblo de los estados. La homogeneidad, bajo aspectos 
diversos, es condición nacional y de familia; y responderá en todo caso á estrechar los 
vínculos que aproximan á los individuos y consolidan la solidaridad política.

Entre los hechos relevantes del censo puede consignarse, así mismo, el que se refiere 
á los extranjeros, que, englobando todas las nacionalidades, aparecen en primer término, 
impulsando todos los adelantos, dueños de casi toda la viabilidad férrea, de la navegación 
exterior é interior, de las mejores propiedades, de la mayoría de las industrias, comercios, 
bancos, etc., apareciendo el hijo del país, en suma y comparativamente, en situación relativa 
bastante inferior.

Resulta, por fin, de la comparación de los dos censos, 1869 y 1895, una impresión de 
progreso evidente en el conjunto, pero sin uniformidad para todas las agrupaciones; á 
punto de no poder establecerse en muchos casos, términos medios ra zo n a b le s ', tales son de 
diferentes y enormes las distancias que acusan entre sí los términos extremos.

Las cifras consignadas en todo caso, pueden servir á la vez que á los hombres de 
gobierno, á los de negocios ó de ciencia, que quieran estudiarlas con detención, sin contra
poner cálculos puramente congeturales como ya se han hecho arbitrariamente.

IMáii <l«k 1« ohm—Desde luego, tratándose de levantar un censo general, es decir, un 
extenso inventario de hechos, se imponía el establecer previamente relación metódica de 
los datos que debían investigarse, y correlativamente, la idea fundamental que debía en-
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lazarles y presidir, por decirlo así, la exposición y publicación definitiva de los resultados 
obtenidos.

V tales fueron los factores del problema que debíanlos i asolear y que nos planteamos
al encarar la complicada obra, ordenada por ley en terminos * y puramente generales.

V bien que los estados civilizados de Europa y América nos ofrecieran numerusas 
publicaciones, destinadas á presentar por medio de guarismos su situación interna, bajo 
diversas relaciones sociales, éstas no podían servirnos cotilo modelos, desde que, en su ma
yoría, no son suficientemente comprensivas para poder clasificarse como censos generales. 
Casi siempre sólo se trata propiamente de censos de población, salvo el caso de las verda
deras estadísticas que llevan el movimiento de hechos diversos y por períodos más ó 
menos largos.

Por otra parte, las obras á consultar de las naciones adelantadas, las más de i as veces 
difieren, fundamentalmente entre sí por su plan de exposición, y aún por los lemas que 
abarcan. Hasta en detalles de fácil y exijida uniformidad, se encuentran divergencias que 
dificultan el estudio ó la realización de simples resúmenes.

Encontramos también que los congresos estadísticos, en general, han dejado poeo de 
verdaderamente positivo en pos de sí, no habiéndose llegado á uniformar opiniones, ni aún 
sobre la época en que convendría hacer simultáneamente censos mundiales. La razón de 
fecha apropiada para las unas es del todo contraria para las otras. Los pueblos de opues
tos hemisferios, con estaciones encontradas, tienen también razones del todo diferentes para 
investigar unos mismos hechos.

Las viejas sociedades, que son. bien conocidas, pueden . ahorrarse la publicación de 
muchos datos; en tanto que las nuevas necesitan abarcarlo todo para hacerse conocer, y 
atraer hacia sí atención y .consideraciones q,ue no pudieran obtener de otro modo.

Así, los censos y estadísticas, .en general y en s.us detalles, se diferencian á veces en 
muchos puntos esenciales. La situación absoluta, las formas políticas, la densidad ¿ íJust 
traçión, diversos también, son otros tantos motivos para que s.e presenten de muy distinto 
modo asuntos análogos.

No podíamos buscar pues, en tales fuentes, modelos rigurosos á que ajustar la com
pulsa de los materiales de una obra, aún no bien definida.

Porqué, bien entendido, qué es un censo general? Habíamos de comprender acaso, 
como lo han querido algunos, todos los hechos que conciernen al pa/s, cualquiera que 
ellos fueren, entrando en los más pequeños detalles, y hasta consignando tos que sólo in
incumben al moralista, ó que sólo tienden á satisfacer una curiosidad nimia y  superficia)?

En la duda, y sin modelo impuesto, ni de oficio, ni por la experiencia de jos otros, 
hemos debido trazarnos un plan .que, .comprendiendo los hechos más prominentes y los que 
son con más frecuencia objeto de las investigaciones estadísticas, mejor pudieran hacer co
nocer nuestro país, en cuanto fuera posible.

Al hacerlo así, era preciso no caer en una de tantas confusas é incoherentes aglome
raciones de cifras, verificadas sin órden, .ó una d.e esas exposiciones de hechos heterogéneos, 
de categorías diferentes ó de ninguna importancia real.

Debíamos, á la vez, tener presente que los datos revistieran la mayor aproximación 
posible 4 la verdad, ser claros, concretos, fáciles de abarcar en su objeto principa), y en
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ia diversidad de sus pormenores, prestándose á servir, en todo caso, para solucionar las 
cuestiones que más interesan á la administración ó á la sociedad.

A este fin, el plan de investigaciones debíamos concebirlo y combinarlo revistiendo 
unidad de composición, distribución y encadenamiento lógicos. Porqué, como se ha 
repetido, la tarea del estadista no debe ser un trabajo de pura descomposición caprichosa; 
y nos era impuesto el relacionar y ordenar los datos elementales; y, á su vez, cada 
categoría de hechos bajo sus variadas condiciones y aspectos, para mejor apreciarlos, 
separadamente ó en sus relaciones respectivas. Esto, tanto más cuanto que todo hecho 
está ligado á una ley, que tiene su origen y sucesión obligados en el orden natural, 
social, moral, ó político. Puesto que no hay nada fortuito ó que nazca por sí mismo y 
porque sí, no teniendo razón de ser, ni base positiva, las suposiciones puramente especu
lativas y paradojales.

Hemos así entendido como lo más lógico preceder al inventario censal, propiamente 
dicho, de una descripción del territorio hecha á grandes rasgos, y dando idea de su situa
ción, estensión, divisiones naturales, hidrografía, geología, clima, fauna, flora y principales 
y más acentuados rasgos físicos. Desde que el conjunto de estos hechos es del todo 
anterior á los otros, á los cuales envuelven, dominan, modifican, y caracterizan.

Es sabido que los seres, animales ó vejetales, se subordinan á los agentes culminantes 
y especiales del suelo y de los medios ambientes, dentro de los cuales se implantan. De 
ahí que no pueda prescindirse de los lugares, que, según sus condiciones típicas, actúan 
sobre los diferentes reinos y especies, y sobre los estados permanentes ó accidentales de 
individuos, razas y agrupaciones. Cualquiera que sea la situación de un ser estable ó móvil, 
bien pronto se apercibe que no es sino entidad secundaria dentro de las fuerzas todopode
rosas que le rodean.

Es así porque hay razón y conveniencia, en presentar primero los hechos físicos que 
mejor caracterizan al país cuya demografía se emprende; mucho más tratándose de pue
blos no bien conocidos, y que, estando aún muy lejos de llenar el marco trazado á su 
desarrollo definitivo, tienen un largo ciclo á recorrer.

A más, debe tenerse presente que, tanto censos como estadísticas, en la mayoría de 
las naciones, consagran sus primeros capítulos ó trabajos á los fenómenos físicos que se 
refieren al propio territorio.

Pero como en nuestro censo se trata, lo repetimos, -de una sociedad del todo nueva, 
no bien apreciada, hemos creído conveniente presentar al efecto, también, someramente un 
cuadro histórico, consignando origen y principales evoluciones de nuestro desenvolvimiento 
hasta el momento actual.

Y tal ha debido ser así la segunda parte del plan aceptado.

Salvados estos conocimientos generales, primordiales y peculiares, que se refieren al 
territorio y al origen y desenvolvimiento, se imponían lógicamente, despues, los hechos 
demográficos que. tomándoseles como materia prima, conforman, por decirlo así, el basamento 
político y social.

Estos hechos reasumen el gran inventario de la masa colectiva, y su descomposición
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bajo múltiples fases, destacándose como puntos de partida, progenitores de todos los demás 
que se registran en la obra.

Como su complemento inmediato viene el censo de edificación, porque el hombre en 
todo caso y lugar, antes de desenvolver toda su actividad constituye el hogar, cueva, toldo, 
choza ó palacio, que le ha de servir de abrigo y de centro para operar sobre su mundo 
exterior.

Seguidamente hemos creído que debíamos presentar la conformación política general y 
la división por regiones de provincias que son similares bajo el punto de vísta climatológico, 
y por sus productos, costumbres y rasgos más ó menos parecidos y carateríslicos. Sepa
rándonos en este caso, como en lo principal de la obra, del orden alfabético, que, en las 
naciones muy extensas resulta inconveniente, porque agrupa localidades lejanas y del todo 
diferentes.

En esto hemos seguido el ejemplo de naciones muy adelantadas, que sólo aceptan el 
orden alfabético en casos determinados, y cuando los hechos sociales ó políticos se prestan 
para ser alineados sin razón de analogía, facilitando una pronta compulsa, sin ninguna 
otra consideración.

Completando lo que se refiere á la contextura política, entramos en los hechos que son 
como subsidiarios y que tienden á robustecer y mejorar la existencia social, como son 
la instrucción pública y la higiene, y también la religión que, como auxiliar de la moral, 
contribuye á regularizar las relaciones de los individuos entre sí.

Entramos luego en los capítulos importantes de la agricultura y ganadería, fuente prin
cipal que alimenta y constituye la riqueza peculiar del país, siendo sus productos condi
ción primordial de conservación y bienestar de los habitantes.

Esta parte de la obra reviste un grande interés, puesto que, por nuestra extensión te
rritorial, variedad de climas y condiciones típicas, podemos ser como agrícolas y ganaderos 
uno de ios países más favorecidos del globo.

En seguida consignamos la producción industrial, que tiene vinculaciones con la agri
cultura, y á cuyas operaciones contribuye y de la cual á su vez deriva muchas de sus 
materias primas.

Al tratar de las industrias consignamos el capital que representan, las máquinas que 
utilizan, los brazos que emplean, y su producción média respectivamente.

El comercio viene despues como primer eslabón que liga y relaciona á los miembros 
de la sociedad ya constituida y que sostiene nuestra vida de comunicaciones internaciona
les. Y como su complemento, la viabilidad y transportes, los recursos financieros ¿ 'in s ti
tuciones de crédito. '

Viene despues cuanto se refiere á datos que, teniendo interés secundario, entran en 
toda vida social como pueden entenderse los centros de amenidad, cerrando los cuadros de 
la obra datos de clasificación diferente.

Y por último, como epílogo, los grandes resúmenes donde aparecen los principales 
hechos, que, reasumidos, demuestran nuestro estado actual y verdadero valimiento, en el 
concurso de las naciones.

Pero motivos ajenos á la voluntad y esfuerzos de la dirección, han impedido se con
feccionen por completo todos los detalles y capítulos de este plan aceptado. Algunos co-
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laboradores especiales han faltado á su compromiso, y otros se han excedido de tal manera 
que la publicación de sus trabajos se ha hecho difícil, dada la limitación de los recursos á 
que debía ceñirse la impresión. Como quiera que ello sea, este trabajo es un paso hacia 
adelante para nuestra estadística, y un punto más de partida para que. en el porvenir, la 
República Argentina, rica y civilizada, pueda aprovechar mayores luces y mejores apti
tudes.

<l«l «M'iis» —La dirección tuvo presente, al disponer la parte ejecutiva de 
este segundo censo, las mismas consideraciones que se tuvieron para el primero; esto es, 
que no teniendo el poder nacional representantes propios en el orden administrativo interno 
de todas las agrupaciones provinciales y sus ramificaciones, era necesario crearlos ad-hoc.

Dispúsose al efecto el nombramiento de comisarios de censo, estipendiados, dependien
tes de la dirección central, y uno para cada provincia. Debiendo figurar en todo caso los 
gobernantes locales y autoridades subalternas de todo orden y gurarquía, como auxiliares 
indispensables.

En esta parte la dirección tuvo en vista también la conveniencia de que todas las 
operaciones le estuvieran subordinadas, para imprimir un movimiento simultáneo y uniforme 
á todos ios funcionarios. Sin esto, fracasaría la homogeneidad que debía presidir al regis
tro de los hechos.

Existiendo en los territorios gobernadores nombrados, estipendiados y dependientes del 
ejecutivo nacional, se dispuso confiarles dentro de sus jurisdicciones respectivas, las funcio
nes y atribuciones de los comisarios de provincia.

Para poder utilizar toda clase de ciudadanos, se declaró de oficio carga pública todas 
las referentes al acto del empadronamiento.

Se dispuso que los comisarios y comisiones, en las provincias, como los gobernadores 
de territorio, hicieran tantas divisiones censales, cuantas divisiones políticas existieran en 
las mismas, y en los departamentos, partidos ó pedanías, proponiendo á la dirección para 
el trabajo local de cada una, un comisonado estipendiado y responsable, y comisiones ho
norarias de ciudadanos que controlasen y ayudasen en sus trabajos á la comisión departa
mental ; y á su vez estos comisionados y comisiones, subdividieran ciudades y pueblos, 
departamentos, partidos, ó pedanías en manzanas, cuarteles, distritos, etc., nombrando para 
cada subdivisión un empadronador bien elejido y que conociera la localidad en que iba á 
ejercitar sus funciones.

Dividida así la república en veinticinco comisarías; y estas en trescientos sesenta y 
cuatro divisiones departamentales; y representando á su vez, doce mil cuatrocientos setenta 
y seis distritos ó subdivisiones menores; con un personal, en todo, alrededor de diez y 
siete mil ciudadanos, previamente aleccionados, con instrucciones impresas, precisas y uni
formes, debía acometerse la operación censal.

Su fecha se fijaría anticipadamente de modo que. coincidiera con la residencia legal y 
de hecho, ordinaria y regular de los habitantes en sus respectivos hogares, pues es sabido 
que hechos diferentes en épocas ó estaciones dadas remueven las poblaciones, y pueden dar 
accidentalmente un falso número de habitantes, que difiere en más ó en menos del real y 
ordinario.
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Era preciso asimismo que la operación fuera del todo simultánea, en día dado, porque 
otra cosa (y cómo ya ha sucedido entre nosotros y en censos especiales) serta escalonar 
trabajos parciales á satisfacción de las localidades, dando resúmenes falsos en su resultado 
final, por la consignación repetida de unos mismos datos.

Preparado el numeroso personal, era necesario, al ponerle en movimiento, tener presente 
los inconvenientes físicos y morales que iba á ofrecer un país como el nuestro. Tenía pues, 
que subordinarse en cada caso y lugar, ante todo, á las peculiaridades de las diferentes 
provincias y territorios, y al carácter y modo de ser de una población en su mayor parte 
muy diseminada y de civilización deficiente.

Muchas subdivisiones territoriales ofrecían inconvenientes típicos: era en aigunas la ex
cesiva extensión departamental, siendo escasísimos los habitantes, haciéndose muy ingrato el 
recorrido para empadronadores recompensados según el número de habitantes que censaran; 
en otros, era la fisonomía abrupta de las localidades, con caminos difíciles ó careciendo de 
ellos; algunas se presentaban sobre ríos y había que proveer medios especiales para cruzar
las rodeando islas en algunas ocasiones; estas mismas ó parecidas dificultades se presentaban 
en regiones que estaban inundadas en la época del censo y con habitaciones completamente 
aisladas.

Por otro lado, debíase tener en vista la inexperiencia de los mismos empadronadores, y 
la incuria, mala voluntad y preocupaciones de muchos de los empadronados.

Para salvar estas y otras dificultades, oportunamente previstas, se dispuso que los em
pleados estuviesen en todo momento en relación fácil con sus superiores inmediatos, y suce
sivamente con los comisarios, y estos con la dirección central. Así podía proveerse pronta 
y eficázmente en todas las consultas y emergencias.

Para mejor proceder estaba resuelto que tanto comisarios, como comisionados, se ciñe
ran, en cuanto fuera posible, á las órdenes, instrucciones y advertencias impresas y antici
padamente circuladas.

Recordábase también á todos los funcionarios y habitantes las penas establecidas por 
la ley, por el falseamiento, aumento, disminución ó tergiversación de los hechos que se 
investigaran.

En las instrucciones repetidas que se circularon, se recomendaba dar á la operación 
un carácter eminentemente nacional, utilizando en su ejecución ciudadanos de todos los 
partidos, gremios y condiciones sociales, no fijándose sino en las aptitudes y buena volun
tad para el caso.

Desde luego, también se comprendió que la vasta tarea, bien estudiadas nuestras con
diciones intelectuales y morales, no podía de modo alguno librarse á planillas dejadas á 
domicilio, para ser llenadas por los gafes de casa ó de familia. En tal virtud, los traba
jos inscripcionales de individuo por individuo, debían hacerse por los mismos censistas 
(enumeradores según la clasificación norte-americana) de manzanas, cuarteles ó distritos, 
en que se subdividieran partidos, ciudades, pueblos, etc. Estos censistas ó enumeradores 
debían hacer por sí directamente todos los demás inquirimientos y anotar las contestacio
nes en libretos ó fórmulas uniformes que llevaban al efecto.

TOMO !. 1 j I
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La población embarcada, estacionada ó accidentalmente en puerto ó navegación por 
costas ó ríos argentinos, debía ser censada por las autoridades nacionales, marítimas y 
lluviales, policiales ó aduaneras. Al efecto, y para que no se produjeran omisiones ó du
plicaciones, y haciendo siempre referencia al día oficial señalado para el censo, todo buque 
dentro de jurisdicción nacional debía muñirse de certificado de empadronamiento durante 
treinta días.

Para simplificar el trabajo se eliminaron preguntas ó investigaciones sin mayor interés 
social, y todas las que ' pudieran prestarse á confusión por la vaguedad de las contestacio
nes, como las referentes al color de los individuos, dado que la graduación de las mestiza
ciones es un hecho dificilísimo de apreciar entre nosotros, y otras por el estilo.

Dada la importancia de la capital federal, y buscando el mayor acierto en su empadro
namiento, la dirección aceptó para ella la división policial, como base de distribución. Por 
que se juzgó que los comisarios y sus inmediatos subordinados eran quienes mejor cono
cían la población respectiva, estando así habilitados para prestar una ayuda eficacísima. 
Por otra parte, el respeto y prestigió de que gozan era una garantía para los empadrona
dores que aparecerían como agentes indirectos de la policía.

Por razones análogas, en las provincias, ciudades y campañas, en las comisiones 
censales entrarían á formar parte las autoridades de departamentos, distritos y cuarteles; 
pues que aportaban el conocimiento exacto de las localidades, asegurándose con esto, el 
recorrido de las mismas, de modo que no quedara ni un solo hogar sin ser visitado.

Para mejor inteligencia de las subdivisiones, la dirección, en cuanto le fué posible, 
circuló planos topográficos con los deslindes conocidos y más corrientemente autorizados.

Conocidos los límites de las secciones, en la metrópoli federal ■ sobre todo, era posible 
hacer un cálculo anticipado de la población que debía censarse y que serviría como punto 
de partida para hacer un reparto proporcional de boletines ó padrones; y en el mismo 
orden y con las mismas precauciones los comisionados procederían á distribuirlos entre los 
empadronadores.

Por exceso de precaución, y para fiscalizar el desenvolvimiento y resultados de la ope
ración, se designaron para todas las subdivisiones inspectores especiales con encargo de 
controlar la acción de los ejecutantes del censo.

Las comisiones seccionales estaban autorizadas para proceder de oficio cuando algún 
vecino se negara á suministrar los datos, ó que los desnaturalizara, ó fuera que los mismos 
empadronadores cometieran omisiones ó adulteraciones, pudiendo en tales casos proceder á 
la aplicación de las penas establecidas.

En todo esto, la dirección ponía á contribución los conocimientos y experiencia de sus 
miembros, adquiridos en trabajos anteriores, nacionales ó provinciales, y en los que habían 
tomado participación principal.

Terminado el empadronamiento, los empadronadores debían rectificarlo, y comprobados 
los hechos como exactos, entregarían su trabajo acompañado de un resúmen de todos los 
resultados obtenidos, y autorizado con su firma.

Esta serie de consideraciones principales, precauciones, advertencias y fiscalizaciones, 
son las que han presidido la extensa y laboriosa ejecución de este segundo censo nacional.
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Coih'Iiimíóib—Terminando, diremos que no es de nuestra incumbencia juzgar la obra 
en todos sus pormenores; exprimir éstos, por decirlo así, cuando es hoy casi de regla pre
sentar las cifras tales cuales resultan de los hechos investigados, y reducir los comentarios 
á su menor expresión; es pues lo que hacemos, dejando al observador ilustrado que los 
realice como mejor lo exijan el objeto ó fin de sus estudios.

Agregaremos, que, si este segundo censo no es un trabajo completo en su género, y 
no llena todas las aspiraciones, debe tenerse presente que la mayor parte de las estadísticas 
bien estudiadas, están lejos de ofrecer al presente los adelantos manifiestos de otros cono
cimientos. Los estudios censales ó estadísticos son de por sí difíciles, monótonos y sin 
resultados prácticos para sus pocos adeptos, no atrayendo en resumen á los mejores talen
tos. Hacer estadística numérica y gráfica, no es carrera. La inmensa mayoría de las 
inteligencias le hacen, pues, el vacío, solicitadas por estudios más provechosos sin ser tan 
áridos.

Agregúese también que, por la extensión que abarcan y erogaciones que imponen, sólo 
pueden emprenderse por los gobiernos, ó hacerse de oficio 3' con su favor y subvenciones, 
las que, desde luego, no son siempre suficientes. A este propósito, recordaremos la opinión 
del adelantado estadista Carreras y González: “Si la estadística teórica está adelantada, no 
sucede lo mismo con la aplicada. Aún sin salir del mundo civilizado, la irmyor parte de 
las naciones cultas carecen todavía, no ya de una completa, porque ésta no la tiene ninguna, 
pero hasta de buenas estadísticas parciales. La Prusia y la Bélgica son en este punto, las 
que deben colocarse en primera línea; siguen después Inglaterra. Francia, Austria y los 
Estados Unidos.

Si las consideraciones que preceden pueden aplicarse á naciones que condensan los ma
yores progresos, es claro que se contraen más de cerca á los países que nacen, y  que, co
mo el nuestro, carecen de experiencias. Pero, á pesar de ello, la República Argentina puedo 
asegurarse, es el pueblo de la América latina que ofrece el mayor y mejor conjunto de tra
bajos estadísticos.

Demandando ahora la debida benevolencia para la obra, deseamos que cuantos da
tos contiene se encuentren útiles, y que la administración y el país puedan deducir de 
ellos lecciones fecundas para la civilización, el progreso y bienestar, compensándose así los 
esfuerzos y gastos realizados, y nuestros más sinceros anhelos.

D. G. de la F uente.
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CAPÍTULO I

TERRITORIO

a) /Situación absoluta y relat,ira.— Límites.— 
Extensión por provincias. — Territorios.—Pose
siones.

Posición absoluta y altura ele las capitales y 
de las ciudades principales.

Extensión de fronteras mediterráneas, fluviales 
marítimas.

Fisonomía de la República por regiones.
h) Divisiones naturales.—Norte.—Centro.—Svul.
Porciones montañosas, boscosas, pampeanas, 

andinas.
Montañas, sierras, dunas, arenales, matorrales, 

terrenos pedregosos, pantanosos, hornagueros, etc.
c) Hidrografía.—Costas marítimas, estuarios, 

ríos, arroyos lagunas, esteros, ensenadas, golfos, 
bahías, puertos, fondeaderos.

Aguas artesianas, sondajes conocidos y sus re
sultados. Aguas termales,, aguas minerales, sul
furosas, alcalinas, carbonatadas,etc.

d) Orografía.—Cadena de los Ancles, ramifica- 
cacioues, sistemas diferentes de sierras, volcanes.

e) ficología.—Consideraciones generales.—Dife
rentes formaciones al Norte, Centro, Sud.

f) Clima.—Temperatura, presión atmosférica, 
humedad atmosférica, nebulosidad, lluvias, vien
tos, conmociones atmosféricas, fenómenos eléctri
cos y magnéticos (parte mediterránea, parte lito
ral, Norte. Centro y Sud).

Estaciones climatéricas.
gj Fauna.—Bibliografía zoológica: mamíferos, 

aves, reptiles, peces, moluscos, insectos, zoófitos.
i Animales domésticos: por regiones).
h) Flora.— Generalidades.— Diferentes forma

ciones.—Región mesopotàmica.— Chaco Austral y 
Boreal. -Pampas: región Norte ó del Tueumán.

cordilleras t^Neiupién, Chubut, Santa Cruz y Tie
rra del Fuego).

i) Estudio sobre la higiene y demografía.
j) Condiciones favorables y desfavorables ipov 

regiones).

( ’A i M 'r r m  u

R E S Ú M E N  H I S T Ó R I C O

SECCIÓN PRIMERA 

i'Kinnnn c o l o n ia l  h a sta  .1H 1.0

a) Descubrimiento do América. Descubrimien
tos sucesivos.

b) Primeras fundaciones. —Primeros gobernan
tes.—Primeras exportaciones.

c) Provincias del Rio de la Plata. - -Capita
nía General.—Hechos de mayor interés.—Gober
nantes.

d) Virreynato del Rio de la Plata. -Virreyes. 
—Hechos más resaltantes.

e n m o n o  dio  i n d e p e n d e n c i a  y  f i .w d a c t ó x  d e  l a  

X A O IO X A  U P A D .  H A S T A  1852

Independencia.—Organización.—Hechos más no
tables, políticos y económicos.

n o m o n o  C O N S T I T U C I O N A L  H A STA  .18 í)4 -

Organizacióu federativa.—Hechos más notables 
políticos y económicos.

(1) Este plau es el de la ubra del censo nacional, tal como rué concebido por la Comisión Directiva al 
dar comienzo á sus tareas.

Ha sido realizado casi en sil totalidad, como puede comprobarse cotejándolo con el Índice de los diversos tomos 
que forman la obra.

Las diferencias ó deficiencias que pueden encontrarse entre el proyecto y lo realizado, se explican porque varios de 
los colaboradores nombrados no cumplieron su cometido, y por falta de tiempo para dar cima ¡i una tarea tan 
vasta, pues la obra lia quedado terminada é impresa en poco más de tres años desde el día del einpadroiiamienio,
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SECCIÓN SECUNDA

1’’ U X D A OTONES [M U N CT PA LE S

p ) Origen y fundación do. cada nna de las pro
vincias y ciudades más importantes.

f)  Emulación do los territorios nacionales, sus 
pin*1*1 os y di Terentes secciones.

SECCIÓN TERCERA

D E S A R R O L L O  I N T E L E C T U A L .  F I N A N C I E R O  Y  D E  

C O L O N I Z A C I Ó N

g) Sinopsis de la historia literaria, bibliográ
fica y periodística.

h) Esbozo de. la vida económica y financiera, 
y de los principales acontecimientos relacionados 
con ella, desde el virreynato hasta el presente.

i) Desenvolvimiento de la colonización, su es
tarlo presente y medios adecuados para impul
sarla.

j )  Desarrollo del comercio y de la navegación 
en sus diversas manifestaciones.

CAPÍTU LO III

POBLACIÓN

SECCIÓN ‘PR ÍM ERA

l N V KKT111A CIÓX I?.KTli OS l.-EOTI V A

a) Investigación sohre la población indígena 
cu el territorio de la República.

b) Investigación sobre la población y su au
mento progresivo durante el periodo colonial.

c) Investigación sobre la población durante el 
periodo revolucionario y de consolidación na
cional.

SECCIÓN SEGUNDA

a) Censo de 1S69.
b) Censos parciales de'provincia y cálculos de 

población por décadas hasta.la fecha.

SECCIÓN TERCERA

Movimiento de población.—Enrolamiento de la 
guardia nacional.—Inscripción absoluta de alum
nos.—Asistencia media á las escuelas públicas — 
Iuscripcióu en los registros electorales.

V

SECCIÓN CUARTA

Consideraciones sobre los resultados del censo 
de 1895.

SECCIÓN QUINTA

S E G U N D O  C E N S O  D E  P O B L A C I Ó N

a) .Población absoluta en 1895 y 18(59 en la 
República. — En las provincias.—En ciudades y 
pueblos.—En los territorios.

h) Relación en que están los argentinos con 
los extranjeros en 1895 y 1869.

c) Población absoluta por nacionalidades.
d) Población por nacionalidades y sexos.
c) Población argentina por provincias.
f)  Densidad de la población nacional y  ex

tranjera.
{/) Población urbana y rural,
h) Población por edades, sexos y nacionalidades.
■i) Población por edades, sexos y periodos de

vida.
j )  Longevos.
/,:) Población por estado civil, de 14 años arriba.
l) Alfabetos y analfabetos por nacionalidades 

y sexos de seis años arriba.
II) Instrucción pública: escolares y educandos 

de (> á 14 años.
m) Familias y habitaciones.
n) Población fluvial.
ñ) Huérfanos, hasta 14 años.
o) Defectos físicos y psíquicos.
p) Ilegítimos, hasta 14 años.
q) Fecundidad de las mujeres argentinas y ex

tranjeras.
r) Fecundidad máxima, mujeres con 20 ó más 

j años de matrimonio, que han tenido hijos.
y) Población por religiones y  nacionalidades.
i) Población por profesiones, desde 15 años 

arriba.
u) Profesiones desde. 15 años arriba: resúmen 

por provincias y territorios.
v) Profesiones desde 15 años arriba: resúmen 

por ramos.
x) Profesiones según el estado social: patrones, 

dependientes, oficiales, obreros y propietarios de 
bienes raíces, por nacionalidades.

z) Propietarios de establecimientos comerciales 
por nacionalidades.

A) Propietarios de establecimientos industria
les, por nacionalidades.

B) Guardia Nacional, según los últimos enro
lamientos.

CA PÍTU LO  IV

Censo de la edificación.

CA PÍTU LO  V

RESÚMEN POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO

a) Sisteme/ político.—Garantías constitucionales- 
—Altos poderes del Estado.—Reparticiones, juris
dicción y formación de esos poderes.
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b) División política y administrativa.
c) Admistración de Justicia.—Jurisdicciones di

ferentes.
d) Cárceles, penitenciarias.—Detenidos.
e) Policia.—Capital.—Provincias.
f) Educación común.— Organización.- Consejos 

escolares.—Inspecciones.—Escuelas.— Rentas.
ej) Autoridades eclesiásticas. • Su organización, 

distribución y jurisdicción.
hj Sistema municipal.
i) Aguas comentes.—Riego. (Capital, pronvieias. 

territorios).
j)  Ejército, Armada.—Fuerzas navales y terres

tres, personal, escuelas militares.
h) 'Representación exterior.

CAPÍTULO VI

INSTRUCCIÓN PÚBLICA

a) Enseñanza primaria.—Escuelas elementales 
é infantiles.

b) Rentas escolarew...Edificios, útiles, personal,
valores de terrenos y edificios.—Publicaciones, 
bibliotecas, museos.

c) Enseñanza secundaria. — Colegios Naciona
les.— Escuelas normales.—Edificios, útiles, perso
nal, valores de- terrenos y edificios.— Bibliotecas, 
museos.

d) Enseñanza superior. — Universidades. -- Fa
cultades diversas. — Escuelas especiales.

e) Academias. — Sociedades científicas y lite
rarias.

/ ‘i Periodismo.-Capital, provincias, territorios).

CAPÍTU LO VII

HIGIENE Y BENEFICENCIA

a) Departamento Nacional de Higiene y sus 
dependencias.

b) Hospitales, asilos, institutos de caridad, dis
pensarios, administraciones de vacuna, institutos 
sanitarios, sociedades de beneficencia.

c) Cloacas, aguas corrientes.
d) Establecimientos hidrológicos.
e) Lazaretos, casas de aislamiento.

CAPÍTULO VIH

CULTO

ajCatólico.—Personal, órdenes religiosas, parro
quias, rentas, iglesias, capillas, oratorios, socie
dades religiosas, misiones.

h) Disidentes y diversos cultos.—Personal, tem
plos, sociedades.

CAPÍTULO IV

AGRICULTURA

a > Antecedentes.
bi Consideraciones sobro los resultados del 

Censo.
c) Relación ded terreno cultivado ó destinado 

á cultivo, con la. extensión territorial absoluta.
d) Valor medio de las tierras de. labor y  pas

toreo.—Valor do los productos, por épocas.
e) Arbolados.
f)  Cereales, farináceos, etc.: hectáreas culti

vadas.
g) Cultivos industriales diversos, plantas forra

jeras, legumbres.
hj Máquinas é instrumentos de agricultura..
i) Resumen de agricultura, por provincias y 

territorios.
j )  Desarrollo de la enseñanza agrícola, en las 

provincias.

CA PÍTU LO  X

GANADERÍA

a) Antecedentes.
h) Consideraciones sobre, los resultados de| 

Censo.
c) Cunado vacuno: cantidades, densidad, va

lores.
d) Cañado caballar: ea.iitida.iles. densidad, sai- 

lores.
e) Cañado lanar: cantidades, densidad, valores.
f) Cañado porcino y cabrío: cantidades v va

lores.
g) Avestruces y aves de. corral: cantidades v 

valores.
h) Cúsanos de seda y  abejas.
i} Resumen de ganadería. -Proporciones por 

I habitante.
j)  Resumen, de, valores de Ja ganadería.

CAPÍTULO XI

INDUSTRIA

P R T M E R A P A R T E

I N D U S T R I A  .\<¡ K ÍCO f.A

a i Molinería. 
b) Féculas. -Almidones, 
o  Cervecerías. 
di Industria vinícola, 
ei <' azucarera.

« de. alcoholes.
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(j i Fábricas be. aceites. 
h i Establecimientos frigoríficos.
/ 1 Saladeros.
¡i Fábricas do conservas.
/•i 'Industrias no enumeradas.

SKCPXDA PARTE

IX TU’NTRTA M A N U F A C T U R E R A

a) Fábricas de tejidos. 
h\ « do calzado,
e, « (jue trabajan madera.

« « « metales.
v) * 1 1uc trabajan vidrio.
f'\ Cerámica.
(j) Painel.
’h) Tndustrias no enumeradas.

TERCERA PARTE

ir

T E R R E S T R E S

a) Consideraciones sobre los resultados del 
censo.

h) Ferro-carriles. 
a  Tramways. 
t/i Caminos.
('i Puentes, muelles fijos y flotantes.
f) Mensajerías y vehículos diversos. 
t/i Correos.
h) Telégrafos: naci on ales, ] >ro vinoi ales, parti

culares.
h Teléfonos.

CA PÍTU LO  XIV

I N D U S T R I A S  DI V E R S A S
BIENES, RENTAS, INSTITUCIONES FISCALES DE 

CRÉDITO

a\ Fabricación de- gas y accesorios.
t>) Usinas eléctricas (fuerza, calor, luzj.
n  Aguas corrientes.
í/ i Diipics: flotantes, secos, de carena.

CÀPÍTI 'L<) XII

COMERCIO

t/j Casas de comercio: cantidad, clasificación, 
capital, personal.

b¡ Comercio exterior é interior, por aduanas, 
o  Aduanas, almacenes, depósitos. 
d) Establecimientos de crédito, bolsas, etc. 
c) Compafiias de seguros, sociedades anónimas, 

etc.

CA PÍTU LO  XIII

VIAS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE

I

M A R ÍT IM A S

<t\ Consideraciones sobre los resultados del 
censo.

In Costas marítimas, ríos navegables, canales, 
fondeaderos, faros, valizamientos ete.

m Navegación. Marina mercante: embarcacio
nes á vapor, embarcaciones á vela, pontones.

d\ Marina de guerra y embarcaciones aduane- 
vas.

nj Nacionales.—Muebles, inmuebles, créditos 
títulos, efectivo.—( Capital, provincias, territorios, 
extranjero.)

b) Provinciales.
m Presupuestos: nacionales, provinciales, mu

nicipales.
d\ Deuda Nacional: externa, interna, flotante, 

por garantía.
Provinciales.
Municipales.
o) Relación en que están los impuestos con la 

población, nación, provincias, municipios.
f) Cuadro de las personas que dependen del 

fisco: civiles y militares, inválidos, pensionistas, 
jubilados, becados ("nación, provincias, municipios).

| (CAPÍTULO XV

! DIVERSIONES Y RECREOS PÚBLICOS
j
¡ cu Paseos públicos, plazas, parques, avenidas.
I h> Teatros, circos, gimnasios (capital y  provin-
! cías).
| r ) Clubs sociales, de esgrima, sport, etc., (ca- 
I pital y provincias).

CA PÍTU LO  XVI

DATOS DIVERSOS

Resúmenes y  consideraciones generales,



CAPITULO I.

X  E  XX r x  1 X 0  F i  X  o

Situación -

PR IM ER A  PA R T E

-  Extensión — Divisiones — Orografía — Hidrografía.

POR

E R N E S T O  A.  B A V I O
PR O FK SO R  NORMAT,





A D V E R T E N C I A

Después de la impresión del presente volumen, ha quedado lijada definitivamente la linea de 
frontera oeste de la República Argentina entre los paralelos 23° y 20" .V2' -15" de latitud, por 
resolución de la Comisión Demarcadora que se reunió en Buenos Aires y terminó su cometido el 
24 de Marzo de 1899.

En consecuencia quedan modificados los limites occidentales que en este libro se fijaban á 
algunas provincias comprendidas dentro de aquellos paralelos.

El acta en que se estableció el límite dice textualmente:
«En consecuencia la línea divisoria éntrela República Argentina y la República de Chile entro 

los paralelos 23 grados y 26 grados 52 minutos 45 segundos de latitud austral que debiera fijar 
esta Comisión Demarcadora con arreglo al acta segunda de 2 de Noviembre de 1898, queda 
establecida en la forma siguiente:

«Desde la intersección del paralelo 23 grados con el meridiano de 67 grados una recta hasta 
la cima del Cerro del Rincón, otra recta desde la cima del Cerro del Rincón hasta la cima del 
volcán Socompa.

«La línea divisoria seguirá corriendo desde la cima del volcán Socompa hasta el lugar llamado 
Aguas Blancas en los mapas argentinos, por los puntos y trechos llamados Volcán Suoinpu, punto 
marcado con el número 29 en la proposición del perito argentino, que consta del acta levantada en 
Santiago de Chile el Io de Septiembre de 1898, Cerro Socompa Caipís, Cerro Tecar, punto principa! 
del cordón de cerros entre Tecar y Cerro Inca, Cerro Inca, Cerro de la Zorra Vieja, Cerro Llnllaillaeo, 
Portezuelo de Liullaillaco, punto marcado con e! número 39 en la proposición antedicha. Corrida de 
Cori, Volcán Azufre ó Lastarria, Cordón del Azufre ó Lastarria hasta el Cerro Bay<>, punto al Sur 
del Cerro Bayo, número 48 de la proposición ya referida, Cerro del Agua de la Falda, Cero Aguas 
Blancas. Como continuación de la línea divisoria, una recta que partiendo de la cima del Coro di: 
Aguas Blancas, llegue á la cima de los Cerros Colorados, en seguida otra recta desde la cima de 
los Cerros Colorados hasta la cima de los Cerros de Lagunas Bravas y otra recta desde la cima de 
los Cerros de Lagunas Bravas hasta la cima de la llamada Sierra Nevada en el mapa argentino y 
calculada en el mismo mapa con la altura de 6,400 metros. Finalmente una línea recta que partiendo 
del último punto indicado llegue hasta el que se fije en el paralelo 26 grados 52 minutos 45 segundos 
por el Gobierno de Su Magestad Británica en conformidad al acta de 22 de Septiembre de 1898, 
firmada en Santiago de Chile por el Ministro de Relaciones Exteriores de esa República y por el 
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la República Argentina, como punto divisorio 
entre estos dos países en dicho paralelo».

Habiéndose suscitado algunas dudas sobre el sentido que debe darse á ciertas palabras 
contenidas en el Capítulo I de esta obra, al describir el territorio y sus límites, se declara que las 
frases: «Divortium aquarum» Divortium ¿quarum de las Cordilleras» «Divortium aquarum de ¡os Andes» 
« Divortium aquarum de la Cordillera de los Andes» •■'■Linca divisoria de las aguas» están empleadas en 
toda la obra por el autor de esa descripción geográfica en el mismo sentido en que se encuentran 
en el tratado de límites, según el cual significan: «la línea de las cumbres más elevadas de dichas 
« cordilleras que dividan las aguas, y pasará por entre las vertientes que se desprenden á un lado 
«y otro».

Esta hoja se colocara en el Tomo I de la Obra del Censo Nacional, frente á la página 2, entre la falsa 
carátula del Capitulo I y el mapa de América del Sud.

Coi Aoertixsatneni doit ètre mis dans le premier volunte du Reeonsonionl de ia ll.ipuljlii|un Argentino en face 
de la pago 2.
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CAPITULO I.

T E R R I T O R I O

SUMARIO.—A.

B.

C.

0.

Situación absoluta—Latitudes—Longitudes—Zonas—Situación relativa—Limites generales—Limites 
entre provincias y territorios—Altura de las capitales y ciudades principales—Superficie territo
rial dé la República.
Divisiones Naturales— Norte—Centro —Sud—Mesopotamia— Roción boreal—Llanura occidental— 
Pampa-Planicies patagónicas.
Orografia—Cadena de los Andes—Ramificaciones—Sistemas diferentes—Sierras—Volcanes—Cadena 
de los Andes—Sistema Andino— Pasos—Volcanes—Sistema central—Sistema de Misiones—Sistema 
del sud.
Hidrografía— Costas maritimas—Estuarios- R íos— Arroyos -  Lagunas—Esteros— Ensenadas—c.oiros 
—Bahías—Puertos—Fondeaderos—Aguas artesianas—Sondajes conocidos y sus resultados—Aguas 
termales—Aguas minerales, sulfurosas, alcalinas, carbonatadas, etc.—Costas lluviales—Sistemas 
lluviales—Sistemas del Rio de la Plata—Sistema central—Sistema de las cordilleras—Sistema do 
la Pampa—Sistema patagónico—Pozos artesianos—Aguas termales—Aguas minerales, sulfurosas, 
alcalinas, carbonatadas, etc.

A

Situación absoluta—Latitudes—L ongitudes—Zonas.

La República Argentina está situada en el hemisferio occidental. Comprende la parte más 
importante del admirable y vasto estuario del Rio de la Plata, al cual pertenecen también las re
públicas del Uruguay y Paraguay, dos departamentos de Bolivia y  varias provincias del Brasil. 
Está, pues, situada en la región sud-oriental del continente sud-americano, situación ventajosa por 
las facilidades de comunicación con el viejo mundo 3' todos los países civilizados, y tanto más 
cuanto que todo el litoral marítimo se encuentra sobre el océano Atlántico, que es el más fre
cuentado del globo.

Extiéndese sobre unos 34 grados de latitud, á saber, desde el grado 22° hasta el 5C°: dos 
grados, más ó menos, al norte del trópico de Capricornio, y diez grados, más ó menos, al norte, 
del círculo polar antártico.

Las dos partes más anchas del territorio de la República, se encuentran: la primera, sobre el 
paralelo 26° 25’ latitud sud, entre las fronteras que separan la República Argentina de la de los 
Estados Unidos del Brasil—territorio de Misiones,— y las altas cumbres de los Andes; la segunda, 
sobre el paralelo 36° 20\ latitud sud. entre el cabo San Antonio — Provincia de Buenos Aires —
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y el mismo encadenamiento principal. Desde el cabo San Antonio hasta el extremo sud del país, 
la anchura va disminuyendo hasta no tener más que 3o 30’ de longitud, entre el cabo San Diego 
y la línea imaginaria divisoria con Chile, según el tratado de límites de 1881 entre la República 
Argentina y Chile.

Debido á su vasta extensión, la República Argentina encierra las tres zonas: tórrida, templada 
y fría. Kl extremo meridional penetra en la región antartica, en tanto que en sus regiones sep
tentrionales reina un verano perpétuo, sin llegar á tener, empero, el excesivo calor de los países 
tropicales. En el centro del país el clima corresponde á la porción meridional de Europa, siendo, 
por consiguiente, el más agradable que pueda desearse. Sin embargo, está sujeto á variaciones 
motivadas por la elevación de cada provincia, por la marcada influencia de algunos vientos y 
por la proximidad al Atlántico, á las grandes arterias fluviales y á los Andes.

El viento norte, llamado.« zonda » en las provincias interiores, es ardiente y trae con fre
cuencia copiosas lluvias: este viento es muy sensible para los habitantes, en quienes causa suma 
laxitud. El noreste se le asemeja un tanto, pero su influencia no es tan poderosa. El viento del 
sudoeste, denominado ¥« pampera », es puro, agradable, muy sano y se desea en toda estación-, 
pues siendo algo seco viene á destruir la humedad que suele reinar en las casas. En el verano, 
por la tarde, soplan vientos suaves del este, llamados brisas de rio.

El señor Carlos Vogel. en su obra intitulada: Le Monde Terrestre au point actnel de la civilisatio-n. 
clasifica el clima argentino, como más favorable á la inmigración europea que cualquier otro de 
la América española.

El señor F. Latzina, director de la Estadística Nacional dice:
« El clima de la República Argentina en sus latitudes centrales, y tomado en su conjunto, es de 

los templados de más feliz carácter, siendo menos riguroso en invierno, aunque á veces algo más 
caliente en verano, que el de Italia Más seco en el interior, que en el litoral, no se manifiesta 
en parte alguna del país, ni el clima netamente continental, ni el marítimo puro, siendo el clima 
argentino en su conjunto una transición entre ambos tipos. Es el clima que conviene á la salud 
del hombre y á la productividad de la tierra. »

«Enfermedades endémicas malignas no existen, y las epidémicas son por fortuna excesiva
mente raras, más raras que en Europa. La mortalidad y longevidad, menor aquella y mayor ésta, 
que las que respectivamente se observan en Europa, abonan la verdad de este aserto.»

Situación relativa—Lím ites gen erales—Lim ites entre provincias y  territorios—Altura de las capitales
y  ciudades principales.

No es posible determinar aún con exacta precisión sobre el terreno, la verdadera situación 
relativa de la República Argentina por el lado de Bolivia y Chile, por haber de por medio 
cuestiones de límites que aún no han sido definitivamente arregladas.

El tratado con Bolivia fecha 10 de Marzo de 1893 establece como límite definitivo por el 
occidente la línea que une las cumbres más elevadas de la cordillera dé los Andes desde el 
extremo norte del límite de la República Argentina con la de Chile' hasta la intersección del 
grado 23°, y, desde allí, una línea que pasa por la serranía de Zapalegui, Esmoraca, la Quiaca, 
el rio de Yanupalpa, el cerro del Porongal, el rio de este nombre, el río Bermejo, el de Tarija. 
el río Itau hasta el paralelo 22(> cuyo paralelo continuará hasta las aguas del rio Pilcomayo. 
También le sirve de límite al norte, la República del Paraguay y la de los Estados Unidos del 
Brasil.

Al este desde el cabo de Hornos, el límite se extiende á lo largo de la costa del océano 
Atlántico hasta la embocadura del Plata; de aquí continúa por la parte del Plata, hasta la boca 
del Uruguay, cuya dirección sigue desde la isla de Martin García, que pertenece á la República
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Argentina, por el medio de su canal, hasta el 25° 30’ latitud sud y 53° 30’ longitud oeste, donde
se inclina al norte y luego al nor-noroeste, siguiendo al rio Pepirí-Guazú, y de allí la linea
divisoria entre Misiones y el Brasil indicada por el último arbitraje — el del presidente de los 
Estados Unidos de Norte-América, Mr. Gover Cleveland — , y que vá hasta rio Chopin y de éste 
al río I-guazú; desde allí el límite se dirije al oeste, hasta el punto en que el I-guazú derrama sus 
aguas en el río Paraná, siguiendo por este río hasta el sud, y luego más hacia el oeste hasta 
que se une con el río Paraguay — 27° 20’ latitud Sud y 58° 40' longitud oeste — : siguiendo este 
río al norte de la isla de Atajo ó Cerrito en el punto denominado Las Tres Bocas, el limite 
corre en dirección septentrional hasta Bahía Negra, situada á los 20° latitud sud y 58° longitud 
oeste de Greenwich.

El límite entre la República Argentina y Chile, es, de norte á sud, hasta el paralelo 52“ de 
latitud, la cordillera de los Andes — la línea fronteriza correrá en esa extensión por las cumbres 
más elevadas de dichas cordilleras que dividen las aguas y pasará por entre las vertientes que 
se desprenden á uno y otro lado. En la parte austral del continente y al norte del Estrecho de 
Magallanes, el límite entie los dos países es una línea que partiendo de Punta Dungeness, se 
prolonga por tierra hasta Monte Dinero; de aquí continúa, hácia el oeste, siguiendo las mayores 
elevaciones de la cadena de colinas que allí existen hasta tocar en la altura de Monte Aymond. 
Desde este punto, se prolonga la línea hasta la intersección del meridiano 70 con el paralelo 52
de latitud, y de aquí sigue hácia el oeste, coincidiendo con este último paralelo hasta el Divor
tium Aquarum de los Andes. Los territorios que quedan al norte de dicha línea pertenecen á la 
República Argentina y á Chile los que se extienden al sud.

En la Tierra de Fuego, el límite es una línea que, partiendo del punto denominado cabo del 
Espíritu Santo, en la latitud 52° 40’, se prolonga hácia el sud, coincidiendo con el meridiano 
occidental de Greenwich, 6 8 ° 34’, hasta tocar en el fondo del Canal de Beagle. La Tierra del 
Fuego, dividida de esta manera, es chilena en la parte occidental y argentina en la oriental. En 
cnanto á las islas, pertenecen á la República Argentina: la isla de los Estados; los islotes próxi
mamente inmediatos á ésta y las demás islas que haya sobre el Atlántico, al oriente de ia Tierra 
del Fuego y costas orientales de la Patagònia. Pertenecen á Chile, todas las islas del canal de 
Beagle hasta el cabo de Hornos y las que haya al occidente de la Tierra del Fuego.

El estrecho de Magallanes queda neutralizado á perpetuidad y asegurada su libre navegación 
para las banderas de todas las naciones. En el interés de asegurar esta libertad y neutralidad, 
no se construirán en las costas fortificaciones ni defensas militares que puedan contrariar ese 
propósito. — (Tratado de límites de 1881.)

Los límites del distrito federal, las catorce provincias y nueve territorios que componen la 
República Argentina dividiéndose en litorales ó del este, dél centro, del oeste ó andinas, del 
norte; y territorios, á su vez del norte, centro, oeste y sud, son como sigue:

I — DEL ESTE Ó LITORALES

El D istrito Federal — Asiento de ios poderes públicos nacionales, pertenece también al 
litoral. Sus límites son al norte: el río de la Plata y la línea divisoria que lo separa de los 
partidos de San Isidro y San Martin — provincia de Buenos Aires; — ai este, el mismo río; al 
sud el riachuelo de Barracas, y al oeste, los partidos de San Martín y  Matanza de la ya 
citada provincia.

Buenos Aires — Que tiene por límites : al norte las provincias de Entre-Ríos, Santa Fé y 
Córdoba: al sud el Océano Atlántico y parte de la gobernación del Rio Negro, en la margen 
derecha del rio de ese nombre: al este el Guazú, ó sea la confluencia de los ríos Paraná y Uní* 
guay, con el de la Plata y el Atlántico; al oeste, la-provincia de Córdoba, las gobernaciones de 
la Pampa y Río Negro .

La Provincia de Buenos Aires está separada de la de Entre-Ríos, por, el arroyo Pavón y río
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Paraná, ejerciendo ambas provincias jurisdicción hasta la mitad de sus aguas; y de la de Santa 
Fé por el arroyo del Medio en tocia su extensión, y , además, por una recta, que arrancando en 
dirección sud del centro de la laguna de Cardoso, cruza la del Chañar, y el paralelo 34° 23 de 
aquella latitud, hasta llegar al 4° 30’ oeste de la ciudad de Buenos Aires ó sea 62® 52'' 10'5 oeste 
del meridiano de Greenwich, de la ciudad de Buenos Aires.

Santa Fé — Confina al norte con la gobernación del Chaco, por el paralelo 28° de latitud; 
al este con el río Paraná; al sud con la provincia de Buenos Aires, y al oeste con la provincia 
de Santiago y Córdoba, cuyos límites se mencionan mas adelante.

Entre-Ríos—Está separada de la provincia de Corrientes por el río Guayquiraró, afluente del 
Paraná, y el río Mocoretá, afluente del Uruguay; luego por los arroyos Basualdo, tributario del 
Guayquiraró, y el de las Tunas, tributario del Mocoretá. El límite del este es el río Uruguay, 
que separa la provincia de la República Oriental del Uruguay. Al sud y oeste está la provincia 
separada de la de Buenos Aires y más arriba de la de Santa Fé, por el Paraná-Guazú, el río 
ibicuy, el río Pavón y el río Paraná.

Corrientes—Tiene por límites al norte: el Alto Paraná; al este los arroyos Pindapoy y Chi- 
rimay en toda su extensión y la línea más corta que los une directamente, luego el río Uruguay; 
al sud el río Mocoretá hasta el arroyo Las Tunas, éste último hasta su origen, y una línea que 
corta la cuchilla de Basualdo y llega hasta el origen del arroyo de este nombre; luego este 
arroyo hasta su confluencia con el Guayquiraró, y finalmente, este río hasta su desembocadura 
en el Paraná; al oeste el río Paraná .

I I — PROVINCIAS CENTRALES

Córdoba — Cuyos limites al este con Santa Fé, son: la Cañada de San Antonio hasta el 
arroyo ile las Tortugas, luego éste hasta su desembocadura en el Carcarañá, después éste hasta 
fronte á la cañada y laguna de las Mojarras, de cuya cabecera sale una línea recta hasta su 
intersección con el meridiano que se halla á los 4° 30’ al oeste de Buenos Aires. Del lado de la 
Provincia de Santiago del Estero, al norte, es el límite formado por el Saladillo hasta el Corral 
del Rey, de allí sigue por el arroyo de Ancasmayo y el Palo Seco hasta la mitad de las salinas 
al Norte de la estación Totoralejos. La linea media de las salinas grandes sirve de límite con 
la provincia de Catamarca y en parte con la de la Rioja. Este límite continúa después hasta la 
extremidad sud de dichas salinas, hasta el Cadillo . El límite sud lo forma el paralelo de los 
35"; y el que separa la provincia de la de San Luis, lo ha establecido un laudo arbitral del 
General Roca, como sigue: «Por el norte el arroyo Piedra Blanca, en todo su curso hasta el
rio Conlara ó de la Cruz: después este mismo rio hasta la confluencia del río de San Pedro, ó 
de los Sauces, y de allí una línea hácia el Poniente hasta encontrar la prolongación de la línea 
norte-sud que separa la provincia de Córdoba y la Rioja. Por el este, la sierra grande de 
Córdoba ( Comechingones) , por la línea divisoria de sus aguas desde el nacimiento del arroyo 
Piedra-Blanca hasta donde empieza el arroyo de la Purilla; se seguirá el curso de este arroyo 
hasta la Punta dél Agua, donde termina; desde este sitio se tirará una línea que atraviese el 
rio Quinto por un punto que dista siete minutos al oeste del meridiano 65 de Greenwich y de 
allí se prolongará dicha línea, rumbo al sud. hasta el paralelo de los 35 grados. Fmtre la 
provincia de Córdoba y la de Santiago del Estero, existe aun una cuestión de límites, que no 
ha sido resuelta . ,

San Luis—Que confina al norte con Córdoba y la Rioja; al Este también con Córdoba; al 
oeste con San Juan y Mendoza, siendo el límite natural del lado de Mendoza el río Desaguadero; 
al sud con el paralelo de los 36“ quer la separa de la gobernación de la Pampa.

Santiago del Estero—Situada al sud de la provincia de Salta, dividida por una línea que 
pasa por Remate, Anta Muerta, Bajada de los Coi rales y el mojón divisorio de Cruz Bajada y 
San Miguel. Con la provincia de Tucumán linda en una línea que pasa por Remate, Guanaco,
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Palomar, Tenené, Pozo de las Tacanas, Yuluyaco, Mansupa, el Bajo de las Barrancas, y el que 
viene de la sierra de Catamarca. Los límites con la provincia de Catamarca han sido definitiva
mente arreglados el 27 de Julio de 1881, aceptándose que en la estación Frias, la provincia de 
Santiago del Estero extendería su jurisdicción hasta una legua cuadrada al oeste, ubicándose esta 
legua de tierra desde el puente del arroyo Albigasta liácia el oeste, sobre el curso mismo del 
arroyo, y al norte, sobre la línea férrea. El límite este, lo forma por el lado del Chaco una 
linea que arranca del paralelo de los 289 y extremo norte de la provincia de Santa Fé, pasa por 
Otumpa y llega hasta la línea divisoria con Salta, que, desde el mojón de Cruz Bajada y San 
Miguel, se dirije a! naciente. Los límites norte, con Córdoba, han sido ya mencionados. Entre 
Santiago del Estero y Santa Fé — también al norte — el limite es, una recta que partiendo del 
punto distante dos leguas al este del fortín de los Morteros, termina en el extremo sud del borde 
de los Altos, y en seguida otra trazada desde dicho extremo en dirección al norte S" 80’ este 
verdadero, llega hasta el paralelo de los 28° de latitud sud.

III—PROVINCIAS ANDINAS

Mendoza—Está situada al oeste de San Luis, separada de esta provincia por los ríos Desa
guadero y Salado: al sud de San Juan, separada de una linea que pasa de Las Tranquitas sobre 
Ramblones al Nevado de Aconcagua; al norte de los territorios nacionales del Neuquén y de la 
Pampa, separada por los ríos Barrancas y Colorado, hasta el meridiano 10° oeste de Buenos Aires 
y por ese mismo meridiano y el paralelo 36ft hasta el río Salado.

San Juan—Confina al norte y este con la provincia de la Rioja; en ángulo sudeste con la de 
San Luis; al sud, con la de Mendoza, y al oeste con Chile, siendo el limite con este país el 
Divortium Aquarum de las cordilleras hasta la Peña Negra ; de aquí, sigue la línea divisoria con la 
Rioja por los Pastos Amarillos, La Bolsa, Guacamayo, el Salto hasta el paso de Lamas : de aquí, 
hasta las salinas de Bustos y el Médano Atravesado, y de este punto una línea hasta Guayaguás. 
De Mer.doza la separa una línea que pasa de las Tranquitas sobre Ramblones al Nevado de 
Aconcagua.

La RiOJA—Tiene por límites al norte, la provincia de Catamarca; al este, Catamarca y Cór
doba-lím ites ya mencionados — : al sud, la provincia de San Luis, separada por una línea que 
parte del Cadillal y se dirije con rumbo á Guayaguás hasta las Tranquitas. Desde aquí sigue el 
límite — al oeste — con San Juan por el Médano Atravesado, las salinas de Bustos, el paso de
Lamas, el Salto, Guacamayo, La Bolsa y los Pastos Amarillos hasta la Peña Negra en la cor
dillera. Desde aquí, hasta el Peñasco de Diego, el Divortium Aquarum, separación con Chile. Todo 
el sistema Riojano es andino, ménos la sierra de los Llanos — Queda pendiente la demarcación de 
limites entre esta provincia y la de Córdoba.

Catamarca. — Confina al norte con la provincia de Salta siguiendo la línea divisoria de las 
aguas que bajan, por el «ud, á la laguna Blanca y al río Santa María, y por el norte, al arroyo 
de San Cárlos, hasta la cumbre del Cajón; — al sud, tiene por límites la provincia de la Rioja, 
arrancando este límite en la cordillera de los Andes, en el Peñasco de Diego, pasa luego por la 
junta de los ríos del Loro y del Jagüel al Alto de Machaco, después por la cabecera de las aguas 
que forman los ríos de Jagüel y Vinchina, á la Costa del Rey y al Cerro Negro, desde donde 
divide el arroyo Colorado ambas provincias hasta cerca de Mazan, y más adelante una linea 
hasta Burruyaco, en seguida la quebrada de la Cébila hasta Chumbicha y de aquí una línea que 
pasa por el Rosario hasta la mitad de las Salinas Grandes, al sudeste de Quimillo: — al este, 
confina con la provincia de Tucumán, por una línea tirada de la cumbre del Cajón al Portezuelo 
de los Infiernillos y sigue por la cumbre de la sierra de Aconquija, hasta la punta más alta del 
Nevado; luego baja á la cuesta de las Cañas, pasa por la cumbre de la sierra de Escoba y la 
divisoria de las aguas que bajan por el arroyo del Valle hasta las nacientes de rio de San
Francisco, cuyo curso sigue basta la esiación San Pedro. Desde esta estación hasta la mitad.
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puco más ó menos, de las Salinas Grandes, — en parte límite con Córdoba, — al norte de Toto- 
ralejos, divide el ferro-carril central norte la provincia de Catamarca de la de Santiago del 
listero. Con Chile y el desierto de Atacama y Antofagasta, linda la provincia por la línea divi
soria de las aguas que bajan al Océano Pacífico y á la gran altiplanicie central.

¡V — PROVI NCI AS DEL NORTE

Tucumán. — Situada al sud de la de Salta, al norte y este de la de Catamarca y al oeste 
de la de Santiago. Sus límites van señalados en los de Salta, Santiago y Catamarca .

Salta. — Confina al norte con la República de Bolivia, por el paralelo de los 22° 10? en los 
Altos del Condado, departamento de Santa Victoria, y el de los 22" en la llanura del Chaco.

Al oeste sigue la frontera la prolongación del límite que pasa por Quiaca, y atraviesa el camino 
de Tanja á Lipes, hasta el río Grande ó San Juan y sus afluentes el río Granados y el Coya 
Guaima ; de allí se inclina la línea hacia el Sud, pasa por el Rosario de Susquis, Tocomar, Pasto 
Grande, al Este de la aldea de Antofagasta de la Sierra, á 50 kilómetros de la laguna Blanca, 
qlie queda en el territorio de Catamarca, é inclinándose más léjos al oeste, toca la cima de la 
cordillera de los Andes y las fronteras de Chile y Catamarca. El límite con Jujuy sigue al Norte 
el arroyo de la Tres Cruces; al Noroeste el arroyo de las Burras en la meseta del Despoblado; 
al Noreste el arroyo de las Pavas en el valle de San Francisco, y al Éste la cumbre de la sierra 
de Santa Bárbara y la línea de la cordillera de Zenta, que divide las aguas de los ríos, Zenta, 
Santa Cruz y Pescado. Con Tucumán, sud por consiguiente, linda con una línea que, partiendo 
de los cerros del Changoreal, corre paralelamente á los 26° de latitud y se inclina al norte hácia 
el punto donde el río Tala sale de las montañas, atraviesa la cadena de Burruyaco y sigue luego 
por el arroyo Urueña. Del lado de Catamarca atraviesa el límite la sierra de Calchaqui y la del 
Changoreal, y pasando al Sud de la laguna Blanca llega al paso de San Francisco, donde encuen
tra al noroeste la provincia de Atacama — chilena—y al oeste la frontera de Chile. A partir 
del valle de Santa María sigue el límite las alturas de la sierra de Calchaqui hasta el encuentro 
del arroyo del Tala. Una línea que parte de Remate pasa por Yaco-Pozo y sigue hasta el 
limite del Chaco.

jujuy — Está rodeada al norte y oeste por Bolivia, y al este y sud por la provincia de Salta. 
Sus actuales límites con Bolivia son: una línea tirada desde el cerro de Incaguasí por los cerros 
de Galán y Granadas hasta Chusmimayo; luego desde aquí el arroyo San Juan hasta Rochaguasi, 
y en seguida una línea que pasa por Piscuno, Condorguasi y Ouiaca hasta Intacancha. El límite 
con Salta empieza al sudoeste con el arroyo de las Burras en la meseta del Despoblado; sigue 
al Sud con el arroyo de las Tres Cruces; al sudeste, el arroyo de las Pavas en el valle de San 
Francisco, y al Este la sierra de Santa Bárbara y las cadenas de Zenta.

V — TERRITORIOS — NORTE

Misiones — Confina por el norte, el este y sud con el Brasil, por medio de los ríos Iguazú, 
San Antonio Guazú, Pepirí-Guazú y el río Uruguay; por el oeste, con el Paraguay por medio del 
rio Paraná y con la provincia de Corrientes, sirviendo de límite el arroyo Chimiray, desde su 
desembocadura en el Uruguay hasta sus nacientes: de aquí, vá una línea imaginaria hasta las 
nacientes del arroyo Itaembé, y éste sigue como límite hasta su confluencia con el Paraná.

F o r m o s a  — Limitada al naciente por el río Paraguay; al norte por el río Pilcomayo y la línea 
divisoria con Bolivia; al oeste con una línea con rumbo sud, que partiendo de la linea anterior, 
pasa por el fuerte Belgrano hasta tocar el río Bermejo: al sud, este río siguiéndolo por el brazo 
llamado Teuco hasta su desembocadura en el Paraguay.
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Chaco — Tiene por límites: al este, los ríos Paraguay y Paraná desde la desembocadura del 
Bermejo en el primero hasta el paralelo de los 2S° de latitud; por el sud, el mencionado paralelo 
hasta encontrar al oeste una línea que, partiendo de San Miguel, sobre el Salado, pasa por Otumpa; 
por el norte una línea que, partiendo de las Barrancas sobre el Salado, pasa por la intersección 
de la línea rumbo sud del fuerte Belgrano con el Bermejo.

CENTRO

Pampa — Tiene por límites al norte, el paralelo de los 36° de latitud que divide este territorio
nacional 'de las provincias de Mendoza y San Luis, y el paralelo de los 35“ que lo divide de la 
provincia de Córdoba; por el este, el 63« 21’ 33” longitud oeste de Greenwich que lo separa 
de la provincia de Buenos Aires: por el oeste, el 6 S° 21’ 33” longitud que divide con la provincia 
de Mendoza hasta tocar el río Colorado, y por el sud, el curso de este último río.

OESTE

NEUQUEN — Cuyos límites son: al norte, Mendoza, el curso del río Barrancas y continuación 
del Colorado, hasta encontrar el 6 8 « 21’ 33” longitud oeste de Greenwich; al este, la prolongación 
de este meridiano y continuación del río Neuquén hasta su confluencia con el lío Limay, al sud, 
el río Limay y el lago Nauel-Huapí; al oeste, el Divortium Aquarum de la cordillera.

SUD

Río Negro — Tiene por límites: al norte, el río Colorado; al este, el 63" 21’ 33” longitud oeste 
de Greenwich hasta su intersección con el río Negro, siguiendo luego por este río y la costa del 
Atlántico; al sud, el paralelo de los 42° de latitud, y al oeste, el Divortium Aquarum de la cordi
llera, luego el rio Limay hasta su desembocadura en el río Negro, en seguida el Neuquén hasta 
su intersección con el meridiano 6 8 « 21’ 33” longitud oeste Greenwich, y finalmente, este último 
meridiano hasta su intersección con el río Colorado.

Chubut — Limitado al norte por el paralelo de los 42«; al este, por la costa del Océano 
Atlántico; al sud, por el paralelo de los 46° y al oeste, por el Divortium Aquarum de la cor
dillera.

Santa Cruz — Tiene por limites: al norte, el paralelo 4b de latitud; al este, el Océano 
Atlántico; al sud, es el límite una línea que, partiendo de punta Dungeness, se prolonga por tierra 
hasta Monte Dinero; de aquí continúa liácia el oeste, siguiendo las mayores elevaciones de la
cadena de colinas que allí existen, hasta tocar en la altura de Monte Aymond. De este punto se
prolonga la línea hasta la intersección del meridiano 70 con el paralelo 52° de latitud, y de aquí 
sigue hácia el oeste, coincidiendo con este último paralelo hasta el Divortium Aquarum de los 
Andes, que forma el límite al oeste.

Tierra del F uego — Tiene por límites una línea que, partiendo del punto denominado Cabo 
del Espíritu Santo en la latitud 52° 40’, se prolonga hácia el sud, coincidiendo con el meridiano
occidental de Greenwich 6 8 ° 34’, hasta tocar en el canal Beagle; al este y sud las aguas del
Océano Atlántico. La Isla de los Estados, separada de la extremidad sudeste de la Tierra del 
Fuego por el estrecho de Le Maire, forma parte de la gobernación de este territorio. La punta 
más austral de América, el Cabo de Hornos, es chilena, lo mismo que la parte de la Tierra del 
Fuego que se halla al oeste de la linea arriba mencionada.

TOSIO I.
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a l t u r a  d i*: LAS C A P IT A L E S  Y C IU D A D ES P R IN C IP A L E S , SOBRE 
SU L A T IT U D  Y LONG ITUD :

EL N IV E L  DEL M AR

N 0 M ORES Alturas LATITUDES Longitudes O. G.

B uenos A ire s ............................................................... 20 m etros 34° 36’ 58° 21
L a P la ta ........................................................................... 18 34° 54’ 57° 55’
M e rc e d e s ........................................................................... 38 » 34° 39’ 59ó 25’
S an  N ic o lá s .................................................................... 27 33° 19’ 60° 12’
D olo res............................................................................... 7 » 36° 19’ 57° 41’
T a n d i l .............................................................................. 178 9 37° 17’ 59° 07’
B ah ía  B la n c a ................................................... 19 38° 42’ 62° 17’
S a n ta  F é  ........................................ ............................ 16 » 31° 40’ 60° 42’
R o sa rio ............................................................................. 39 9 32° 56’ 60° 33’
P a ra n á  ............................................. 115 9 31° 44’ 60° 31’
U ru g u a y  ........................................................... 38 a 32* 28’ 58° 14’
G u a le g u a y .. ......................................... . . 52 y> 33° 59’ 58° 27’
G u le g u a y c h ú ................................................... 46 9 33° 08’ 58° 28’
C o n c o rd ia ............................................ 41 » 31° 24’ 58° 04’
D iam an te  ............................................................... 74 » 32° 04’ 60° 38’
L a P a z ................................ 37 9 30° 4 4 ’ 59° 37’
C o rr ie n te s ............................................... 77 9 27° 27’ 58° 50’
G o y a ............................................... ...................... 64 29° 09’ 59° 15’
C ó rd o b a ................................... 439 » 31° 25’ 64° 11’
Rio C u a r t o .............................. 434 9 33° 0 8 ’ 64° 18
San Luis................................ 766 9 33° 18’ 66° 19’
Santiago del listero.......................................... 186 9 27° 48’ 64° 15’
Mendoza .....................  .............. 751 9 32° 53’ 68° 48’
San Juan ............................................ 637 9 31° 30’ 68° 4 0 ’
La Rioja.................................... 503 9 29° 20’ 67° 01’
Catamarca.................................. 508 9 28° 25’ 65° 45’
lucuinán........................................ 435 » 26° 50’ 65° 11’Salta................ ............. .................. , 1,170 24° 45’ 65° 23’Oran....................................... 310 » 23° 02 ’ 64° 19’

J tijuy........................................................................ 1,233 9 24° 21’ 65° 21’
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S U P E R F IC IE  T E R R IT O R IA L  DE LA  R E P U B L IC A  A R G E N T IN A , POR PRO VINCIA S 
Y D EPA RTA M EN TO S, SEGUN LA MEDICIÓN P L A N I M E T R I C A  VE R U T E ADA  EN 1897 POR 

E L  I N G E N I E R O  GEOGRAFO CARLOS DE C HAP E  A U ROUGE.

I —CIUDAD Y MUNICIPIO DE BUENOS AIRES

CAPITAL KliniíRAL l>K LA KIOITBUCA

¿¡iijjsrfitjiti
SE C C IO N E S P O L IC IA L E S Vil liilOilllttl'OH

ciuidrvdcis

1 ...................................................... 0.970
9! 0.630
3 .............................................. 0.680
4 ................................................ 0 650
5 .................................... 0.690
t í .......................................... 0 640
7 .......................................... 0.600
8 .......................... 0.640
9 .................................... 1 . 2 2 0

1 0 .......................... 1.990
1 1 .................. 1.580
1 2 ................................ 7.540
1 3 .......................... 1.470
1 4 ...................... 0.780
1 5 .......................... 1 .570
16 . . . . ,  ............ 0. 920
1 7 .................................. 7.800
1 S .................. 1.250
19 ..............................
2 0 .......................... 2.520
2 1  ....................... 2  o i n
2 2 1 7 non
2 3 ................................ 28 690
2 4 .................................. 9 180
2 5 ...................................... 30.130
2 6 ......................................... 50 250
27 . .......... .......................... 1.960
2 8 .................................. 2 . 0 0 0

2 9 ................................’ . 2.540
30 (Fluvial)...........  ........
31 Martin García........  .......... -

Total I ............................. 186.000 ¡
11

I I .— PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 
A . —  R egión  N o r t e .

1
2

3
4
5
6  

7 
S 
9

1 0

1 1

12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 
34.
35
36
37
38
39 
- ! 0

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

i ’ A H T 1 D Ü S
Xtt/irrfu’ic i ‘ii It 11 umi't t'im ciniilniiliix

Arenales (General).....................
Arrecifes...........................................
Baradero............................. .
Brandzen .........................................
Barracas al Sud.............................
Brown (Almirante)..........................
Campana...........................................
Cañuelas............................... ...........
Carmen de Areco.........................
Colon.................  ............................
Chacabuco.......................................
Chascomús (y Viedma).................
Chivilcoy.........................................
Exaltación de la Cruz................
Florencio Varela...........................
Junín..................................................
Las Conchas....................................
Las Heras......................................
Lobos ................................................
Lomas de Zamora.........................
Lujan.............. ......................
Magdalena (y Rivadavia).. .
Marcos Paz............................ . . . .
Matanza............................................
Mercedes..........................................
Merlo.................................................
Monte................................................
Moreno..............................................
Moron ............................................
Navarro...................................
Paz (General) (antes Ranchos).,.
Pergamino........................................
Pilar..........................................
Plata (La) (Capital) (Ensenada)..
Quilines...........................................
Ramalto.............................................
Rodríguez (General)......................
Rojas......... ........................................
Salto. . . .  ............................
San Andrés de Giles....................
San Antonio de Areco..............
San Fernando.......................... .
San Isidro........................................
San Martín....................................
San Nicolás....................................
San Pedro ........................................
San Vicente....................................
Sarmiento (General).......................
Suipacba.....................................
Zárate ..........................................

1,710 
1,701 
2,011 
1,090 

1 1 2  

121 
1.125 
1,206 
1,069 

981 
2,661 
4,189 
2,477 

677 
172 

2,238 
1,208 

733 
1,725 

226 
787 

3,175

■ i VJ,
1,090 

.1.70 
1,807 

182 
133 

1,021 
1,187 
3,12(3 

(J45 
1,100 

313 
2,276 

382 
1,984 
1,634 
1,11.2 
1,078 

51 
75 
9(5 

842 
2,154 
1,010 

246 
934 
882

T o ta l  A 58,702
¡
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B . —Región Central .

1' A K T IDO s-
Superficie 

en, kilómetros 
Citad,'udus

4,016
0,740
6,541
3,654
1,776
5,206
3,062
1,954
1,923
2,341
3,384
2,949
8,880
2,536
3,058
6,784
6,373
3,445
4,293
4.269 
4,099
4.270 
1,264

11,779
3,208
5,186
8,223

121,219

513 Azul.. .. ........  . ....................

55 Belgrano (General) ....................
5(5 Bolívar..............................................

58 Castelli......................................... .

liO Guido (General) (antes Vecino)...

(32 Lavalle (General) (antes Ajó)........
(38 Lincoln ..................... .......................

( 3 5  Mar Chiquita....................................
06 Nueve de Julio................................

6 8  P ila .." ........ ......................................

74 Trenque-Lauquen..............................

76 Veinticinco de Mayo........................
77 Villegas...............................................

Total B ..............................
C . — Región Sud .

l’AM'IDOS
Superficie 

en kilómetros 
cuadrados

78 Adolfo Alsina................................... 5,843
1 , 2 2 1

6,387
4.290 

11,272
8,802
4,728
3,375
5,718
7.291 
7,714 
5,437 
7,088 
1,435 
3,651 
6,061

-4,880
6,237

80 Bahía Blanca....................................
81 Dorrego (Coronel) ........................ .
82 Guaminí..............................................

84 La Madrid (General).................... ..
85 Laprida................................................
80 Lobería. . . . .  . . .  ............
87 Necochea.............................................

89 Pringles (Coronel) ..........................
90 Puán .. . ! ............ ............................
91 Pueyrredón (General)......................
92 Saavedra (General)..........................
93 Suárez (Coronel)....................
94 Tandil................................................
95 Tres Arroyos..................................

Total C . . . .  .............. 101,430

D .— Región Patagónica.

P A R T I D O S
S u p e r f i c i e  

e n  k i l ó m e t r o s  

c u a d r a d o s

96 P a ta g o n e s . . ............................................ 13,888

97 V illa r in o ................................................... 9,822

T o t a l  D ................................... 23,710

RESÚMEN DE LA PROVINCIA.

R E G I O N E S
S u p e r f i c i e  

e n  k i l ó m e t r o s  

c u a d r a d o s

A 58,762

B Central........................................... 121,219

c 101,430
23,710D

Total II.............................. 305,121

I I I .—PROVINCIA DE SANTA FÈ

DEPARTAMENTOS
S u p e r f i c i e  

e n  k i l ó m e t r o s  

c u a d r a d o s

1 Belgrano ............................................. 2,734
2 Caseros........................................... 3,322
3 Castellanos... ................................. 7,117
4 Colonias (Las) ................................... 6,717
5 Constitución..................................... 3,192
6 Garay.............................................. 3,888
7 Iriondo ............................................ 2,711
8 López (General) ........................ 11,479
9 Reconquista ................................. . 14,294

10 Rosario ............................................ 1,725
11 San Cristóbal ................ ............... 17,049
12 San Gerónimo................................. 4,448
13 San Javier.......................... . 7,388
14 San Justo........................ ' .................... 5,668
15 San Lorenzo................................. 1,807
] 6 San Martin.............................. 4,364
17 Santa F é  (Capital).......................... 2,951
18 Vera.................................................... 31,057

T o tal  III ..................... 131,906
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IV .—PROVINCIA DE ENTRE RIOS VI.—PROVINCIA DE CÓRDOBA

DEPARTAMENTOS
S u p e r f i c i e  

e n  k i ló m e tr o s  

c u a d r a d o s

1 C o ló n ............................................................ 3,186
2 C o n co rd ia ................................................... 6,829
3 D iam an te  . ............................................ 2,553
4 F e d e r a c ió n . . ............................................ 3,590
5 G u a leg u ay  ............................................ .. 5,288
6 G u a le g u ay ch ú ......... ................................ 11,122
7 N o g o y á ................................. ..................... 3,944
8 P a ra n á  (Capital) . . . .  ....................... 4,698
9 P az (La) ...................... . .. ..................... 7,667

10 R osario  T a l a ............................................ 3,351
11 S an  Jo sé  de F e lic ian o ......................... 2,962
12 U ru g u ay  (C oncepción  del ) . !  ......... 5,849
13 V ictoria . . .  .......................................... 6,379
14 V illag u av ................................... ................ 7 153

T o ta l  I V ......................... 74,571

V.—PROVINCIA DE CORRIENTES

DEPARTAMENTOS
Superficie 

en hilómelroi 
cuadrados

1 Bella Vista......................... 1,516
2,729
5,215

2 0

9,386
8,812
2,015
3,328
4,337

786
8,678
1,411

392
999

9,535
2,721
4,092

571
2,396
2,980
2,457
2,082

660
239

7,045

2  -Caá-Catí......................
3 Concepción......................
4 Corrientes (Capitali. . . . .
5 Cruz (La)........ ...
6  Curuzú-Cuatiá.....................
7 Emoedrado..............................
8  Esauina................. .
9 Goya................................

10 Itatí.....................
11 Ituzaingó................
12 Lavalle........ ...............
13 Lomas........................
14 Mburucuyá.........................
15 Mercedes ............
16 Monte Caseros..............
17 Paso de los Libres..........
18 San Cosme.....................
19 San Luis del Palmar.........
20 San Miguel___
21 Sauce ..........................
22 Saladas............
23 San Antonio de Itatí. . .
24 San Roque......................
25 Santo Tomé............................

Total V . . .  . 84,402

DEPARTAMENTOS
S u p r i ' i i r i r  

e n  k i l ó m e t r o s  

cu a d ra d o s

1

2
3

4
5

6
7

8 
9

10 
n  
1 2  

i o
14
1 5

1 6

1 7

1 8

1 9

20 
21 
22
2 3

2 4

2 5

Calamuchita.....................................
Colón (antes Anejos Norte).........
Córdoba (Capital)..........................
Cruz del Eje...................................
Ischilin.............................................
Juárez Celman .............................
Marcos Juárez.................................
Minas...............................................
Pocho.............................................
Punilla. . .  .....................................
Rio Primero................................. ...
Río Segundo . ......................  . . . .
Río Cuarto.......................................
Río Seco...........................................
Roca (General)...............................
San Alberto ................... ............
San Javier........................................
San Justo ........................................
Santa María (antes Anejos Sud)..
Sobremonte.....................................
Tercero Abajo................................
Tercero Arriba...............................
T otoral.............................................
Tulumba...........................................
Unión......... .................... .................

4 , 4 1 2  

2 . 4 8 5  

5 7 6  

5 , 2 6 3  

5 , 4 0 9  

1 3 , 5 0 5  

1 0 , 5 8 2  

4 , 2 6 9  

1 , 7 6 4  

4 , 2 8 4  

7 , 0 7 5  

4 , 4 7 0  

1 6 , 2 9 6  

6 , 7 1 5  

1 2 , 6 8 4  

3 , 3 8 1

1 . 0 9 3  

1 3 , 5 0 9

2 . 8 0 5  

4 , 9 7 2  

6 , 5 6 6

3 . 8 0 5

3 . 0 9 3  

9 , 2 3 9

1 2 , 6 9 4

Total VI 1 6 1 , 0 3 6

V il.—PROVINCIA DE SAN LUÍS

D E P A R T A M E N T O S
S u p e r f i c i e  

e n  k i l ó m e t r o s  

c u a d r a d o s

1 Ayacucho ....... ............................ 7,665
2 Belgrano........................................... 7 , 1 9 3

3  Chacabuco ....................................... 2,676
4 lunín........„........................... 2,602
5  Pedernera (General)....................... 25,846
6  Pringles (Coronel)......................... 4,048
7 San Luís (Capital) .................. 20.477
8  San Martín....................................... • 3,416

T o ta l  V II......................... ; 73,923
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'V III. —PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

DEPARTAMENTOS
Superítete 

en kilómetros 
cuadrados

1 Atamisquí........................................... 2,976
3,158
9,497
2,166
7,188

1 1 , 2 1 0

2,422
6,273
1,534
4,876
6,928
7,279
4,604
1,513

964
5,845

825
519
698

22,541

2 Banda (La).........................................
3 Copo Primero.................................
4 Copo Segundo..................................
5 Choya.................................................
6  Figueroa.............................................
7 Guasayán............................................
8  Jiménez Primero..............................
9 Jiménez Segundo....................

10 Loreto..................................................
11 Matará.................................................
12 Ojo de Agua.....................................
13 Quebrachos......................................
14 Río Hondo.........................................
15 Robles...................................... * . . . .
16 Sala.vina ................ . . .
17 Santiago ('Capital)...........................
18 Silípica Primero...............................
19 Silípica Segundo. ......................
2 0  Veintiocho de Marzo.....................

Total VIII.................... 103,016

IX.—PROVINCIA DE MENDOZA

DEPARTAMENTOS
Superficie 

en kilómetros 
cuadrados

1  Belgrano............................................. 458
480

9,738
247

13,455
2,243

463
36

9,833
1,412
7,679

754
88,036
5,286
1,296
4,962

2  Guaymallén........................................
3 Las Heras ........................................
4 lunín............................ .......................
5 L a va lle ..............................................
6  Luián....................................................
7 Maipú..................................................
8  Mendoza (Capital).,
9 Paz (La)....... ......................................

10 Rivadavia................ ............................
1 1 San Carlos (ó Nueve de Julio). . . .  
22 San Martín..............................
13 San Rafael (ó 2o de Mayo) (1)....
14 Santa Rosa ( 6  Chacabuco)............
15 Tunuván................ ....................
16 Tupungato........................................

T o t a l  IX ...................... 146,378

(1) El actual departamento San Rafael comprende el 
antiguamente llamado Malargüe ó Coronel Belt.rún, que 
le ha sido anexado.

X .—PROVINCIA DE SAN JUAN

DEPARTAMENTOS
Superficie 

en kilómetros 
cuadrados

1 Albardón........................................... 420
2 Angaco Norte................................. 2,620
3 Angaco Sud..................................... 823
4 Calingasta............................. 15,259
5 Caucete............................................. 3,780
6  Cochagual........................................ 3^134
7 Concepción...................................... 178
8  Desamparados .............................. 6 6

9 Guaylilán.................... ............ . 4,838
10 Guanacache..................................... 1,949
11 Huerta............................................... 6,506
12 Iglesia............................................... 20^519
13 Jáchal............................................ 8669
14 Marquesado.................................... 3 2̂06
15 Pocito................................................ 1 . 0 2 0

16 San Juan (Capital)......................... 7
1 7 Santa Lucía...................................... 62
18 Trinidad............................................ 2 1

19 Valle Fértil.............................. ....... 14,268

Total X .................... 87,345

X I.-P R O V IN C IA  DE LA RIOJA

DEPARTAMENTOS
Superficie 

en kilómetros 
cuadrados

1 Arauco .................................. 2,840
2 Belgrano (General)........................ 3,700
3 Castro Barros.................................. 1,415
4 Chamical ........................................ 6,374
5 Chilecito......................................... . 9,019
6  Famátina............................................ 4,584
7 Independencia.................................. 4,381
8  La Madrid (General)...................... 4,121
9 Lavalle » . . .  .............. 5,202

10 Ocampo » ...................... 4,930
1 1  Rioja (Capital).................................. 8,076
12 Rivadavia.......................................... 3,944
13 Roca (General).............................. 4,647
14 Sanagasta......................................... 1,574
15 San Blas de los Sauces................ 1,671
16 San Martín (General) ............ 7,582
17 Sarmiento » .................... 11,742
18 Velez Sarsfield................................ 3,696

Total X I ...................... 89,498





E r r a t a s :  P á g i n a  15.

Liara Si columna I — dice — Guachipas 2,615 — léase Gnachipas 2,31ó

Página 16.

Línea 6 columna 2 dice Frontera la 11,609 léase — Frontera la 11.689
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X II.—PROVINCIA DE CATAMARCA

DEPARTAMENTOS
Superficie  

e n  kilóm etro*  
cuadrados

1 Alto (E l). ......................................... 2 ,456
1,544

3 An casti................................................ 2,292
4,374

44,171
4 Andalgalá....... ...................................
5 Belén.............................................
6 Capayán.............................................. 6,031

1,017
1,077
5,773

7 Catamarca (Capital).........................
8 Paclin.................................................
9 Paz (L a ) ........................................................

10 Piedra Blanca................................... 257

11 Pomán................................................. 5,408
5,965
1,685

40,600
488

12 Santa María......................................
13 Santa Rosa...............  ......................
14 Tinogasta..........................................
15 Valle Viejo.............................

T o t a l  X I I ......................... 123,138

X in .—PROVINCIA DE TUCUMÁN

DEPARTAMENTOS
S u p e r f i c i e  

e n  k i l ó m e t r o s  

c u a d r a d o ?

1 Burruyaco (I y  II)................ . . . .
2 Cruz Alta » ............................

3,908
975

3 Chicligasta * ............................ 1,896 
1,229 
2,003 
1,647 
1,344 
1,962 
1 , 0 0 0  

3,409 
3,479 

272

4 Famaillá » ................................
5 Graneros » ...........................
6 Leales » ............................
7 Monteros » ...........................
8  Río Chico » ..........................
9 Tafí I ...........................

10 Tafí II, Encalilla y Colalao..........
11 Trancas..............................................
12 Tucumán (Capital) ..........................

Total XIII.................. 23,124

X IV .—PROVINCIA DE SALTA

DEPARTAiM ENTOS
S u p er fic ie  

cu  k iló m e tro s  
cu a d ra d o s

1 Anta.................................................. 10,801
2 Cachi................................................. 17,917
3 Cafayate........................................... 2,698
4 Caldera.......................................... 1 , 2 0 1

5 Campo Santo ................................. ‘2,455
6  Candelaria................ ..................... 6,320
7 Cerillos........................................... 492
8  Chicoana......................................... 1,057
9 Guachipas....................................... 2,615

1 0  Iruya......................................... 4,110
11 Metan.............................................. 2,612
12 Molinos ........................................... 4,974
13 Orán.................... ............... 24,062
14 Poma (La)....................................... 26,405
15 Rivadavia......................................... 34,137
16 Rosario de la Frontera... .  .......... 500
17 Rosario de Lerma......................... 5,633
18 Salta (Capital)............................... . 1,320
19 San Carlos....................................... 4,070
20 Santa Victoria................................. 7,114
21 Viña (La).......................................... 906

Total XIV................... 161,099

XV.—PROVINCIA DE JUJTJY

DEPARTAMENTOS
S u p e r fic ie  

e n  k i ló m e tr o s  
c u a d ra d o s

1 Cochinoca...................................... 7 ,5 2 3
2 Humahuaca...................................... 4 ,4 4 7
3 Jujuy (Capital)................................ 1,294
4  Ledesma.......................................... 3 ,7 6 0
5  Perico del Carmen.......................... 1,324
6  Perico de San Antonio................. 783
7 Rinconada ...................................... 7 ,7 9 4
8 Santa Catalina .............................. 8 ,4 5 9
9  San Pedro........................................ 4 ,4 1 5

10 Tilcara .......................................... 8 9 4
11 Tumbaya ......................................... 1,243
12 Valle Grande................................... 4 ,3 8 7
13 Yavi................................................... 2 ,8 3 9

T o t a l  X V .................... 4 9 ,1 6 2
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T E R R I T O R I O S  N A C I O N A L  
XVI.—MISIONES

E S

D tíP  A M ’ A M E N T O S
Superficie 

en kilo i/udros 
cuadrados

1 Apóstoles................. . . .  . . . 690
2 Campo Grande..............  . . . 3,605

1533 Candelaria........................................
4 Cerro Cora.............. ........ 671
5 Concepción....................................... 749
G Frontera (La)................................... 11,609

3,815
496

7 Monteagudo.....................................
8 Posadas (Capital)............................
9 Santa A na.......................................

10 San Carlos........................................
687
176

11 San Ignacio y Corpus.................. 1,658
2,282

670
1,888

12 San Javier........................................
13 San José..........................................
14 San Pedro........................................

Total XVI.................... 29,229

XVII.—FORMOSA

D E P A R T A M E N T O S
Superficii! 

en hilómelt os 
cuadrados

l Formosa (Capital) ......................... 14,344
12,028
18,893
8,074

53,919

II ................' ............................
III . ..................................
IV .........................................................
V ...........................................................

Total X V II.................. 107,258

XVIII— CHACO

D E P A R T A M E N T O S
Superficie 

en kilómetros 
cuadrados

1 Caaguazú (Véase línea 6 )..............
2 Florencia al Norte............................ 4 129
3 Guaycurú........................................... 2,993

4,905
2,803

118,618
3,187

4 Martínez de H oz ..............................
5 Resistencia (Capital)........................
G San Bernardo y Caaguazú............
7 Solalindo....................................

Total XVIII______  . 136,635

XIX. -PAMPA CENTRAL

S u p e r fic ie
D E P A R T A M E N T O S e n  k i ló m e tr o s

c u a d ra d o s

I ...................................... .............. 9,870
II .................................................. 10,000

I I I ........................................................ 10,000
IV ........................................................ 10,000
V ...................................................... 5,133

VI ........................................................ 5,639
VII Victorica........................ ................ 9,454

VII) General Acha (Capital).............. 10,000
IX ......... ............................................ 10,000

3,938
XI ...................................................... 12,462

X I I ........................................................ 13,432
X II I ........................................................ 12,696
XIV y X V ...................................... .. 23,283

T o t a l  XIX.................... 145,907

XX—NEUQUÉN

S u p e r fic ie
D E P A R T A M E N T O S e n  k i ló m e tr o s

c u a d ra d o s

I .....................................................  .. 18,528
II Chos Malal (Capital).................... 10,926

III ........................................................... 19,793
IV ........................................................... 23,480
V ......................................................... 36,976

T o t a l  XX ................... 109,703

XXI—RIO NEGRO

S u p e r fic ie
D E P A R T A M E N T O S e n  k i ló m e tr o s

c u a d ra d o s

1 Avellaneda.................... ................... 5,023
2 Nahuel-Huapí (Bariloche)............. 33,220
3 Nueve de ]ulio (Balcheta)............ 52,120
4  Pringles (Coronel) ........................ 22 ,674
5 Roca (General)................................ 15,499
6 Veinte y cinco de Mayo.............. 52,147
7 Viedma (Capital) .......................... 16,012

T o t a l  XXI.................... 196,695
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X X II.—CHUBUT

D E P A R T A M E N T O S
SilfH-riiric 

e n  HiUiuieli'ox 

cntnli·iiilnx

XXIV.-TIERRA DEL FUEGO

1 Diez y seis de Octubre................<
2 Caimán..........................................  242,039
3 Rawson (Capital)............................. ^

Total XXII 242,039
X X III.—SANTA CRUZ

D E P A R T A M E N T O S
Snperflu fe . 

e n  k tU hnelro*  

c tw tlm d o x

1 Gallegos (Capital)
2 Puerto Deseado ..
3 Santa Cruz..........
4 San Julián............

31,070
95,024
78,279
77,777

DEPARTAM ENTO S i lii lt in tr li 'iM  

medendo*

1 Bahía Thetis ........
2 Isla de los Estados
3 San Sebastian........
4 Ushuaia (Capital) .

5,807
550

5,058
9,418

Total XXIV ............... i 21,499ii-------------

Total XXIII.. 282,750 }

RESUMEN GENERAL

PROVINCIAS lJe.pnrtn-
nU'Hlox en ktltfuietrnx 

rneitlrutlox

I,—ESTE O LITORALES
1 Capital.................................... 31 186
2 Buenos Aires........................ 97 305.121
3 Santa F é ............................. 18 131,900
4 Entre Ríos............................. 14 74,571
5 Corrientes............................. 25 84,402

Total I ................... 185 590,180
II.—CENTRO

6 Córdoba .......................... 25 1(31,030
7 San Luís................ 8 73,923
S Santiago del Estero. .. 20 103,010

Total II.................. 53 337,975
III—OESTE Ó ANDINAS

9 Mendoza...................... 10 146,378
10 San Juan..........................  . 19 87,345
11 La Rioja........................ 18 S9,498
12 Catamarca ............... 15 123,138

Total III.................. OS 440,359

IV.—NORTE
13 Tucumán............................. 21 23,124
14 Salta..................................... 21 101,099
15 Jujuy. .................................. 13 49,102

Total IV ..... ........... 55 233,385

TT3RU1 TORIOS iie/inrhi-

íiirntnis

Sn /irepeie  
en  kiliiuirleiix

eiiiiiti·iiiln.i

V. — NORTK
10 Misiones............... 14 •)() 09(1
17 Formosa................ 5 107/258
18 Chaco . . . 7 130,035

20 273,122ClíNTRO
19 Pampa ................................ 15 145,907

OliSTK
20 Neuquén ............................ 5 109,703

snn
21 Río Negro............... 7 190,095
22 Chubut............................. 3 242,039
23 Santa C ru z .................... 4 282,750
24  Tierra del Fuego.............. 4 21,499

18 742,983

Total V .................. 04 1,271,715

Resúmen

I  Este ó Litorales............... 185 590,180
II Centro .............................. 53 337,975
III Oeste ó Andinas............... 08 440,359
IV Norte................................ 55 233,385
V Territorios.......................... 04 1/271,715

T o t a l  general....... 425 2,885 ,020

TOMO I,
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B

DIVISIONES NATURALES

Norte — Centro — Sud — Mesopotamia — R egión  B oreal — Llanura O ccidental — Pampa — P lan icies patagónicas.

La llanura argentina se extiende con un ligero declive de noroeste á sudeste, desde el pié 
de las Cordilleras de los Andes — descritas en el capítulo (C ) Orografía — hasta las márgenes de 
los grandes ríos Paraguay, Paraná, Uruguay y Plata, y riberas del Océano Atlántico. Esta dilata
da planicie hállase cubierta en su mayor extensión de pastos en abundancia, profusamente regada 
y entrecortada por frondosos bosques de imponderable riqueza, y se compone de terrenos de 
naturaleza distinta, si bien todos participan de un mismo carácter general,.es decir, una horizon
talidad muy sensible.

No alteran la fisonomía peculiar de la llanura argentina, las eminencias que se levantan en 
algunos parajes del país, á saber: las sierras del Sud de la provincia de Buenos Aires; las de Cór
doba, la de San Luis, la de Guasayán en Santiago del Estero, la de los Llanos en la Rioja, y las 
de Misiones, en el Oriente,— descritas también en el capítulo arriba mencionado.

Según la situación, naturaleza del terreno, aspecto y producciones, háse dividido la llanura 
argentina en cinco regiones diferentes entre sí: la Mesopotamia, la región boreal, la llanura Oc
cidental, la Pampa y las planicies patagónicas.

Mesopotamia — Comprendida entre los ríos Paraná y Uruguay se halla una hermosa fracción 
de la llanura general, la que se denomina Mesopotamia, por semejarse su situación, aspecto y fer
tilidad á la Mesopotamia Asiática circunscripta por los ríos Tigris y Eufrates.

Ks una de las regiones más ricas y pintorescas del país, por sus bellas perspectivas, por la 
notable feracidad de sus tierras y la excelente situación topográfica de que disfruta. Las provin
cias de Entre Ríos y Corrientes que comprende, así como la gobernación de Misiones, están 
llamadas á un risueño porvenir agrícola é industrial, debido á los dones con que la naturaleza 
favoreció dichas tierras.

Presenta la Mesopotamia argentina el aspecto de una llanura ascendente de sud á norte, 
con leves ondulaciones que no pasan de 80 metros sobre el nivel del mar, si se exceptúan las 
sierras de Misiones. Bosques y selvas extensas, como la de Montiel en Entre R ío s , que comprende 
una quinta parte de esta provincia, y que proporcionan maderas para toda clase de construcciones, 
ai propio tiempo que suministran inagotables cantidades de leña; ríos y arroyos que la surcan en 
todas direcciones; aguadas permanentes y excelentes pastos para la multiplicación de ganados de 
toda especie; tierras exuberantes para la agricultura: tales son los rasgos distintivos de la Meso
potamia.

La región de Entre Ríos, como la que corresponde á la parte sud de Corrientes, ostenta 
un suelo fértilísimo, constituido por una capa de humus de espesor variable, y cubierta su super
ficie de un manto de esmeralda, formado por las plantas gramíneas que son la base de su riqueza.

En la región norte de Corrientes tiene un clima más húmedo y más ardiente, lo que da 
lugar al desarrollo de una lujosa vegetación tropical.

El territorio de Misiones, en fin, es un expléndido jardín. Por doquiera flores odoríferas, 
granados, rosas, áloes, lianas; la caña de azúcar con su esbelto tallo; el plátano con sus dorados 
y exquisitos racimos; el gallardo cocotero y un millar de vegetales maravillosos hacen de estas 
tierras encantadora mansión, Allí los vegetales tropicales producen de un modo asombroso. Las 
plantas gramíneas de diferentes especies cubren la llanura. Las selvas poseen árboles de esencias
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variadas y de los más útiles: el urunday, el viraró, el cedro, el pino de enormes dimensiones; 
árboles de construcción y de ebanistería: el tipa, el tatané, el curupay, el gnayacán, el abariyú, 
todos de altura considerable; árboles frutales: el naranjo y el melocotón son silvestres: el iba- 
hay, pequeño peral que produce excelente vinagre; plantas industriales: el caraguatá y el agane, 
cuyas fibras dan una especie de cáñamo, y sirven para la elaboración del papel; el algodonero é 
indigotero crecen sin cultivo, etc. etc.

La región boreal tiene un perímetro extenso. Comprende las gobernaciones de Formosa 
y del Chaco, las porciones orientales de las provincias de Salta y Tucumán, toda la de Santiago 
del Estero, y la parte septentrional de la de Santa Fé.

Los caracteres físicos más prominentes de la llanura boreal, se refieren en primer término, á 
su sistema hidrográfico, compuesto de ríos que bajan torrentosos de la Cordillera, pero que 
cuando penetran en la llanura corren mansamente, explayándose y formando curvas á causa del 
poco declive de la llanura, y dando lugar á la formación de esteros, bañados y lagunas. Tales 
son los ríos Pilcomayo, Bermejo y Salado del norte.

Es región de inmensas selvas, particularmente el Chaco y Formosa, Siendo su suelo com
puesto de terrenos de aluvión, es de asombrosa fertilidad, alimentado todavía por el desborde 
periódico de las aguas. Los campos están cubiertos de lujosa vegetación, levantándose á lo largo 
de los ríos árboles tanto más corpulentos, cuanto mayor es la proximidad al trópico. Masas 
compactas de palmeras embellecen las riberas del Bermejo y dei Pilcomayo, mientras que en las 
del Salado dominan los quebrachos, algarrobos, en fin, la vegetación de Corrientes.

Inmediatamente después de los terrenos bajos que se extienden á lo largo de los ríos, elévase, 
por una pendiente insensible, la pradera entrecortada de bosques y de lagunas, es la región 
cultivable; el maíz, el algodón, el tabaco, la caña de azúcar, el café, el trigo, el arroz darán 
excelentes cosechas el día en que todas estas tierras sean surcadas por el arado, al paso que sus 
ricas praderas serán recorridas por numerosos rebaños de ganado.

La vegetación no es siempre la misma y varía según la zona, partiendo de los ríos Paraná y 
Paraguay. Para tener una idea de esta variedad, basta costear el Bermejo donde pueden estable
cerse, según Juan M. Ifernet en su obra intitulada: La Republique Arg-cntinc ct ses colonicss cinco 
zonas: la subtropical, un verdadero jardín, 21 leguas de extensión; la zona de las palmeras, 2-1 
leguas; la zona del quebracho, 16 leguas; la zona del palo santo, 54 leguas; la zona del alga
rrobo, 126 leguas, y la zona de las viñas, 22 leguas.

Las porciones orientales de las provincias de Salta y Tucumán, están cruzadas por numerosos 
arroyos y  embellecidas por bosques magníficos entrecortados de praderas abundantes en jugosos 
pastos. La agricultura allí está en su apogeo, así como la industria azucarera.

La llanura de la provincia de Santiago del Estero, en parte cubierta de bosques, está cruzada 
en su centro de este á oeste, por una depresión de terreno salitroso. Entre los ríos Salado y 
Dulce se ha concentrado toda la población industriosa de la provincia, siendo esta región apta 
para todos los cultivos.

La provincia de Santa Fé ofrece una llanura horizontal que puede dividirse en dos regiones 
diferentes: la del norte, que participa de los caractéres de la planicie boreal argentina, y la del 
sud, á partir del río Carcarañá, de la misma fisonomía que la Pampa. En el Norte, por las ribe
ras del río Salado, hay grandes selvas compuestas principalmente de algarrobos, talas, viraros, 
etc. En el sud encuéntrase una llanura herbácea, admirable para la cría de ganados. El humus 
superficial es extremadamente fértil y adaptable á todos los cultivos. Su suelo es explotado por 
más de 50,000 colonos.

La llanura occidental difiere como topografía, de una manera esencial, de las demás 
planicies. Todo hace suponer que aquello fué en remotos tiempos un lecho oceánico, desecado 
por algunas de esas tremendas conmociones que ha experimentado nuestro planeta. El terreno 
deprimido, arenoso en partes, salino en otras, confirma esa creencia. Son límites de esta llanura: 
al norte, los declives de las mesas andinas de Catamarca; al este, las sierras de Córdoba y de 
San Luis; al oeste, las cordilleras, y al sud, la gran cañada de la Travesía, que se inclina hacia 
los grandes lagos Salado, Bebedero y Curra ■ Lauquén; por manera que viene á comprender
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parte de las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis. Monótono y 
triste es el aspecto de estas regiones, donde falta el agua y donde la vegetación es escasa y 
raquítica.

Picos eternamente blancos, campos áridos, valles que albergan en su seno árboles seculares, 
bosques, campiñas tristes y solitarias: este es el aspecto de esta región en la provincia de Cata- 
marca.

En la provincia de la Rioja, la región es arenisca, desierta y agostada por los ardores del 
sol. «El aspecto del país, dice Sarmiento, es, por lo general, desolado, el clima abrasador, la 
tierra seca y sin aguas corrientes. El campesino hace represa para recojer el agua de las lluvias 
y dar de beber á sus ganados. He tenido siempre la preocupación, de que el aspecto de la Pa
lestina es parecido al de la Rioja, hasta en el color rojizo ú ocre de la tierra, la sequedad de
algunas partes y sus cisternas; hasta en sus naranjos, vides é higueras de exquisitos y abultados 
frutos, que se crían donde corre algún cenagoso y limitado Jordán. Hay una extraña combinación 
de montañas y llanuras, fertilidad y aridez, de montes adustos y erizados, y colinas verdinegras 
tapizadas de vegetación tan colosal como los cedros del Líbano»..............

La provincia de San Juan presenta por el lado de la llanura occidental, un suelo seco y
arenoso, fertilizado tan sólo por la irrigación. Casi nunca llueve en la llanura. Los vientos
reinantes, principalmente el del norte, el Zonda, son violentos y horriblemente cálidos; levantan 
espantosos torbellinos de un polvo salitroso, que obliga á los habitantes á encerrarse en sus 
casas durante estas tormentas. Felizmente, las tempestades casi nunca estallan en la llanura.

El aspecto de la provincia de Mendoza, por el lado occidental, es semejante al de San Juan: 
al norte y al este, vasta llanura arenisca, salina, seca, y en ciertos trechos, sembrada de una 
vegetación achaparrada. En verdad, nada tan árido como el plano comprendido entre los ríos 
Tm.uyán y Desaguadero. Allí, sólo la irrigación puede desarrollar una vegetación algo vigorosa. 
Al sud del Tunuyán, entre este río y el Diamante, el país es igualmente árido hasta el grado 30".

La parte ¡lana de la provincia de San Luis es igualmente árida, pero en una extensión 
muy reducida; es ínfima, en realidad, la región que pertenece, como aspecto, á las típicas de la 
llanura occidental.

La Pampa. — Entre la región boreal, la Mesopotamia y la llanura occidental, se extiende 
hada el Sud una inmensa sábana de pasto, conocida con el nombre de Pampa ó Pampasía, y que 
abraza la parte meridional de la provincia de Santa Fé, toda la de Buenos Aires, parte de las de 
Córdoba, San Luis y Mendoza, y alcanza más allá del Río Negro.

Pampa es una palabra india que significa llanura. Ha pasado el vocablo á nuestro idioma y 
se le usa para designar un terreno plano.

En tan inmensa llanura sólo se encontraba, hace algunos años, el solitario ombú, «Como faro 
de aquel mar», y algunos bosquecillos de chañar, árbol espinoso del suelo argentino; pero hoy, que 
la colonización va posesionándose de estas regiones — y que el surco del arado reemplaza la 
huella devastadora del salvaje — se hallan muchas plantaciones de árboles de distintas clases.

La vista no tiene allí horizontes, y por doquiera que se extienda la mirada sólo vé un inter
minable océano de gramíneas. Infinidad de lagos y lagunas, ora permanentes, ora temporarias, 
ya de aguas dulces, ya salinas, abundan en la Pampa, prestando inmenso servicio para abrevar 
los millones de cabezas de ganado que en ella pastan.

El espejismo tiene lugar con mucha frecuencia en la Pampa, pues sobre esta enorme superfi
cie, tan plana, tan igual, las menores ondulaciones del terreno se presentan á la vista con 
proporciones extraordinarias. Este fenómeno tiene lugar durante los fuertes calores del verano. 
« Parece que flotara en el aire un paisage, que es la reproducción engrandecida del aspecto de la 
tierra. Los objetos triplican sus proporciones, el pequeño arbusto se transforma en un espléndido 
árbol, y la tierra, con sus suaves ondulaciones, hace la ilusión de hermosos lagos que aparecen 
dispersos por la llanura.»

Nada hay que agregar á lo dicho más arriba sobre la fertilidad de la provincia de Santa Fé, 
en cuanto á la parte de su región que confina con la Pampa.

La provincia de Buenos Aires, como ya lo heñios dicho, pertenece toda á la Pampa: presen-
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tase á la vista una inmensa llanura cubierta de pastos en toda su extensión y desprovista de 
árboles, á no ser los plantados que se encuentran de distancia en distancia. Es el suelo arenoso 
y salino, lo cual, unido á la gran cantidad de conchas y restos marinos y fósiles que se hallan 
á gran distancia de la costa, indica su origen aluvional.

Sin embargo, no es el terreno de la provincia completamente uniforme, y experimenta algu
nas variaciones que permiten dividirlo en tres regiones distintas: primera, las colinas ú ondulaciones; 
segunda, la llanura horizontal, y tercera, las sierras.

La primera, está comprendida entre los ríos Paraná, el Plata y el Salado, ó sea la parte 
septentrional de la provincia, donde se elevan pequeñas colmas ó cuchillas cuya altura es de 10 
á 25 metros sobre el nivel del Plata, y entre las cuales hállanse hondonadas, tanto más pronun
ciadas cuanto más nos acercamos al Paraná. Es la región más ondulada de la provincia, la más 
abundosamente regada por ríos y arroyos, y la más poblada. El terreno es fértil, prestándose á 
todos los cultivos. Abundan las arboledas á las márgenes de los ríos.

La segunda, ó sea la parte más central de la provincia, constitu}'e la verdadera Pampa: en 
ninguna parte del país es la llanura de una horizontalidad tan pronunciada, como en la región 
central de Buenos Aires, donde existen extensiones desde 500 á 1000 leguas cuadradas, sin dife
rencia de nivel apreciable.

La tercera, es la región de las sierras, descrita ya en el capítulo (C) Orografía.
En el reino vegetal produce la provincia de Buenos Aires: cereales, lino, cáñamo, árboles 

frutales como el duraznero, el ciruelo, el peral, el membrillo, el manzano, etc.; en general, todos 
los vegetales y frutas de los climas templados. Pero la verdadera riqueza de la provincia, está 
en sus interminables planicies cubiertas de pastos, donde se alimentan millones de cabezas de 
ganado.

La parte de la provincia de Córdoba que pertenece á la Pampa, es fértil, y se presta con el 
mejor éxito á cultivos muy diversos. La región de las sierras y sus valles es seca, y necesita de 
la irrigación para los cultivos. Casi toda la provincia posée tierras adaptables ai pastoreo.

La provincia de San Luis, exceptuando el macizo montañoso que ocupa toda la parte noreste, 
separada de la sierra de Córdoba por los valles de la Cañada y de Concarán, y algunos pequeños 
sistemas situados al sud, es plana. La llanura al oeste de las montañas es boscosa, la del sud 
no presenta más que praderas, y, por una serie de prolongadas ondulaciones, vá á confundirse 
con las Pampas, aprovechando sus condiciones de fertilidad.

Por el lado, de la Pampa, la provincia de Mendoza, cruzado su territorio por una infinidad de 
ríos y arroyos que se desprenden de la montaña, presenta un suelo fecundo, vastas praderas y 
bellas selvas. Toda esta zona es de una fertilidad asombrosa; produce trigo, cebada, maíz, arroz, 
tabaco, algodón, y toda clase de legumbres. La arboricultura es variada y cada día aumenta su 
nomenclatura con nuevas y útiles importaciones. En frutales, hay una variedad exquisita y deli
cada de manzanos, duraznos, damascos, cerezas, membrillos, ciruelos, almendros, higueras, olivos, 
nogales, nísperos, naranjos, limoneros, etc,.

En olivos y nogales, sobre todo, se ha desan ollado mucho entusiasmo por su cultivo, que 
aunque data desde muy antiguo, no se aumentaba, no obstante la buena cualidad de uno y dé 
otro, y el buen precio que siempre han tenido. La aceituna de Mendoza ha logrado por su exce
lencia una fama justamente merecida, que no logrará destruir ninguna de las clases que se importan.

Volviendo á los cereales, la provincia de Mendoza casi todo lo debe á la agricultura, que 
ocupa la mayor parte de los brazos en la campaña, lo mismo que el cuidado de las praderas 
artificiales, donde se engorda una cantidad considerable de ganado. El trigo rinde, término 
medio, veinte y cinco por uno; la buena distribución de las aguas hace la producción de la 
alfalfa inagotable. El maíz se cultiva también en gran escala, y se lia comenzado á cultivar la 
avena para el engorde de los caballos.

La vid crece de un modo admirable y los vinos elaborados en Mendoza son de superior 
calidad.

La ganadería no deja de tener importancia, pero se dedican más al engorde de las especies 
que á su producción, llevando á Chile los ganados comprados á las provincias circunvecinas.
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Toda la inmensa llanura comprendida entre las fronteras de las provincias de Buenos Aires, 
Córdoba y San Luis al norte, los Andes al oeste, y el Rio Negro al sud, está dividida en tres 
gobernaciones á saber: La Pampa, el Neuquén y la del Rio Negro.

Tomado en su conjunto, el territorio de las tres gobernaciones presenta el aspecto de una 
inmensa llanura, cubierta de pastos en toda su porción oriental ó región de las Pampas, y de 
mimosas arborescentes en la occidental, continuación de la llanura interior argentina. Al oeste 
preséntanse lus Andes, y al sud el sistema de la Ventana y Guaminí. Al este, la planicie pam
peana exhibe tnédanus que son la continuación de los que se hallan en los partidos de Junin
Bragado y otros, en. la provincia de Buenos Aires, y numerosas lagunas — ya de agua dulce, 
ya salobres, que disminuyen á medida que nos aproximamus á la región arbórea; sin que esta 
última se halle completamente desprovista de ellas. Las pampas tienen el aspecto de un mar de 
verdura, mar sin límites, «donde la vista se pierde sin tener donde posar».

En las Pampas, los fríos del invierno son muy intensos y muy ardientes los calores del
verano. Los vientos son extremadamente fuertes, sobre todo el Pampero. Nada más violento que 
las tempestades de ia Pampa: barren el suelo con indescriptible furia. Las lluvias son irregulares: 
bastante frecuentes en la región oriental, lo son menos en la parte occidental, donde el clima es 
muy seco. En la región de los Andes, por el contrario, llueve á menudo en verano. El porve
nir de la región pampeana, y por consiguiente, de las gobernaciones de la Pampa, Neuquén y 
Rio Negro, está en la cría de ganados y la agricultura, realizadas en ámplia escala.

Planicies patagónicas — La llanura más meridional de la República Argentina es la Pa
tagònia — hoy dividida en dos gobernaciones: la del Chubut y la de Santa Cruz — limitada al 
Norte por la gobernación del Río Negm, al este, por el Atlántico, ál sud, por el estrecho de 
Magallanes que la separa de la gobernación de la Tierra del Fuego, y por el oeste, con la 
cordillera de los Andes, que le sirve de límite con Chile. Es región fría por su situación, y por 
estar expuesta á los helado» vientos del polo y mares adyacentes. Su vegetación es pobre, si 
si: exceptúa á orillas de los ríos que la cruzan, en las inmediaciones del Estrecho, y en la
veniente de los Andes, donde se encuentran hermosas selvas.

Muchos exploradores han realizado y siguen realizando viajes á las planicies patagónicas. 
Uno de ellos Cárlus M. Moyano, ocupándose del escenario patagónico, dice: «La Patagònia no es 
una llanura cubierta de ondulaciones suavísimas y prolongadas, como las que .vemos en las 
pampas de Buenos Aires ó las que se extienden al oeste hasta Córdoba. No es tampoco una
Sui/.a como su región Andina, ó como las comarcas que baña el Neuquén.

«Es un país violentamente ondulado, compuesto de una sucesión de hondos bajos ó de pro
porcionadas colinas, que constituyen un verdadero laberinto de desnivel, de suerte que es 
imposible ó difícil determinar en general la dirección uniforme de sus ejes mayores; pero se
observa que la sucesión de mesetas sigue elevándose gradualmente, á medida que se acerca á
los Andes»,

El clima es lluvioso en la parte occidental; en lo restante del país, es seco y sereno.
No es un terreno árido y desierto el de la Patagònia. Es adecuado, por lo general, para

cierta clase de cultivos.
En Patagònia puede aclimatarse la mayor parte de los productos vegetales de la Europa, y 

todos sus animales domésticos, pues el clima lo permite. Algunos parajes del litoral, y, sobre 
todo, el valle del Río Negro, se presta admirablemente para la agricultura.

Dice Burmeister, «la vegetación es rica en los valles y cañadas, y muy variada en árboles, 
arbustos, plantas gramíneas y flores en la región andina, donde se ha comprobado la existencia 
de frutillares en las orillas de los rios y arbustos de grosella en los montes de hayas que revisten 
las montaña?. »

En el interior encuéntrase el león común americano, el gato montés, el zorro, el hurón, 
etc; entre los roedores, la liebre de gran tamaño que abunda en el valle del río Chubut; 
entre las aves: el cóndor, chiinango, cuervo negro, halcón, águila, gavilán, el cisne, el ganso, 
una gran variedad de patos, toda clase de gallináceas, y una infinidad de pájaros. Entre
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los anfibios, el león marino, muy común en el golfo de San Jorge, y la foca que también se 
deja ver en esa parte. El lobo de río se encuentra en el Alto Chubut y Alto Senjer, etc.

El ganado se reproduce bien en toda la Patagònia.
La caza y la pesca, tan abundante en las costas marítimas, y la explotación del guano y de 

la sal gema, promoverán un movimiento industrial de consideración.
Pero lo que llevará inmigración, y dará notable importancia á todo el territorio patagónico. 

es la existencia de los lavaderos de oro allí encontrados.
L a t ie r r a  del F uego  — Se ha considerado siempre como parte integrante de la Patagò

nia, de la cual se habrá probablemente desprendido en épocas prehistóricas, en virtud de alguna 
de tantas conmociones que experimenta nuestro globo. Contiene muchos volcanes, los unos 
apagados y los otros en actividad. Es la región más fría de todo el país, y  su vegetación 
es pobre.
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c

ORO G RA FÍA

Cadena de los A n d e s — Ramificaciones—Sistemas diferentes de sierras—Volcanes.

C a d e n a  d e  l o s  A n o e s — S i s t e m a  andino — L o s  Andes argentinos se extienden desde la 
extremidad meridional del país, y prolongándose hacia el norte recorren la parte occidental de 
la República. Afectan la forma de un inmenso triángulo, muy alargado, cuyo' vértice se 
encuentra al sud, la base bajo el trópico, estando constituidos los lados por los macizos orientales 
y occidentales. La vertiente occidental encierra los más elevados picos, tanto en la cadena prin
cipal como en las secundarias, y sus pendientes son en extremo rápidas. La vertiente oriental 
ch menos abrupta que la occidental, y tiene una pendiente suave hacia la Pampa. La disposición 
del .suelo es también distinta en ambos lados de los Andes: en la vertiente oriental, ya sea fuera, 
de la cadena propiamente dicha, ya en los valles, el carácter distintivo del terreno es la igualdad 
de su superficie, y su declive muy pronunciado; siendo interrumpida esta inclinación por la 
sierra de los Llanos, las sierras de Córdoba y San Luis y las del sud de la provincia de Buenos 
Aires.

K1 aspecto general de los Andes es uniforme. De lejos, semejan un gigantesco muro negruz
co, de gran elevación, coronado en sus alturas por parapetos de nieve. Este aspecto varía, sin 
embargo, en una extensión de 20 grados en razón del clima.

A la región andina pertenecen las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja, 
San Juan, Mendoza y las tierras patagónica y magallánica.

Corre la mesa andina paralelamente á las costas del océano Pacífico, principiando la parte 
que corresponde á la República Argentina, entre las vertientes de los rios Pilcomayo y Bermejo, 
hasta el cabo Froward .

Toda la región septentrional de la cordillera de los Andes, pertenece á las provincias de Salta 
y Jujuy, coronada al norte de esta última provincia por el cerro de Esmoraca.

De las obras de los exploradores que se ocupan de aquella región, Martín de Moussy y Luis 
Brackebush, tomamos, entre los que van á continuación, algunos de los datos principales que 
á ella se refieren. Sobre el enorme pedestal de 4,500 metros, altura media, elévanse, siguiendo 
una alineación regular de norte á sud, cimas que pasan de 6,000 metros y que se cubren de 
nieve, casi durante todo el año. El cerro de las Granadas es uno de aquellos picos soberbios, 
que domina las tristes soledades de la puna— vasta mesa de 3,500 metros de altitud, que forma 
una altillanura ondulada, en que alternan las regiones pedregosas y estériles, con las praderas 
de excelentes pastos, regadas por arroyos que se abren paso por entre las quebradas, al 
ángulo norte-occidental de la frontera argentina. Interrumpido en la parte sud por un inmenso 
circo de erosión por el cual corre el río de las Burras, la mesa alcanza un declive considerable
_4,000 metros— para formar en seguida nevados, tales como el Acay, Cachi, Pastos Grandes.
Al este, otros valles de erosión siguen por los fondos de la mesa entre los valles tributarios 
del Pilcomayo y los que se dirigen al Bermejo y al Juramento; pero la mesa, cortada en franjas, 
promontorios, cadenas de montañas, presenta todavía cumbres grandiosas de una altura de más de 
-1,500 metros, cubiertas también de nieve durante una parte dei año. La sierra que al oeste 
domina el valle de Jujuy, ostenta dos picos de una altura de más de 5,500 metros: el nevado de 
Chani y las Tres Cruces. Al norte de Jujuy, en el codo agudo que forma el alto juramento
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la cadena de Zenta se destaca también de la mesa en un largo promontorio. Al abra de Zenta, 
camino de Oran á Humahuaca, se encuentra el suelo á una altura de 4,515 metros. Completan 
la región Andina correspondiente á Jujuy, las sierras de- Esmoraca, la más septentrional de todo 
el sistema; las sierras de Pisiuna, de Cortaderas, CaJilegua, etc. Entre los nevados, merecen 
también ser citados: el de Castillo y Cerro Negro á una altitud de más de 0,000 metros: y entre 
los más hermosos valles de Jujuy, los de Humahuaca, Jujuy, Perico y San Antonio.

En la provincia de Salta se pueden determinar varios sistemas principales: T El déla Cordillera 
que forma la pared occidental de los valies de Calchaquí y de Santa María, después la mesa que 
comienza en Acay, extendiéndose hasta los valles de Humahuaca y de Lerma. — 2Ü El cordón, al 
este de estos valles, formado por las cadenas de Zenta, de Calilegua y sus prolongaciones hacia 
el sud. — 3° La sierra del Alumbre, culi sus dependencias del otro lado de San Francisco, y, por 
último, los pequeños relieves secundarios al sud del Juramento. A medida que se acerca la cordillera 
al mediodía, las cumbres de mayor altura no pasan de 3,000 metros; al este, las de la sierra del 
Alumbre llegan á 2500; mientras que las cadenas situadas al otro lado del Juramento, son montañas 
de poca elevación. Al oeste, las cadenas de montañas que fránjanla mesa, siguen comprimiéndose 
y disminuyendo de latitud y altura, á medida que se prolongan hacia el sud, despedazadas por los 
torrentes de erosión. Una cima elevada ha sido completamente separada de las altas mesas andinas 
y reemplazada por espacios áridos que, en otros tiempos, fueron nivelados por los hielos y las 
aguas. Esa cadena, que en la actualidad se distingue perfectamente, y que corre formando una 
línea sinuosa de norte á sud, al oeste de las campiñas de Tucumán, es la sierra de Aconquija 
de corazón de granito, según la expresión de Martín de Moussy, que constituye una sección 
orogràfica de la provincia de Catamarca, siendo la otra dependiente directamente de la cordillera 
de los Andes. Estas dos secciones están unidas por la cadena transversal del Atajo. El Aconquija 
envía hácia el sud sud-este las largas cadenas del Alto y Aneaste; esta última, que no es sinó 
prolongación de la del Alto, viene á morir en la cuenca de las Salinas. Del Aconquija se desata 
paralela á las precedentes, pero al oeste, la sierra de Ambato (4,1)00 metros), que concluye al 
sud por los cerros de Mazan y de Punta Negra, los cuales la unen, por las pequeñas colinas de los 
Cerrillos, á la sierra de Velazco ó de la Rioja. Entre las dos cadenas del Alto y Ambato, se eleva 
la de Gradan, que tiene su comienzo cerca de la ciudad, capital de ta provincia de Catamarca, 
y va como ella á reunirse al Clavillo del Aconquija. La sierra del Atajo nace del Clavillo y se 
orienta al oeste, sirviendo así de muro meridional al valle circular de los Pozuelos, y se une con 
los macizos del Chango Real y con las cadenas elevadas que circunscriben los valles de la laguna 
Blanca y de Fiambalá. Envía al sud la sierra de Belén, que vá á terminar en los cerros Negro 
y Colorado, en la gran travesía de Copocabana á Machigasta.

La provincia de Tucumán presenta un solo sistema orográfico, continuación del de Catamarca, 
con respecto al Aconquija y sus ramales. El cordón principal que constituye el nevado de Aconquija 
forma una imponente masa cuadrilonga (5,000 metros) con su nudo principal, el Clavillo, que es 
á la vez punto céntrico de la cadena, y de donde se desprenden hácia el sud los grandes cordones 
de Ambato, Alto y Aneaste de los cuales parten, de] otro lado del abra de Tafí, las ramificaciones 
llamadas Cumbres de Calchaquí, que van á empalmar con las montañas de Salta. Al oriente clel 
Clavillo, un segundo cordón, de 3,000 metros de altitud, de idéntica orientación, con el nombre- 
de sierra de Aconquija, corre paralela á la gran cadena del nevado , dejando entre sí largos y 
elevados valles á 2,500 metros, como los del Aconquija y Tafi, y, al abrirse después en numerosos 
puntos sobre la vertiente oriental de la llanura, dan salida á la multitud de arroyos que riegan 
la provincia. Al noreste de la capital, del otro lado del río Salí, dependencias de este mismo 
sistema, forman los pequeños cordones conocidos con el nombre de Altos de las Salinas, Cerros 
de Medina, Cumbres de jaramí, Sierra del Nogalito, del Remate, etc. etc. Estas últimas ramifi
caciones de los Andes vienen á morir en las grandes llanuras de la pampa argentina. En fin, las 
cimas ó montañas de Calchaquí, extremidad norte del Aconquija, concluyen á orillas del río Gua- 
chipas Pasaje ó Juramento — variando el curso de este río hacia el noreste. Todas esas montañas, 
de una altitud superior a 2,o00 metros, son boscosas; más arriba contienen buenos pastos, hasta 
terminarse en la región de las nieves.

r o . M i i  j.
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K1 límite de las nieves perpetuas varía según la latitud. Así, á partir de los 37 grados, para 
,.] suf]| se le encuentra por término medio, á 3,000 metros, altura que disminuye gradualmente, 
caminando hacia el vértice del triángulo. En estas latitudes encuéntranse ventisqueros — que son 
desconocidos más arriba — pues el clima más húmedo, visitado por lluvias frecuentes, favorece la 
acumulación de nieves, cuyo derretimiento alimenta los numerosos lagos y corrientes de aguas que 
abundan en esta región. Se sabe que por los 41 grados, cerca del lago de Nahuel-Huapí, existe 
el nevado Tronador, llamado así por el ruido incesante que produce la caída de los aludes en el 
valle. A medida que remontamos al norte, las nieves son menos abundantes, variando el límite 
de las nieves perpetuas, entre 4, 5 y 6,000 metros de altura. Siguiendo en igual dirección, el 
clima es cada vez más seco, y se ha sentado como regla general, que, arriba de 3,000 y 3,500 
metros, la lluvia es desconocida y el agua sólo cae en forma de nieve ó granizo. A pesar de 
q1ie todos los vapores de la atmósfera son absorbidos por esta enorme mole de montañas, pocos 
vestigios de la humedad dejan, pues es muy poderosa la actividad de la evaporación á tan gran
des alturas. Las nieves se funden sin dar lugar casi á corrientes de agua, se evaporan sin 
humedecer el suelo. A medio día, elévanse los vapores en pequeñas nubes que adquieren la 
Corma de husos cónicos, cuyo vértice toca la montaña, mientras que la base va á confundirse 
con el azul del firmamento: se diría que esos husos van á perderse en las profundidades de una 
atmósfera sin fin. Estas circunstancias explican el reducido número de corrientes de agua que 
descienden de la cordillera, del 32° al Trópico, y la aridez de un gran número de valles de los 
Andes. Desde luego, subiendo á las altiplanicies de 3,000 á 4,000 metros de altitud, la sequedad 
del aire llega á proporciones extraordinarias. El cielo es allí de un color azul oscuro, cuyo reflejo 
es fatigoso á la vista, y la vegetación es nula.

La provincia de la Rioja, exceptuando la región de los Llanos, pertenece á los dos contra
fuertes de los Andes-: las sierras de Jagüé y Famatina, y la de Velazco ó la Rioja que es la más 
oriental de todas. Esta última se une al norte por un cordón transversal á la sierra de Famatina.

El nevado de Famatina, que se eleva á más de 200 kilómetros al sudoeste del Aconquija, se 
asemeja á ese macizo por su aspecto imponente, visto sobre todo del lado de sus pendientes 
meridionales; pero no es, como el Aconquija, completamente separado de la mesa de los Andes, 
I >i ti- un pedúnculo de tierras elevadas, que sigue el eje del sistema, tiene conexión con las masas 
andinas. El Famatina más elevado que el Aconquija—pues, su cima central alcanza 6,294 metros, 
según Naranjo — parece inás soberbio por su elevación relativa arriba de los llanos de su base, 
situados á una altura de 1,000 á 1,500 metros. Granitos y pórfidos constituyen el núcleo de la 
cadena, y las rocas laterales se componen de esquistos metamórficos de variados colores, blancos, 
colorados y negros. Una cadena gradualmente baja, que se pierde en la región de las Salinas, 
forma la continuación de la sierra, al sud; puede considerársela como perteneciente al mismo 
sistema de las hileras de montañas y colinas que se suceden de grado en grado, paralelamente á 
las más altas cumbres de la cordillera. Tales son las sierra de Chaves y el macizo no menos 
aislado de Pié de Palo, que al este domina la ciudad de San Juan.

Según Germán Burmeíster, en su «Descripción Física de la República Argentina, » al oeste 
del nevado de Famatina, la mesa estrechada de los Andes, se descompone en dos cordilleras 
paralelas, de una elevación casi igual, ofreciendo grandes contrastes por la naturaleza de sus 
rocas. La cordillera occidental constituye la linea de cumbres entre los flancos, y al mismo tiempo 
el límite natural entre Chile y la Argentina. La cordillera oriental, que entera pertenece á la 
República Argentina , se descompone en fragmentos por los valles de los torrentes que la atravie
san de distancia en distancia y acarrean los despojos hácia el llano.

Allí donde la cadena de Famatina se arraiga en la mesa Andina, las dos cordilleras aún no 
se dibujan: las grandes cumbres nevadas, el Bonete, el Veladero, la Gallina Muerta, erijen aisla
damente sus conos de 1,000 á 1,500 metros de altura relativa, sobre el largo zócalo que separa las 
dos vertientes de Chile y la Argentina. La altiplanicie que soporta esas montañas solitarias, se 
extiende ella misma á la altura media de 4 á 4,500 metros sobre el nivel del mar, y se prolonga 
de un horizonte al otro en ondulaciones suaves, sembradas de nevados que transforman la tierra 
en lodo. Inmensas moles de piedra indican acá y acullá el sitio de las montañas derribadas. So-
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bre esas ásperas extensiones el viento sopla muy á menudo con furor, acompañado de borrascas 
que llenan el espacio de torbellinos cargados de nieve, lai esta región, el viajero continuamente 
en peligro, no encuentra siti embargo obstáculo natural: la mesa, en su conjunto, se presenta 
como un camino por el cual se ramifican en forma de red los caminos que siguen los muleteros ó 
arrieros argentinos que se dirigen á Copiapó, conduciendo sus ganados. Los caminos de esa zona 
de los Andes, se designan bajo el nombre de pircas.

En la parte de la mesa coronada por el Bonete, y  que señalan los rastros muleteros, entre 
los altos valles de la Rioja y el de Copiapó, los ríos por la vertiente oriental cortan esta parte 
de la cordillera en cuatro fragmentos bien distintos. Una primera arista, de la cual algunas 
cumbres tienen más de 500 metros de altura, está separada de la cordillera argentino-chilena por 
el profundo valle en el cual serpentea el río Blanco, una de las fuentes maestras del río Jáchal. 
Á esta altura, poco más ó menos, principia: la región Andina de la provincia de San Juan. De 
allí el macizo empieza á ensancharse un poco; más abajo tiene menos amplitud y su espesor no 
excede de dos leguas; de Jáchal parten para el sud dos ramales que circunscriben un valle 
elevado, cerca de la región de las nieves perpétuas. La sierra de la Valquera corre paralela al 
macizo principal, de que está separado por el río San Juan; la del Tonta!, tan rica en minerales 
argentíferos, forma el contrafuerte oriental, la cadena de Zonda, la más oriental, limita la lla
nura. El río de San Juan separa las cadenas que acabamos de nombrar de las del norte. Estas 
últimas, que se fraccionan en varios cordones entrecruzados, se designan con una serie de nom
bres. Los más occidentales, encierran anchos valles en gran parte áridos, como los de Pismanta 
y de Jáchal, mientras que sus pequeños contrafuertes circunscriben valles angostos, pero muy 
habitables, tales como los de Mogna y Valle Fértil. El macizo tiiangular del Pié de Palo es el 
más oriental de todos. En cuanto á la pequeña sierra de Guayaguas, se une á la de las Quija
das, que pertenece al sistema de San Luis.

Volviendo al valle en el cual corre el río Blanco, encontramos una segunda cadena, más corca 
aún de la frontera, que coloca en línea numerosas cumbres de más de 5,500 metros de altura, 
entre elias el pico del Salto.

El tercer baluarte de montañas perteneciente á la cordillera oriental, se estira en un inmenso 
macizo cuyas cumbres Mainrique y Totora, al norte de San Juan, alcanzan más de »,000 metros, 
limite inferior de las nieves perpétuas. En fin:

En la provincia de Mendoza, el cuarto fragmento, llamado la cordillera del Tigre—5,015 metros 
—vuelve á unirse al Aconcagua, dominando el valle por el cual cruzaron los primeros pasos ó 
caminos que pusieron en comunicación Buenos Aires con Santiago de Chile. Uno de esos pasos 
—el de los Patos ó Valle Hermoso, que se abre á 3,565 metros entre el macizo del Aconcagua y 
el de la Ramada, vió pasar, en 1817, al ejército republicano del general San Martin, en busca 
del ejército realista español.

El paso de los Patos comienza al oeste de San Juan y hace comunicar esta ciudad con Valpa
raíso, pero el comercio prefiere la vía de Uspaüata, situada á 50 leguas de San Juan, siguiendo 
por Zonda y luego por el pasaje de la Cumbre. El camino de los Patos, menos árido que el 
precedente, sirve preferentemente para el pasaje de la hacienda.

Hemos dicho que el camino de los Patos empieza al oeste de San Juan; de aquí sigue por el 
valle de Zonda, corta la sierra de Tontal, entra en las quebradas de las Cortaderas y  después de 
haber pasado el río de los Patos, continúa hácia la cordillera de ios Manantiales, tomando la 
dirección sudoeste, hasta llegar á San Felipe, á 25 leguas de Valparaíso.

Además de las dos cordilleras de nevadas cumbres, la República Argentina tiene su cadena de 
montañas, que llamarse puede su antecordillera, su pequeña cordillera, que corre paralelamente 
al eje de los Andes, propiamente dichos, y cortada de trecho en trecho por valles, cruzados por 
corrientes de agua.

Al oeste de la llanura, donde se hallan situadas las ciudades de San Juan y Mendoza, esa 
cadena, ó antecordillera, constituye el ya respetable macizo de los Paramillos—3,000 metros— 
coronado por el cerro Pelado cuya altura alcanza 3.437 metros.

Detrás de los Paramillos, encuéntrase el largo y ancho valle de Uspallata, elevado 1,800 metros.
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sirviéndole de pared occidental el primer contrafuerte de la gran Cordillera Este, al sud del 
Aconcagua; vése erizado de magníficos nevados, como el de la Iglesia, Piata, Juncal, San Fran
cisco. Cruz de Piedra, San Lorenzo, los Mineros, Planchón, etc. etc.; en fin, en medio de todos 
esos colosos, destácase con soberbia magestad, el gigantesco Tupungato que, aún cuando no tan 
elevado como e! Aconcagua, es el jefe de todos los novados de la región andina de Mendoza. 
Desde !a campiña de la ciudad de este nombre, vése al titán escalar los cielos y hundir en la 
azulada bóveda su niveo cono, á una altura de 0,710 metros.

Volviendo al macizo de los Paramillos, haremos notar que, esas montañas, ahora sin nieves, 
han tenido en otros tiempos sus ventisqueros y aludes, y hasta en la llanura cercana, en los 
alrededores de Mendoza, vénse aún los surcos trazados por los antiguos ríos de hielo.

Los pequeños cerros de cimas redondas, que se denominan cerrillos, lo prueban hasta la 
evidencia. Ellos se elevan á la altura media de 50 á 100 metros, alineados en eslabones, y se 
componen de pedruscos traquíticos, fragmentos angulares ó débilmente embotados, que los hielos 
han arrastrado hasta los pies de la antecordillera.

La hendidura de la cordillera, marcada por el camino de la Cumbre y los trabajos del Ferro
carril Trasandino — de la ciudad de Mendoza á Santa Rosa de Chile — coincide casi con una 
división natural del sistema orográfico; es, pues, á una pequeña distancia al sud del enorme y 
eternamente nevado Tupungato, el mismo de origen eruptivo, que se abren los cráteres de nume
rosos volcanes, como los de Maipo, San José, Tinguiririca, apagados unos, y otros en actividad. 
En el valle del Tupungato, hállase la valiosa estancia de Jauchas, que tiene en su superficie la 
gran laguna del Diamante, los valles de la laguna Blanca, los potreros de la Cordillera, y tantos 
otros igualmente notables por su feracidad y sus cañadas para todas las estaciones.

Allí también la cordillera argentino-chilena se dobla al este de una cadena completamente 
argentina, desarrollándose paralelamente á la primera, más de 1500 metros más baja, término 
medio. El volcán apagado de Overo (4,710 metros), que vuelve á ligar esa cumbre de las mon
tañas orientales á la cordillera mayor, no lejos del Maipo, se rodea de un ventisquero, de uno de 
los cuales se puede observar distintamente la formación de la «Nieve de los Penitentes», así 
llamada por la desagregación de su masa en columnitas desiguales, que se asemejan á monjes 
que llevan la cabeza cubierta con la cogulla.

Al sud del Overo, la cadena se interrumpe para dar paso al río Diamante, que nace en el 
intermedio de las cadenas, y domina el hermoso cono basáltico del mismo nombre; luego, más 
allá, siguen otras aristas paralelas á la cordillera mayor. Una hendidura en la cual nace el río 
Atuel, conduce al paso del Planchón — 3,023 metros, —uno de los más frecuentados ele los Andes 
argentino-chilenos.

Más lejos, hacia el sud, el sistema orográfico se ensancha: la cadena de los volcanes del 
Malalhué, contrastando con las hileras de piedras jurásicas de la gran cadena, se desarrolla al 
este del profundo valle longitudinal, por el cual corre el río Grande ó Colorado naciente; otra 
cadena menos alta le sirve de fuerte avanzado, luego á unos cien kilómetros todavía más al este, 
allende una alta pampa en que se extienden las aguas de un lago sin desagüe, resto de un mar 
interior, se levanta una cadena nevosa, el nevado de San Rafael — 4,935 metros, — fragmento casi 
aislado de montañas que parecen haber sido altísimas en otros tiempos.

Más al sud, otro macizo, el cerro Payen, sin duda alguna, un antiguo Etna de lavas y cenizas, 
domina el valle en donde se unen el río Grande ó el de las Barrancas para formar el Colorado: 
tres poderosas capas de lavas superpuestas, se muestran sobre uno de los flancos de la montaña.

Cerca del cuello de Buta-có, que atraviesa á 1,520 metros la cadena de Malargüe, encuén
trase una enorme masa de asperón, caída de una pared vecina al medio del sendero: es el cura 
Cokalio, la « Piedra Divina» de los Araucanos (l ).

Aquí termina la región andina perteneciente á Mendoza — 36° 20 ’ latitud sud — para dar 
origen á la región patagónica, donde cortada la cordillera sucesivamente por dos desfiladeros, los

(1) I1'!-. llo*t. — Uolcliu del Instituto Geográfico Argentino, tomo 11, lfc>81.
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de los ríos Grande y Barrancas, la antecordillera oriental se desarrolla paralelamente á las grandes 
cumbres: asegúrase que el Chos Malal, denominado la «Montaña de la Noche, » alcanza, según 
Host, á 5,000 metros. Por datos suministrados en el Boletín del Instituto Geográfico Argentino, 
1881, 1882, 1887, 1888, 1893 — consta que toda esta región montañosa se compone de rocas 
volcánicas. Una planicie de 2,320 metros separa el Chos Malal de la cadena occidental y divide 
las aguas que bajan por un lado hacia el Colorado y por el otro hácia el río Negro por el Neuquén. 
Ese paraje— tal vez el más grandioso de todo el sistema andino — ha sido llamado la Suiza Argentina; 
domina un horizonte sin fin de selvas y campos de pastoreo, que tiene por límite al noreste la 
masa colosal del cerro Payén, y al noroeste el cono del Campanario, cuya extremidad aparece á 
lo lejos como una antigua abadía coronada por torres en ruina. Esta región es la que da origen 
á los andes patagónicos, propiamente dichos.

De la Suiza Argentina extiéndese hácia el Estrecho de Magallanes, como un caos de monta
ñas, que, pasando el lago Tromen, ocupa el espacio comprendido entre la arista de la frontera y 
el curso del Neuquén, por donde ha de pasar el proyectado Ferro-Carril del R. C. Sud 
de Buenos Aires.

Al este de los volcanes Lonquimay, Llaima, Riñihue, Ouetrupilla, la cordillera argentina 
vuelve á tomar su aspecto regular, á una altitud suficiente para que las cimas se cubran de nieves 
en invierno: el Chapel-có que se eleva á 2,440 metros, y la parte de la cadena llamada cordillera 
de los Cipreses, se mantiene á 2,000 metros. Pero, en esta arista ábrense profundas brechas.

Una llanura en la cual se confunden las vertientes del río chileno Bio-Bio y del río argentino 
Limay, apenas tiene de 800 á 1,000 metros, y las carretas que vienen del oeste allí encuentran 
paso; más al sud, una colina de suave inclinación separa un afluente del Limay y un lago chi
leno llamado Picaullú, situado á una altura de 800 metros, más ó menos; otro pasaje, el tercero, 
á la extremidad occidental del lago Nahuel-Huapí, alcanza á 838 metros: es el boquete de 
Perez Rosales.

Una segunda cordillera argentina, que se desarrolla paralelamente á la primera, es menos 
cortada, pero también menos alta: sus picos, en las sierras de Catalin y de bis Angosturas, se 
elevan á 1,500 metros. Parece que esta parte del sistema orográfico tuvo volcanes en erupción, 
como la gran cadena situada más al oeste: el volcán de Aluminé, el de la Mesa, el cerro Cha- 
pel-có y otros muchos, se elevan por ambos lados del rio Collon-curá. Una de esas montañas, 
cerca del nacimiento del Bio-Bio, ha cubierto de cenizas todo el territorio de los alrededores.

Al sud del Tronador, del cual nos hemos ocupado más arriba, entre el lago Nahucl-Huapí 
y la vertiente chilena, las montañas disminuyen en altura, y, según el coronel señor Jorje Rohde 
se puede pasar de las costas del Limay al fjord estrecho y  profundo del Reloncavi, sin atravesar 
cadena propiamente dicha, cruzando tan sólo pequeñas planicies cortadas por barrancas y valles: 
los únicos obstáculos sobre ese suelo, que quizá es el antiguo paso de Bariloche, seguido pol
los misioneros jesuitas, provendría de la exuberancia de la vegetación, allí donde el camino baja 
á las aguas del Pacífico, costea el rio Puelo, entre la montaña Ballena — 1,488 metros—Al norte 
y el monte Castillo— 1,504 metros—al sud.

Más allá,— según los exploradores Fontana y Moyano, — la cadena presenta varios volcanes 
apagados, algunos y otros activos, tales como el Yate, el Minchin Mahuida, el Corcovado, cuya 
altura máxima alcanza 2,400 metros; luego, preséntanse algunas hendiduras, más ó menos profun
das que forman valles que dan nacimiento á algunos rios, siendo entre ellos el más notable el 
rio Palena, que pasa al sud del Corcovado y que, según la leyenda, daría acceso á la ciudad 
maravillosa de los Césares, el Eldorado meridional del continente. Moyano y Rodgers han 
observado que á esta altura los Andes se separan para formar una especie de archipiélago 
terrestre, análogo á aquel que se presenta sobre el litoral chileno, compuesto de numerosos 
macizos. A la altura de la península chilena, Taytao, la cadena se reconstruye y ofrece á la 
vista el volcán San Clemente, Pico Norte— 1,355 metros,— Pico Sud— 1,340 metros— y San 
Valentín; este último se eleva á 3,876 metros. Bajo la misma latitud — 47 grados — el explorador 
Moyano ha medido en la cordillera lateral argentina el pico Zeballrs— 1,075 metros— y compro
bado la existencia de otra cadena que se desprende de los Andes, hácia las fuentes del río
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Deseado, siguiendo con dirección al Cabo Blanco. Al sud del Zeballos, las montañas que se 
destacan de la masa andina, son los montes Belgrano y Alvarez, este último al norte y cerca 
del lago Misterioso; entre este lago, ios iag>s Viedma, Argentino y la Cordillera, los montes 
Chaltel, Cheul, cerro Inclinado y monte Moyano — 990 metros. En seguida, aparecen otras 
cadenas transversales, de muy poca elevación, las últimas de la región Patagónica y  terminada 
la serie por los montes Aymon y Dinero.

A !■> iargo de las costas patagónicas— gobernaciones del Chubut y Santa Cruz — hállanse 
montañas de regular elevación, todas contrafuertes de los Andes. Las del Chubut ostentan por 
su costa norte: el cerro Frigio — nido de cóndores — los picos María Luisa, Elisa, que dan lugar 
á los hermosos valles de los Altares, de los Mártires, de la Pirámide, etc.; por su costa sud, los 
picos Clementina, Clemencia, Cora é Irene. El rio Chico: Cerros de Pineda, y picos de Onetto y 
Salamanca, por su costa sud. La sierra que corre á lo largo de la costa del océano Atlántico, 
entre la altura del cabo Blanco y la punta Desengaño, forma: el cerro Comandante Spurr, el pico 
Rivers, los cerros Dirección, los Montes Video, Espejo, Wood y Sholl. Sobre la costa norte del 
rio Santa Cruz: los tres cerros — 350 metros. Entre el puerto Santa Cruz y punta norte, en una 
sierrita que termina en la costa del Atlántico: el monte Observación, y casi en la desembocadura 
del rio Gallegos: el monte Norte.

En la tierra Magallánica, la cadena de ¡os Andes propiamente dichos, en que se eleva el 
monte Chaltel, monte soberbio en forma de torre, que el explorador Moreno designa también 
bajo el nombre de Fitzroy — 2,100 metros— perfílase casi exactamente siguiendo la línea del me
ridiano, hasta la abertura en que penetran las aguas de los grandes fjords magallánicos. A esta 
fila sucede al este una precordillera, llamarla por Moyano, Cordillera de los Baguales, que sigue 
de norte á sud sobre una longitud de varios centenares de kilómetros, sin apartarse mucho de la 
dirección del meridiano. A esta cordillera pertenecen los montes Stokes y Payen, cuya altura se 
calcula entre 1,500 y 2,000 metros. Más al sud, los Andes parecen reducirse á simples colinas 
para elevarse nuevamente hacia el cabo Froward, y del otro lado del estrecho ostenta elevaciones 
todavía soberbias, rodeadas de ventisqueros, el Sarmiento, el Darwin, el Francés, para ir, dismi
nuyendo cada vez más las alturas, á morir en dirección oeste á este en la Isla de los Estados.

P asos — Uno de los pasos más frecuentados, por unir las minas de Famatina y de Copiapó, 
es el Portezuelo de Come Caballos — 4,426 metros. Otros pasos atraviesan los Andes más al sud, 
por las abras de Pulido y Pircas Negras. — 27 á 28 grados de latitud, más ó menos.

Un paso célebre en la historia, separa los dos macizos de la Ramada y del Aconcagua: es el 
boquete de Valle Hermoso — 3,565 metros, — llamado también «Paso de los Patos», debido al 
nombre del rio argentino hácia el cual se inclina el Valle Hermoso. — 320 20’.

El paso que actualmente emplean casi todos los viajeros, y que una vía férrea pronto cruzará 
— de Buenos Aires á Santiago de Chile — se encuentra en una hendidura de la cordillera, al sud 
del Aconcagua. Se le dá generalmente el nombre de La Cumbre; pero se designa también bajo 
el de Paso de Uspallata, pueblo argentino, situado á unas 20 leguas de la ciudad de Mendoza ; 
otros suelen llamarlo Paso de Cumbre-Iglesia, para distinguirlo de otro más elevado de 150 me
tros que abre la cordillera al sud y que los correistas siguen á menudo en invierno, porque es 
el menos cargado de nieves. Según Giissfeldt, la cadena más baja y más frecuentada, debajo de 
la cual pasará el túnel del Ferro-Carril Trasandino, tiene 3,760 metros de altitud — 32°50\ El 
camino de Mendoza á Santa Rosa por este paso, tiene 320 kilómetros de extensión.

El paso de Maipo, á la base del volcán del mismo nombre, atraviesa la frontera por una 
senda apenas perceptible, y un poco más al sud una hendidura más elevada, llamada Atravesio 
de la Leña, mucho más peligrosa como paso que el de Maipo — 34“.

Al sud del volcán Tinguiririca — 3405ü’ — un astrónomo francés, Souillac, que recorrió la región 
Andina en 1805, dice haber encontrado un paso que denominó de Las Damas, tan cómodo 
dice, «que las damas podrían cruzarlo á pié sin incomodarse.»

A los 35°20\ y sobre los flancos del volcán de Peteroa, el paso del Planchón, altura 3,000 
metros, — provincia de Mendoza,— paso muy frecuentado en otras épocas por los indios pampas
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y araucanos, ladrones de ganados argentinos, que vendían á los chilenos, y, hoy día, utilizado 
para el comercio de ganados entre ambas repúblicas.

A los 36°505, el paso de Antuco — Portillo de Pichaihen — á la altura de Chos Malal — gober
nación del Neuquén, — al sud del volcán del mismo nombre, que se presta mejor que ningún 
otro para el trazado de una línea férrea entre la parte meridional de Chile y el puerto de Bahía 
Blanca. Iguales ventajas, más ó menos, proporciona un paso situado al sud del volcán Llaima. 
designado ya bajo el nombre de Paso de los Andes.

A los 41°, poco más ó menos, al norte del Tronador, descubrióse en la gobernación del Rio
Negro un paso que fué llamado Boquete de Perez Rosales, y que conduce directamente de Na-
huel--Huapi á Chile. Este descubrimiento se efectuó en 3856.

Un poco más al sud, encuéntrase el paso de Reion caví.
A los 44°50\ el lago Fontana, desagüe de uno de los afluentes del rio Chubut, dá paso

directo de la gobernación del Chubut á la República Chilena. Asi lo aseguran varios exploradores
que recorrieron aquel territorio.

Con Bolivía, las comunicaciones se practican por medio del paso de la Cordillera del Des
poblado, — Cordillera del Agua caliente, — Altos de Piscuno, la Abra de Cortaderas, etc. Entre 
los demás Pasos conocidos, más ó menos frecuentados, existen los de:

Portezuelo de San Fernando y Paso Fiambalá, ambos de 4,000 metros de altura, en la pro
vincia de Catamarca, el primero á 26°, el segundo á 27° de latitud.

El paso de Doña Aña — altura 4,448 metros — latitud 29° 36’ — en la provincia de San Juan.
El paso de la Laguna — altura 4,632 metros— latitud 30° 50* --  en la provincia de San Juan.
En la provincia de Mendoza, además de los ya citados pasos del Planchón, de la Cumbre y, 

Maipo:
El paso de Dehesa — altura 4,064 metros — latitud 33° 10*
El paso del Portillo — altura 4,200 metros — latitud 33° 50’ y
El paso de Cruz de Piedra — altura 3,442 metros — latitud 33° 30*.
Volcanes — Pocos son los volcanes que se hallan al norte de la Cordillera de los Andes, 

por el lado de la vertiente argentina y ninguno de éstos en actividad.
En todo el trayecto, á partir del Maipo — provincia de Mendoza,— en que la cordillera dismi

nuye gradualmente de altura y sufre varias depresiones considerables, se levantan de 20 á 2f> 
volcanes, entre ellos algunos en actividad, según las observaciones practicadas en varias circuns
tancias.

En la hendidura marcada por el Paso de la Cumbre y  por los trabajos del F . C. Transandino 
á una pequeña distancia del enorme y nevado Tupungato, se nota la presencia de muchos cráte
res, todos apagados.

Mas ai sud, aparecen otros: el Overo, el Chos Malal ó Bum Mahuida, rodeado éste de napas 
de erupción, lavas, cenizas, pedruzcos, etc.

La gran cadena situada al oeste del Nahuel-Huapí, contiene el volcán de Aluminé, de la Mesa, 
el cerro Chapel-có y otros muchos conos que aparecen por ambas riberas del Collon-curá, abrien
do sus cráteres donde crecen las hayas y los mirtos, en la actualidad. Una de esas montañas, 
situada cerca del nacimiento del río Bio-Bio, ha cubierto de cenizas una inmensa extensión de 
territorio.

Con todo, los volcanes actualmente en actividad no se conocen en la vertiente argentina, 
mientras que del lado de Chile son numerosos, tales como: el de Osorno, de Calchaquí, Antuco, 
Chillan, Peteroa, San José, etc.

Es de toda evidencia, que habrá sido numerosísimo el número de volcanes que en otros 
tiempos estuvieron en actividad en toda la región andina que se extiende por la vertiente argen
tina desde los 35 grados de latitud hasta el extremo sud del sistema: todo e! territorio patagónico 
así lo atestigua. La región del Chubut, la de Santa Cruz, están cubiertas de cenizas multicolores, 
depositadas en capas regulares, según toda evidencia, polvos de origen eruptivo que fueron lanza
dos por los volcanes de la cordillera andina y transportados por el viento /■}<: oeste ó noroeste. 
Esos fenómenos, que han debido renovarse millares de veces, se han presenciado en las edades
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contemporáneas. En 1886. un polvo de esa naturaleza cubrió todo el valle de Santa Cruz, las 
alturas que lo rodean, llegando hasta Punta Arenas. Según Burmeister, en su Revista del Museo 
de La Plata, la lluvia pulverulenta que cayó en esta circunstancia, apenas fué sensible sobre las 
costas del Atlántico; pero á algunas jornadas de marcha en el interior, no se apercibían los 
objetos á diez metros de distancia y se respiraba con suma dificultad. Muchísimos animales pere
cieron por falta de agua y de pasto: los manantiales, las yerbas desaparecían bajo la napa de 
cenizas. ,;De qué volcán había salido esa nube de polvo, proyectada á una distancia de 200 á 
2f>0 kilómetros? No se sabe: pero debía encontrarse cerca del nacimiento del río Santa Cruz ó 
de. sus altos afluentes, el río pues cesó de correr durante algún tiempo, luego sus aguas se eleva
ron fie repente á mucha altitud, por más que en esa estación en Mayo, las corrientes patagónicas 
no crecen. Desde aquel año, 1886, dícese que la masa de aguas en el río Santa Cruz, ha sido 
siempre menor que antes de la erupción. Masas considerables de cenizas, sin duda alguna, habían 
retenido el curso del río y formado un lago que, cuando la inundación, rompió parcialmente su 
dique.

Refiere F. Machón, en su Biblioteca Universal—tomo II, 1891—que en 1883, una erupción del 
Calbuco, volcán chileno que se creía apagado, lanzó sus lavas y cenizas hasta la embocadura 
del río Chubut y al golfo Nuevo. Todas las plantas parecían cubiertas de nieve. Las nubes de 
cenizas habían puesto poco tiempo para recorrer el inmenso espacio aéreo, pues encontrábanse 
aún calientes.

Sistema C entral—Además del sistema andino, elévanse aislados en el interior de la Repú
blica Argentina otros macizos, actualmente separados de los Andes, pero que probablemente 
formaron parte de ellos. Se dividen en varios sistemas: el del sud, el de Misiones y el central.

El sistema central, está formado por los macizos de Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja y  
San Luis.

Las únicas sierras de Santiago del Estero, son las de Guasayán, Sumampa y Ambargasta. Su 
elevación no alcanza á 400 metros. La sierra de Guasayán, situada al noroeste, corre de norte á 
sud; su pico más elevado, es monte Redondo: esta sierra constituye las últimas manifestaciones de 
los Andes, pertenecientes á la provincia de Tucumán. Las sierras de Sumampa y Ambargasta, 
están situadas más al sud, á la derecha del Saladillo y forman los comienzos del macizo cordo
bés. Su parte más elevada es el cerro Quebracho. Se extienden ambas de oeste á este.

K1 sistema orográfico de la provincia de Córdoba, está constituido por cinco cadenas distintas: 
la de Lutis, San Javier, Achalas, Punilla é Ischilin, llamadas en su conjunto: Sierras de Córdoba. 
Tienen 70 leguas de norte á sud, y un ancho de siete á ocho, no pasando su altitud de 2,000 y 
pico de metros sobre el nivel del mar. Estas montañas, de formación cristalina, presentan como 
el sistema andino, su faz abrupta por el lado del oeste: sobre su vertiente oriental, asi como en 
los dos extremos del norte y sud, se inclinan suavemente hacia la pampa. Un primer eslabón, 
atravesado por las corrientes de agua, bajadas de la cadena central, se desarrolla sobre la faz 
del este, llegando á una altura escasa de unos mil metros en algunos de sus picos: el pico más 
elevado, la cumbre de la Cal, al noroeste de la ciudad de Córdoba, alcanza 1,570 metros. La 
cadena central, que viene á ser el eje del sistema cordobés, está dominada por el Champaqui que 
tiene 2,300 metros de altitud, y es un simple cono colocado sobre planicies pedregosas, rodeadas 
de algunos valles pastosos.

Las cinco cadenas arriba mencionadas, se dividen en varias sierras: la sierra Chica, sierra de 
los Cóndores, sierra de las Peñas, situadas al este de la cadena central; la sierra de Pocho, entre 
esta última cadena y el límite entre Córdoba y la Rioja; en la misma cadena central, la sierra 
de los Comechingones sobre el límite de Córdoba y San Luis y en la cual se elevan: el cerro 
Orejo—2,266 metros—el cerro Blanco, el cerro Pelado, el cerro Negro y el cerro de la Garrapata. 
En las sierras situadas por ambos ladQ.s de la cadena central, elévanse los cerros Redondo, cerro 
Cocha, y á la misma altura que este último con dirección al oeste, el cerro Nevado, el monte 
Pampitos, etc.

Al noreste, el* sistema se ensancha y forma una planicie situada frente á la sierra de los 
Llanos — provincia de la Rioja. Esta planicie se distingue de las sierras cordobesas, propiamente
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dichas, por una línea de antiguos volcanes, que se dirije de este á oeste y termina bruscamente 
arriba de las llanuras occidentales por el cerro traquítico de Yerba Buena— 1,645 metros. No hay 
cráter aparente, y, de memoria de hombre, no se ha visto ni vapores ni lava; lo que si, se han 
sentido á veces algunos temblores, y pretenden algunos de los que habitan esas regiones que se 
oyen, de vez en cuando, ruidos sordos, prolongados, al pié de esas montañas.

El sistema de la Rioja, es algo complicado: lo compone un conjunto de pequeñas ele
vaciones, más ó menis prolongadas, casi todas con dirección norte-noreste, designadas bajo el 
nombre de Sierra de los Llanos, que se destaca como una serie de islas afectando la forma de 
una S, en medio de una inmensa cuenca abandonada por las aguas salobres en época relativa
mente poco lejana.

Los cordones principales que componen la Sierra de los Llanos, son: Cosía Alta, Costa del 
Medio y Costa Baja. Su altitud media alcanza á 400 metros, poco más ó menos, sobre la plani
cie que la rodea. Su longitud es de 30 leguas; su anchura varía entre 3 y 6; los desiertos del 
contorno tienen de 20 á 40. Estas soledades que acabamos de mencionar son llanuras areno- 
arcillosas, desprovistas de agua, pero donde se cavan pozos de los que se obtiene agua algo 
salobre, bien que se acostumbren á bebería con bastante facilidad los hombres y los animales. 
Los valles de estas sierras tienen sus manantiales, pequeños arroyos y algunos bosques, donde el 
ganado encuentra la nutrición que necesita en las hojas de los árboles, y en el forraje que crece 
en algunos lugares.

El sistema de San Luis, viene á ser una fracción de la cadena central de Córdoba; ocupa 
toda la parte noreste de la provincia. Su vertiente occidental es escarpada y elevada; desde la 
Punta hasta San Francisco, el Pancanta y el Monigote se elevan á 1,500 y 1,800 metros. El To- 
molasta que tiene una altitud de 2,150 metros y el. Monigote 1,066, dominan todo el sistema. El 
macizo va declinando en pendientes suaves hacia el este, y termina al norte por varias cadenas 
cuya principal contiene la Quebrada de Santa Bárbara, por la cual se penetra, viniendo de las 
provincias del norte, en el interior de la cadena más importante. Cerca del Tomolasta y del 
Soloiasta, encuéntranse vestigios de origen volcánico; pero no ha sido determinado ningún cráter 
Al sud de la Punta de .San Luis, llamada también de los Venados, como de 1,400 metros de 
altitud y que termina la sierra, continúan varios grupos aislados, tales como los del Lince, del 
Tala, Chalanta, y, en fin, el de Varela cerca del lago Bebedero. AI oeste, otro grupo granítico, 
que corre de sud á norte, el del Alto Pencoso, que dá nacimiento á las cadenas secundarias de
Las Palomas, del Gigante y de las Quijadas, que costean el río Desaguadero y la laguna de
Guanacache, y van á expirar en las salinas de la provincia de la Rioja. Fuera de la sierra de
San Luis, propiamente dicho, encuéntrase separado, el cerro Morro, al norte de Villa Mercedes,
que constituye otro macizo insular, de unos 1,500 metros de altitud, y el promontorio de la 
Punta continúa al sud, hácia las llanuras, por una sucesión de islotes, antigua cadena cuyos 
valles y quebradas han sido llenados por aluviones y polvos, dejando ver tan sólo las puntas 
rocallosas.

La provincia de San Luís, presenta, pues, un terreno alternativamente llano y montañoso, 
ocupando este último toda la parte noreste y que se encuentra separado de la sierra de Córdoba 
por dos hermosos valles: el primero es el de la Cañada del Norte, situado entre los extremos de 
la ya citada sierra de Santa Bárbara, dependendencia de la de San Luis, y el contrafuerte 

de Chaquinchuna, muro austral del sistema.
Sistema de Misiones — Del otro lado del Paraná, entre este río y el Uruguay, no hay sino 

pequeñas ondulaciones, llamadas lomas, cuchillas ó colinas; pero en el territorio de Misiones 
existe una verdadera sierra, llamada de Misiones, que divide el territorio en dos regiones. Esta 
sierra se compone de una série de colinas y montañas, que empiezan en las colonias de San 
Cárlos y San José y penetran en el corazón del territorio hácia el este, separando las cuencas 
de los ríos Iguazú y Uruguay para terminar en la cuenca del río Chopin. Llámase también 
esta sierra, la sierra del Imán, designada de esta manera sin duda por los Jesuítas, que habían 
encontrado hierro magnético en sus lados. Más lejos, hácia el norte y el este, las capas de 
asperón y las rocas primitivas, que van á juntarse con el sistema brasilero, se relevan por grados

TOMO I.



34 S E GU N DO  CENSO N A C I O N A L  —  M A Y O  10 DE 1895

en la dirección de la sierra do Mar. El sistema de las Misiones, es de poca elevación: siendo 
el pico de más altitud, el de la Factura — 460 metros.

Sistema del sud — Al este de los Andes patagónicos, en la provincia de Bueno's Aires y 
territorios del sud, se alzan dos cadenas de sierras. La primera y principal surge del Atlántico 
en el cabo Corrientes, por el 38° 15* latitud sud, próximamente, y corre al oeste con inclinacio
nes al noroeste hasta el 37° 20’ con los nombres de sierras de: San Pedro, de los Padres, las 
Barbosas, del Volcán, del Tandil, de la Tinta, Chapaleofú, los Huesos, del Azul, que declinan 
hasta confundirse con la llanura en sus últimas ramificaciones, denominadas sierras de Tapalquen, 
Quillanquen y Curicó. Las sierras de esta primera cadena alcanzan una longitud de sesenta 
leguas, por diez de ancho, y una elevación media de 200 á 350 metros. Desígnase generalmente 
la cadena con el nombre de: cadena del Tandil, por ser la sierra de este nombre la más elevada 
del sistema. Toda la cadena del Tandil, ofrece ai viajero curiosidades dignas de mencionarse, 
principalmente, la sierra de las Barbosas, en la cual se encuentran infinidad de vestigios de los 
indios pampas, que en otros tiempos, poblaban esas regiones: entre ellos cuevas que sirvieron 
de habitación á los salvajes, y en las cuales se encuentran aún, hoy día, armas y utensilios de 
todas clases; cementerios, en extremo originales, situados en las partes más elevadas de la sierra. 
La del Volcán, compuesta no de lavas como lo hace suponer su nombre, sino de rocas arcaicas, 
muy curiosas: dícese que el nombre de Vulcán — que así designaban la sierra los indios— deriva 
de un vocablo indio que significa «abra» y se aplica á un largo y ancho paso abierto entre esta 
sierra y la del Tandil. La sierra del Tandil, célebre por la muy mentada piedra movediza, mole 
errática del peso de 270 toneladas, que por un punto solo de su base descansa en la cima de un 
muro de granito muy inclinado, y de una altitud de cerca de 150 metros sobre el nivel de la 
planicie: un poco de viento basta para hacer mover la piedra. Éntre la sierra del Tandil y la déla 
Tinta, se alza un pequeño cerro aislado, terminado su cono en forma de un sombrero — chamber
go — que se distingue á muchísima distancia: el sombrerito de Vela, así se denomina. La sierra 
de la Tinta, es notable por una infinidad de grutas á cual más curiosa, y por contener en su seno 
hermosísimos mármoles, de todos colores; lo son igualmente y por la misma razón, las sierras del 
Azul, Olavarría, abundantes, además, en greiss, granitos, etc,.

El segundo grupo de serranías, situado cuarenta leguas más al sud de la cadena anterior, 
¿imita un valle fértil y extenso, denominado por algunos geógrafos, Entre Sierras, con llanuras 
cubiertas de espléndidos pastos.

Este grupo surge de la Pampa al norte de Bahía Blanca, y corre al oeste formando varias 
agrupaciones principales, llamadas sierras de la Ventana, Pillahuincó, Currumalal y Guaminí, que 
es la última ramificación al oeste.

La orientación de la sierra de la Ventana, es idéntica á la del Tandil; es menos extensa que 
ésta, pero sí de mayor densidad y altitud — 400 á 1,160 metros. La sierra de la Ventana está 
formada por rocas de cuarzos blancos con vetas coloradas producidas, en muchas partes, por 
óxidos ferruginosos. Llámase de la Ventana, á causa de una abertura situada en su misma cima, 
que deja ver un rincón del cielo azul. Algunos sábios, que han estudiado la naturaleza de la 
sierra de la Ventana, pretenden que existia antes de la aparición de los Andes, y probablemente 
figuraba en aquel entonces entre los colosos del continente; toda la cadena está formada por 
fragmentos de masas enormes casi enteramente desagregadas por los metéoros. El valle del 
Sauce Grande, que separa la sierra de la Ventana y la de Pillahuincó, estuvo en otros tiempos 
cubierto de hielos: algunas rocas ensortijadas indican el pasaje del antiguo río cristalino; ésta es 
la opinión que al respecto emite Rodolfo Hauthal, en la Revista del Museo de la Plata, 1892; 
actualmente, la sierra de la Ventana revístese de un poco de nieve todos los años. La sierra es 
muy poco boscosa, y, en algunas partes carece de vegetación.

El interior de la Patagònia, en la región que atraviesan los ríos Colorado y Negro, erízase 
de crestas rocallosas, granitos y 'pórfidos color rosa, que parecen ténues vapores al sol de la 
mañana. Estas diversas cadenas, conocidas bajo el nombre genérico de Mahuida, que significa 
«montaña» en idioma indígena, tienen una altitud media de 400 á 500 metros, y corren casi 
todas de noroeste á sudeste, como las sierras situadas entre Buenos Aires y Bahía Blanca.
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Entre sus aristas, el suelo se encuentra cubierto de un lecho de guijarros redondos, Janitos 
pórfidos, depositados en capas horizontales alternando con dunas. Los llanos de origen terciario 
que constituyen todo el suelo de la Patagònia al este de la cordillera andina, y en los cuales 
encuéntranse fósiles en abundancia, tienen por capa esos lechos de casquijo rodado. Darwin esti
maba la prodigiosa masa de los guijarrales patagónicos á una longitud de unos mil kilómetros de 
norte á sud, á una anchura media de 320 kilómetros y á 15 metros de espesor; montañas 
cadenas enteras han debido ser trituradas para proporcionar un pedernal de semejante fuerza y 
extensión. Dice el doctor Francisco Moreno, que nos proporciona estos datos en su viaje á la 
Patagònia Austral, que sería necesario agregar á ese inmenso pedernal todos los despojos de 
igual naturaleza que actualmente cubren las aguas del mar, tales como los pórfidos rodados que 
los sondajes de los marinos han encontrado en los parajes de las islas Falkland, lejos de todo 
macizo insular conteniendo rocas análogas.
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Costas marítimas. —Bañadas por el océano Atlántico, las costas marítimas argentinas se 
exiienden desde el cabo San Antonio — límite meridional del Rio de la Plata, 36° 10’ latitud sud
_hasta la punta Dungeness, extremo sud del continente — 51 °20 \ Son bajas y arenosas al
norte, y escarpadas al sud. Su extensión es de 2,500 kilómetros. Hay que agregar á ellas, 
allende el estrecho de Magallanes, las que se extienden á lo largo de la Tierra del Fuego, 
entre los cabos del Espíritu Santo y de Hornos.

Los principales golfos, bahías, ensenadas, y puertos de la costa argentina son: el puerto de 
Mar del Plata, entre el cabo San Antonio y el cabo Corrientes; — medio grado más al sud, poco 
más ó menos, el cabo Andrés; — entre este cabo y la bahía Blanca, el puerto de Necochea, 
tanto éste como el de Mar del Plata, son puertos de cabotaje y estaciones balnearias muy concu
rridas;— á los 38h40’, la bahía Blanca, y en ésta, á 7 kilómetros de la ciudad llamada Bahía 
Blanca, el puerto del mismo nombre:— un poco al norte de la misma costa— Punta Sin 
Nombre— practícanse actualmente las obras de un puerto militar, llamado Puerto Belgrano;— 
el puerto de Bahía Blanca, perfectamente abrigado por una cadena de islas, da entrada á buques 
de gran calado, con 10 metros de profundidad á bajamar: en el mismo embarcadero, suele haber 
cinco y medio metros de agua. Los puertos citados hasta ahora, pertenecen al territorio de la 
provincia de Buenos Aires.

Más al sud de Bahía Blanca, empiezan las costas patagónicas, expuestas todas ellas á los 
vientos polares y, por consiguiente, casi siempre peligrosas para los navegantes. El primer puerto 
que se encuentra en estas costas es el San Blas, que se abre entre las dos embocaduras de los 
rios Colorado y Negro, y cuyo canal avalizado tiene siete metros de profundidad en baja mar, 
llegando el flujo á aumentarla en un metro y medio á cuatro de agua; — la bahía Anegada 
entre los mismos rios; — el puerto de Cármen de Patagones, en el golfo de Rio Negro; —el 
puerto San Antonio, en la parte y fondo de la bahía de San Matías, limitada ésta por la bahía 
Rosas y la bahía San José, bahia casi cerrada y situada al norte de la península Valdes;— estos 
tres últimos puertos pertenecen al territorio de Rio Negro.

En el teriitorio del Chubut, el puerto de San José situado en la bahia ya citada;—al sud 
de la peninsula Valdes, los puertos Madryn y Roca, situados en el golfo Nuevo;—la ensena
da del Engaño, á la desembocadura del rio Chubut: — al norte de Punta de la Cruz, el puerto 
Santa Elena;— más al sud, la bahia de Camarones. Desde el cabo de las Dos Bahías hasta 
el cabo Blanco, encuéntrase el golfo de San Jorge, cuya mitad pertenece al territorio del Chubut 
y la otra, al de Santa Cruz; y sobre las costas, el puerto Malaspina, la rada Tilly y las pequeñas 
bahías Langara, Mazarredo y Sanguinetti.

En el territorio de Santa Cruz, Puerto Deseado, en la desembocadura del rio del mismo 
nombre, que da entrada á buques de gran calado .y permite que durante la plena mar, alta de 4 
á 6 metros, puedan llegar hasta el fondo del golfo del mismo nombre, embarcaciones de cabotaje 
— las bahias Sea Bear, Spring y Desvelos, entre los cabos Reyes y Watchman; — entre los
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cabos Carioso y San Francisco de Paula, el puerto San Julián en la bahía del mismo nombre y 
cuya entrada se estrecha entre la costa del Atlántico y punta Desengaño; — el puerto Santa Cruz 
en la embocadura del rio de) mismo nombre; este puerto y el de San Julián, constituyen los 
puertos preferidos por los navegantes en las costas del territorio de Santa Cruz; aunque cerrados 
tanto el uno como el otro durante la baja mar por barras, que apenas dan de 2 á 3 metros de 
agua, el flujo que se alza en esos parajes á 10 y aún á 15 metros, permite entrada á buques de 
gran calado, casi á toda hora; — el puerto Gallegos en la bahía que forma la desembocadura del 
rio del mismo nombre, y al norte de este puerto la bahia Coy.

En la Tierra del Fuego, Punta Arenas en la bahia de San Sebastian. Al sud de esta misma 
isla, entre los cabos San Vicente y San Diego, la bahia Tétis. Cruzando el estrecho de Le Maire 
y entre éste y el cabo Pió, la bahia Aguirre. Siguiendo la misma costa, con dirección este á 
oeste, sobre el canal de Beagle, el puerto Ushuaia, el puerto más meridional de la superficie 
terrestre.

En la Isla de los Estados, cerca del cabo San Juan, limite oriental de la isla, el puerto San 
Juan del Salvamento, y, en fin, la bahia Blossom situada al sudeste de esta isla.

Sistemas FLUVIALES.— Cinco son los sistemas fluviales en que pueden clasificarse los rios de 
la República Argentina:

El del Rio de La Plata, con la embocadura de este nombre;
El central, del que solamente algunos llegan al rio Paraná, aunque todos se dirijen 

á él;
El de las cordilleras, del que ningún rio llega al océano Atlántico ;
El de la Pampa, al sud de la provincia de Buenos Aires, y
El patagónico; rios algunos de mucha consideración que nacen en las cordilleras y llegan 

al Atlántico.
Sistema del Río de La Plata. — Es el sistema más vasto de la América del Sud después 

del sistema del rio Amazonas. Pertenece á la vez á Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, y 
República Argentina, la que posee, cerca de la mitad del conjunto, por más que los Estados 
limítrofes le proporcionen la mayor parte de la masa líquida. Esta masa líquida proviene de los 
rios Pilcomayo, Bermejo, Paraguay, Paraná y Uruguay.

El rio Pilcomayo — Piscú-moyú ó rio de los Pájaros — nace entre el Despoblado y el borde 
de la mesa boliviana. Sus fuentes meridionales salen de las quebradas de aquellas montañas, y 
las septentrionales de las pendientes de esta mesa.

Desde el año 1721, muchos son los exploradores que han intentado remontar su curso, con 
el objeto de conocer sus nacientes, perdiendo la vida, en 1741, el jesuita Castañares, y, en 1882, 
el malogrado explorador francés, Crevaux, ambos víctimas de los indios tobas.

De Bolivia, el río Pilcomayo se dirije al sudeste atravesando el Chaco, y une sus aguas á las 
del río Paraguay, por tres bocas situadas entre los 24° 30’ y 25° 30’ de latitud, á 5 kilómetros al
sud de la ciudad de la Asunción, frente al promontorio de Lambaré. Los afluentes que recibe al
cruzar el Chaco, son numerosos aunque pequeños, y aumentan considerablemente su volúmen de 
agua: el más importante es el río Pilalaya. Sirve de límite entre las repúblicas argentina y 
paraguaya. Su curso es de unos 2,500 kilómetros, más ó menos. Muchos son los exploradores, 
además de los arriba citados, que han tratado da forzar la corriente del río Pilcomayo. Asegúrase, 
que el jesuita Patino ha remontado el río á la distancia de cerca de 1,800 kilómetros, embarcándose 
en la confluencia; no pudo llegar á Bolivia. Más de cien años después, el gobierno de Bolivia, 
organizó, bajo las órdenes del general Margariños, una expedición que salió de las Juntas; tuvo 
que retroceder á poca distancia. La expedición fracasó por falta de embarcaciones adecuada?. 
Luego, vinieron las exploraciones de Fontana, Feilberg, Thouar y Campos que recorrieron, éstos 
dos, que siguieron el camino señalado por Crevaux, siguiéndoles más tarde Page y Olaf Storm 
que se perdió en un mar de yerbas flotantes. Resulta, sin embargo, por las últimas exploraciones
que se efectuaron, que á la salida de Bolivia, el Pilcomayo es navegable por embarcaciones de
cabotaje, de regular calado; que los buques pueden penetrar en su lecho inferior, pero que, hacia 
la mitad de su curso, se explaya en la llanura horizontal, impotente para cavarse un cauce de
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alguna consideración, ó desplegando sus corrientes de estación en estación. El hecho es que, á 
cierta altura, el río carece de agua; á cada creciente, se llena el cauce de árboles caídos y de 
ramas, y toda aquella región se convierte en un inmenso bañado, en el cual flotan islas 
compuestas de yerbas y follajes.

El río Bermejo nace en el valle boliviano de Tanja—21» 20’ latitud sud,—y, río muy abundan
te ya, es navegable tres cuartas partes del año desde la villa de Oran, provincia 'de Salta, y 
todo el año desde las Juntas, 20 leguas más al sud, donde recibe las aguas del río San Francisco. 
Desde las Juntas, el río Bermejo se divide en dos corrientes: una llamada el río Teuco: otra, 
el Bermejo propiamente dicho; formando una isla llamada Ñacurutú. Estas dos corrientes corren 
paralelamente hasta el paraje que se designa con el nombre de Reunión, desde donde sigue su 
curso natural el Bermejo hasta desembocar en el río Paraguay, á la altura del puerto Bermejo, 
casi frente al pueblo paraguayo de Humaitá, en el delta interior denominado las Tres Bocas 
donde más abajo se.confunden las aguas de los tres ríos: Bermejo, Paraguay y Paraná. El río 
Bermejo corre paralelamente al río Pilcomayo, dirección sudeste. La longitud total de su curso, 
pasa de 1,800 kilómetros, de los cuales cerca de 1,500 son navegables durante seis meses del año. 
En su curso inferior, el río Bermejo interceptado de distancia en distancia por bancos de arcilla 
blanca, como los del Pilcomayo, á cuyo régimen en parte se asemeja, produce aguas coloradas, y 
á esto debe el nombre que le han dado.

El río Paraguay, cuyos dos grandes afluentes acabamos de describir, es uno de los más 
notables de la tierra como vía de navegación. Tiene sus fuentes al norte, en el Matto Grosso, 
Campos dos Parexi—República de los Estados Unidos del Brasil—á 13° 30’ de latitud sud. Nace 
á una altitud de 305 metros. En su parte superior, corre de cascada en cascada, algunas de' 
ellas de 10 á 12 metros de altitud. Pasando la laguna de los Jarayes, las aguas toman su curso» 
dominando montañas y colinas, desde una planicie de unos 200 metros de elevación. De allí y á 
una distancia de 4,000 kilómetros del mar — su declividad sólo consta de 5 centímetros por kiló
metro. Así es que los vapores de poco calado pueden remontar su curso hasta muy cerca de su 
nacimiento. Su dirección es de norte á sud. Sus afluentes principales son en territorio brasilero, 
los ríos Jaurú, Sepotuba, Cuyabá, San Lorenzo Tacuary; en territorio paraguayo, por la vertiente 
occidental, .son: los ríos Galban, Fogones, el río del Fuego, Aguaray Guazú, etc.; por la vertiente 
oriental, los ríos Apa, Aquidaban, Ipané, Jejuy, etc., y la laguna Ypora y estero Ñeembucú 
Nótase que la vertiente oriental tiene muchas más y mayores corrientes de agua que desembocan 
en el río Paraguay que la vertiente occidental, debido, sin duda alguna á la horizontalidad 
del Chaco.

Además de los afluentes que acabamos de mencionar, existen á orillas del río Paraguay, 
numerosos lagos que le facilitan sus aguas, por vía de infiltraciones ó de estrechos canales; 
ellos son: los lagos de Uberaha, el Gaiba, el Mandioré, el Cáceres, en los cuales pululan los 
jacarees ó cocodrilos por millares. Entre estos lagos, algunos sólo contienen agua dulce prove
niente de la inundación fluvial; otros, que son antiguas cavidades que, dícese, llenaban las aguas del 
mar, han conservado en el fondo de su lecho capas salinas que dan al líquido un gusto salobre. 
Este contraste, dice el explorador De Taunay en su «Escenas de Viajes», este contraste en la 
naturaleza de las aguas, dulces ó salobres, vuelve á encontrarse en los terrenos de las llanuras.

La extensión del río Paraguay, es de 2,000 kilómetros. Su anchura, 350 metros, parte media. 
Como ya lo hemos dicho, en las Tres Bocas confunde sus aguas con las de los ríos Paraná y 
Bermejo.

El único puerto del río Paraguay sobre la costa Argentina, es el de Formosa, en la gober
nación del mismo nombre.

El río Paraná nace cerca de la ciudad de Goyáz, en el Brasil, por el 16° 30' de latitud sud, 
y recorre hasta echarse al rio de la Plata, unos 4,500 kilómetros, por un lecho hondo y de una 
anchura que varía entre una y tres millas.

Después de recibir las aguas de numerosos arroyos y torrentes, el Paraná, ó Alto Paraná, 
recién se constituye verdaderamente, unos cuantos kilómetros antes de recibir las aguas del río 
grande, uno de sus afluentes principales. Más abajo engrosa sus aguas con las del río Tieté



T E R R I T O R I O  —  H I D R O G R A F Í A 39

uno de los afluentes paranaenses que nacen más cerca del océano Atlántico. Hacia abajo de 
Tieté, el Paraná recibe las aguas de numerosos ríos que corren sobre la vertiente oriental, y cuyo 
declive es suave. Sobre la vertiente occidental, cuya declividad es más acentuada, recibe asimis
mo las aguas de otros muchos ríos, pero menores todos que los rios Grande y Tieté: el Sucuryú, 
el rio Verde, el rio Pardo, el Ivinheima. Este último afluente se une al Paraná á una pequeña 
distancia, hácia abajo de un tributario casi igual al rio Grande, el Paranapanema, cuyos afluentes 
superiores nacen cerca de las costas del Atlántico. El Ivahy, el Piquiry, corriendo paralelamente 
al Paranapanema, desembocan también en el Paraná. Desde la entrada del Piquiry, el curso del 
Paraná viene á engolfarse en una especie de esclusa formada por la sierra de Mbaracavú, que 
sirve de limite entre el Brasil y el Paraguay; esta esclusa se compone de una serie de rocas que 
constituyen como una especie de isla en el mismo medio del rio y cía lugar á una interrupción 
en la corriente, que produce las grandes caídas de las aguas de una altitud de 15 á 18 metros, 
denominadas en su conjunto el Salto de la Guayra ó las Siete Caídas; pero no hay que ver en 
esta última designación ninguna numeración precisa, pues en aguas bajas el rio se divide en 
numerosas corrientes parciales, algunas veces más de veinte, mientras que cuando las grandes 
crecientes, la inmensa masa líquida, cubriendo toda la extensión de la roca, se hunde en una sola 
napa entre las dos riberas. Los troncos de árboles flotados, que se aperciben á diversas alturas 
en las fragosidades de las bargas, indican de estación en estación los niveles sucesivos de la 
caída. En 1631, cuando los jesuítas del Alto Paraná se vieron obligados á abandonar sus misiones 
de la Guayra, perdieron en esos parajes, hácia abajo y hácia arriba de las caidas, más de tres
cientas de sus embarcaciones. Desde aquella época se da también á las Siete Caidas el nombre 
de Caidas de la Guayra.

Sigue el Alto Paraná corriendo entre rocas y rápidos durante unos cuantos kilómetros, hasta 
calmar sus aguas y regularizar su curso. En esta parte recibe su último gran tributario el rio 
Grande de Curitibá, más conocido bajo el nombre de Iguazú. Paralelo al Paranapanema, al Tieté 
y otros importantes afluentes brasileros del Paraná, el Iguazú se encuentra igualmente cortado por 
cascadas continuas hasta terminar su curso en el Salto de Victoria, que ofrece como el de la 
Guayra un vasto hemiciclo de cascadas: la más alta columna de agua tiene 60 metros de elevación. 
Asegura el explorador brasilero Sampaio, que se oye el ruido sordo y continuo de la cascada á 8 
kilómetros de distancia.

Más abajo del Iguazú, el Paraná, en lo sucesivo sin cascadas ni peligrosos rápidos, corre por 
pasos angostos, tales como el estrecho de Itanguaymi, en que la corriente larga, de cuatro á cinco 
millas, se estrecha hasta alcanzar apenas unos ciento cuarenta metros; más abajo el rio se 
ensancha definitivamente, y, abandonando su curso paralelo al litoral oceánico del Brasil, toma 
dirección hácia el oeste y desarrolla su ola amarillenta al rededor de islas bajas, entre bargas 
pantanosas.

Desde el principio de la curva hasta más abajo de la ciudad de Posadas—capital del territorio 
de Misiones — el Alto Paraná sigue ofreciendo los mismos obstáculos á la navegación. Recién 
pasado el lugar precitado, los rápidos de Yaciretá y el salto de Apipé, el Alto Paraná sigue sil 
curso ensanchándolo cada vez más, hasta confundir sus aguas con las del río Paraguay, al norte 
de la ciudad de Corrientes.

En la curva de este á oeste, los afluentes que recibe el Alto Paraná sobre la márgen izquier
da, en el territorio de Misiones, son: los arroyos Gayan, Paranambü-mí. Aguaray-guazú, Parai- 
guazú, Parai-miní, Coraguatá, Paranay-guazú, Paranay-miní, Coraguapé, Aguará-pirú, Arenal 
Ibitay, Tabay, Dupuis, Piho, Curupay, San Ignacio, San Ignacio-mí, Yaberi. Sobre la márgen 
derecha: los arroyos Pirapita, Yacuy, Ñacurú-guazú, Pirapó, Mboi-cué.

Al recibir las aguas del Rio Paraguay, el Paraná vuelve á tomar dirección de norte á sud 
con grandiosa magestad hasta la altura de la ciudad de Santa Fé; desde allí, empieza á describir 
otra gran curva, de oeste á este, para ir á desaguar en el río de la Plata. Sobre su márgen 
izquierda, por el lado de la Mesopotamia argentina, pocos y vde escasas aguas son los afluentes 
que recibe el Paraná, siendo los principales, en la provincia de Corrientes: el río Santa Lucía, 
formado por las infiltraciones de numerosas lagunas y esteros, cerca de Caa-catí, y que consti-
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tuye hasta San Roque más bien una série de pequeños estanques, ó pantanos donde crecen 
infinidad de plantas acuáticas que un río propiamente dicho. Estas plantas flotantes están algunas 
veces tan fuertemente entrelazadas que forman especies de puertos llamados «embalzados», y 
que resisten hasta el peso de un hombre. Desde San Roque hasta el Paraná, el Santa Lucia es 
bastante encajonado, pudiendo ser navegable. — El rio Batel, muy semejante al Santa Lucia, 
aunque de menor caudal, y (jue nace lo mismo que su afluente el Batelito, de esteros cerca
de Concepción y une sus aguas a! rio Corrientes, por el cual desemboca en el Paraná.—
El rio Corrientes, que nace de la laguna Ibera y corre casi en toda su extensión por un 
lecho poco hondo; sin embargo, últimamente, los exploradores, removiendo los obstáculos que 
se oponían á la navegación de este río, han llegado hasta las inmediaciones de los pueblos 
de Concepción, de San Miguel, en el centro de la provincia. La navegación del rio Cor
rientes lia sido, pues regularizada. — Los arroyas Riachuelo, Empedrado San Lorenzo, y Ambrosio, 
formados con las aguas que reciben del Foso Malo, llamado La Maloya gran cadena de bañados 
y malezas, situada entre San Luis del Palmar y Caa-Catí, y que cubre una superficie de diez 
leguas cuadradas, de muy poca hondura, pues tienen sólo dos ó tres decímetros de agua,
con excepción de algunos lugares más hondos y que ofrecen sérias dificultades para sus
travesías. — El arroyo Guayquiraró, que separa la provincia de Entre R íos de la de Corrientes, 
y que tiene por afluentes principales sobre la márgen derecha: los arroyos Bay, Avalos, Sarandi 
y Barrancas; y sobre la márgen izquierda: los arroyos Garay, Mesa, Basualdo y Muía. — Existen, 
además, otras pequeñas corrientes de agua, siendo las más importantes los afluentes del río 
Corrientes: los arroyos Maria Grande, Sauce, Salado, Villanueva, Cuenca, Payubre Grande y 
Chico, etc.

Entre los afluentes más notables que recibe el río Paraná en la región de Entre-Ríos: el río 
Gualeguay, que nace por los 31° de latitud, en las cuchillas que limitan los departamentos de 
Feliciano, Federación y Concordia, y, que después de haber recorrido toda la provincia, se echa 
en el Paranacito, que toma el nombre de Pavón ó Ibicuy en su desembocadura, para luego 
juntarse con uno de los canales del Delta, el Paraná-guazú. Sus principales afluentes, son, sobre 
la márgen derecha: los arroyos Jacinta, del Sauce, los Gauchos, del Tala, del Obispo, Altamirano, 
Raíces, del Tigre, Mojones, Sauce Luna, Ortiz, Diego López, Sauce, Guerrero; sobre la márgen 
izquierda: .Rayos, del Medio, San Antonio, Cala, San José, Moscas, de Lucas, Curupí, Chañar, 
Moreyra, Santa Bárbara, San Pedro, Robledo, Viliaguay Grande, Vergara. Sobre esta misma 
márgen, á nueve kilómetros de la ciudad del mismo nombre, un puerto llamado Puerto Ruiz.
_El río Gualeguaychú, nace en las cuchillas nor-noreste del departamento Colón. Tiene 30
leguas de curso, pero es tan importante como el río Gualeguay, por la multitud de arroyos 
que recibe de ambos lados de su curso. Ha sido canalizado últimamente, y lo será también el 
río Gualeguay. Sus principales afluentes, sobre la márgen derecha, son: los arroyos Venerato, 
Sauce, Pehuajó, Gualeyán, García, del Gato, San Antonio, Gená, Genacito, Pasta, Ciudad ó Santa 
Rosa, San Miguel; sobre la margen izquierda: algunos pequeños afluentes, casi insignificantes. 
El rio Feliciano que nace casi á la misma altura que el río Gualeguay, en vez de correr de 
norte á sud, como los ríos Gualeguay y Gualeguaychú, sigue su curso en dirección sudeste. Su 
afluente más importante sobre la márgen derecha, es el arroyo Estacas. Sobre la márgen izquierda 
el arroyo Alcaráz, que recibe á su vez las aguas de los arroyos Carrasco, Raverelo y Talitas; los 
arroyos Don Gonzalo, Yeso, Achiras, Banderas, Estacas, Vega ó Gato, Puerto, Sordo, Víbora 
Grande.—El rio Paranacito, que tiene comunicación con el río Paraná por el Paraná Pavón y el 
canal de San Lorenzo, y con algunas lagunas, entre ellas y la más importante la laguna del Pescado; 
y al mismo tiempo, prolongación del riacho de la Victoria, cuyos afluentes son los arroyos Ceibo. 
Chilcas, Manantiales.—En fin, los arroyos, también tributarios del río Paraná: Hernandarias, Las 
Conchas, Dolí, Nogoyá, Tala, Espinillo, Quebracho, Antonio Tomás, María Grande, Ensenada, de 
Pancho, Novillos, Cié, Barrancoso, San Julián ; siendo navegables algunos de ellos.

Sobre su márgen derecha, por el lado de la provincia de Santa Fé, el río Paraná, además de 
los ríos que señalaremos en el sistema de las cordilleras, recibe los afluentes siguientes: el arroyo 
Tortugas, límite entre Santa Fé y Córdoba y que cae en el CarCarañá, cerca de la Cruz Alta.
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Los arroyos Saladillo, Amargo y Dulce, Colastiné, San Javier, Pavón, del Medio, y otros que 
mencionaremos más abajo.

El delta del Paraná principia hacia abajo del promontorio del Diamante, entre las provincias 
de Entre Ríos y Santa Fé, paraje donde el río, corriendo hácia el sudeste, toma la dirección del 
estuario, En este gran delta, la corriente principal del Paraná, costea la margen que mira la 
Pampa, hasta un poco arriba de la ciudad de San Pedro, donde casi toda la masa lluvial se 
encuentra reunida, en un solo lecho: en el Paso de Obligado — cerca de la costa — tiene ñO 
metros de profundidad. Más abajo de San Pedro, el Paraná se inclina hácia la costa de Entre 
Ríos, dejando por el lado de la provincia de Buenos Aires, un pequeño paso, el Paradero, que 
sirve para el cabotaje. Otro conducto, el río de las Palmas, se destaca del Paraná-guazú, con 
menos agua, pero conservando la misma anchura hasta el estuario, mientras se ramifica el Guazú 
en numerosos riachos laterales, de los cuales algunos se dirijen hácia el este y el noreste. La boca 
principal, de unos ochocientos metros de ancho, se abre al norte del delta, y vá hasta el golfo 
donde las aguas del Paraná se confunden con las del rio Uruguay, á la altura de la isla de 
Martín Garcia.

El único puerto importante que tiene el Alto Paraná, es Posadas, en el territorio de Misiones; 
los de Candelaria, Corpus Christi, etc., en el mismo territorio son de poca importancia.

Los puertos del Paraná, son: sobre la margen izquierda, Corrientes, Empedrado. Bella Vista, 
Goya, Esquina, en la provincia de Corrientes; La Paz, Santa Elena, Hernandarias, Villa Urquiza, 
Curtiembre, Paraná, Bajada Grande, Diamante, en la provincia de Entre Ríos. Sobre la margen 
derecha: Reconquista, San Lorenzo. Rosario, Villa Constitución, en la provincia de Santa Fé; San 
Nicolás, San Pedro, Baradero, Zarate, Campana, Las Conchas, San Isidro, en la provincia de 
Buenos Aires.

El río Uruguay nace en la sierra Do Mar — Brasil — corre de este á oeste hasta el territorio 
de Misiones, cuyas serranías le impiden unirse al rio Paraná, del cual dista 100 kilómetros. Kn 
el territorio de Misiones recibe por la costa argentina las aguas de los ríos y arroyos Piquiri- 
guazú. Desmonte, Apitarchi, Pepiri-guazú, Acaragua, Guaray-guazú, Once Vueltas, Monje, Sania 
Maria, Pasiguaró, Chimiray; este último separa el territorio de Misiones de la provincia de Co
rrientes al noreste.

En la provincia de Corrientes, el rio Uruguay recibe las aguas del rio Aguapey, formado pol
los innumerables esteros que cubren los departamentos de Santo Tomé y La Cruz; — el rio Miri- 
ñay, el más considerable de los rios correntinos, atraviesa los departamentos de Mercedes y 
Curuzú-Cuatiá, donde es bastante ancho y  de hondo cauce, siendo navegable desde el paso de 
Tupa-tupa. Tanto el Miriñay como el rio Corrientes, tienen su origen en la laguna Ibera, vasto 
receptáculo que con los terrenos anegadizos adyacentes, cubre una extensión de 22,000 kilómetros 
cuadrados. Las lluvias continuas del invierno hacen crecer la laguna, la que, además, aumenta
el nivel de sus aguas con la creciente del rio Paraná, de donde se deduce que existe comunica
ción subterránea entre éste y el Ibera, por la coincidencia de sus crecientes periódicas. Por el 
exterior no hay ninguna comunicación entre ellos, á pesar de su proximidad, pues una calzada
natural, ya rocallosa, ya de arcilla compacta, media entre la laguna y el rio en los puntos en
que están más inmediatos. Hállanse diseminadas en la laguna multitud de islotes é islas inexplo
radas en su mayor parte. No obstante la profundidad del lago en algunos parajes— • desde 2 hasta 
6 metros — no es navegable y las islas son de difícil acceso, porque está cubierto de plantas 
acuáticas, enredaderas y árboles entretejidos, aumentándose los inconvenientes para la exploración 
con los numerosos caimanes y boas que abundan en su seno.

En la Nueva Revista de Buenos Aires — año 1881 — el dcctor Miguel G. Morel, se ocupa de 
la laguna Ibera y dice:

« El lago Iberá era un misterio hasta hace poco, puesto que ningún viajero ha podido explo
rarlo, debidamente, refiriéndose á él les hechos más sobrenaturales.

« ¿Cuál es la causa de la creencia popular en esas cosas extraordinarias que salen fuera del 
orden común y  cuál su origen?.

TOMO I. (j
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- Relatemos primero algunas de ellas, para después tratar de explicarnos de algún modo su 
causa ó razón de ser.

« Ante todo, ¿qué significa la palabra guaraní Ibera, y porqué el lago descrito lleva ese nombre?
« I, significa agua, y berá que brilla, brillante; de modo que Iberá significa agua brillante.
« Entre tanto, por lo expuesto se ha podido comprender, que su inmensa superficie de agua 

cubierta de vegetación acuática, no tenía nada de brillante, y que, por el contrario, ofrecía 
solamente á la vista el espectáculo de una gran sábana verde.

, La tradición guaraní explica este nombre de dos maneras. Dícese que se llamó el lago, 
Ibera, por encontrarse en las isletas una pequeña planta, cuyas hojas tenían cierto lustre. Esta 
recibió el nombre de Caá-berá, yerba brillante, y de allí viene el de Iberá, al lago.

« Esa planta no ha sido encontrada, á pesar del empeño consagrado al efecto, pudiendo 
suceder que no haya existido jamás, siendo alguna de las tantas que allí brotan, lo que por 
efecto de cualquier causa, preséntanse sus hojas en cierto modo abrillantadas.

« Dícese también que el nombre de Iberá proviene de que los guaraníes creían apercibir allí, 
durante la noche, luces varias, á cuya pálida claridad flotaban, al parecer, visiones fantásticas.

« Es muy difícil acertar con la verdadera causa de esta antigua superstición de los guaraníes, 
porque ésta se refiere á la época más remota de los anales de esa raza, privada de medios de 
trasmitirnos los recuerdos de su historia, como dice cV Orbigny.

« Es posible que los primitivos habitantes de esas comarcas se hubiesen asombrado de ver 
luces tenues sobre el lago, considerando esto como cosa sobrenatural, dada la completa iguorancia 
en que vivían, derivando de esto el nombre de Iberá.

« La verdad es que esos esteros, que permanecen siempre cubiertos de vegetación acuática, 
son depósitos de insectos infinitos que por la noche flotan en el aire, brillando con luz fosfores
cente, propiedad que tienen en su mayor parte, como lo enseña la zoología.

« Este hecho tan común y de sencilla explicación, pudo dar origen al nombre de Iberá 
aplicado á la serie de esteros ya descriptos, así como á la superstición referente á las apariciones 
nocturnas, efectos propios de la ignorancia, de la imaginación impresionable y de la índole misma 
de la raza guaraní.

« Los jesuítas que se establecieron en las Misiones, durante largo tiempo, dicen en sus Me
morias, que en el interior del lago Iberá vivia una nación de indios pigmeos, dando de ellos la más 
acabada descripción.

« En el ensayo de la historia civil del Paraguay, etc. tomo II, del deán Funes, se dice que en 
1(539, cuando las primeras guerras con los habitantes de Misiones, los Carnearás los, Capasolos, los 
Mcpeuscs y los Guayqnilaras, tribus guaraníes, vivían en las islas del Iberá, de donde salieron para 
ir á devastar los alrededores de la ciudad de Corrientes, hecho que dió margen á la formación de 
un ejército compuesto de cien españoles y doscientos treinta guaraníes, los que tomaron una 
piragua (especie de canoa hecha de un tronco de árbol) de enemigos, y descubriéndose su rastro, 
pudieron dar con éstos, combatirlos y dispersarlos.

« Este hecho es inverosímil, pues la única salida del Iberá al Paraná es el río Corrientes, que 
desemboca 70 leguas abajo de la ciudad de este nombre, y no es creíble que aquellos se atrevie
ran á largas expediciones, como á no dudarlo habría sido entonces, dada su falta de elementos 
para la navegación, bajar por el río Corrientes y subir el Paraná hasta dicha ciudad, haciendo 
así un total de 120 leguas.

« Creemos, como muchos, que en esta referencia se confunden los esteros pantanosos de las 
Malayas, que es otra gran laguna á 15 leguas de la ciudad de Corrientes, con el Iberá; pero si 
el hecho traído por el Dean Funes fuera cierto, quedaría de suyo demostrada la habitabilidad de 
las islas de dicho lago, y las creencias de los indios se habrían confirmado.

« Pensamos que esto es falso, en atención al conocimiento que nos suministra la parte
accesible ya descrita, y á la imposibilidad de que vivan séres humanos en medio de pantanos
insalubres, sin más albergues que las ramas de los árboles y sin más sociedad que los reptiles.

« Es, pues, infundada la pretendida habitabilidad del centro del lago Iberá, así como la
suposición de existir séres de la raza humana en medio de los Jarayes.
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« Se refiere también, que durante una gran seca que sucedió en tiempo muy lejano, algunos 
animales han vadeado los esteros y penetrado en una de las islas que se ven en el medio, y que 
el único individuo que ha podido llegar hasta allí, la encontró llena de bestias salvajes, de todo 
lo cual los indios estaban perfectamente convencidos, á punto de asegurar que percibían en las 
tardes los mugidos de los toros y de las vacas.

« Esta referencia, como las anteriores sobre seres misteriosos de la raza humana, es así 
mismo infundada; y puede asegurarse que fuera de los tigres, ciervos, víboras, lagartos, etc., no 
deben haber otros habitantes en esos enmarañados esteros, impropiamente llamados lago de 
Ibera, ó la laguna, como se dice por antonomasia en Corrientes.

« Los vecinos de esos lugares, que conservan como ciertas las tradiciones sobre el Ibera, 
afirman y aseguran, que en la noche oyen écos lastimeros y aullidos de perros hacia el centro 
del lago, no acertando á explicarse de donde ellos provengan.

* Existen en los islotes pájaros, que en ciertas horas de la noche y según el tiempo ó la 
estación, cantan, remedando perfectamente el gemido humano. Existen también víboras en los 
esteros que aúllan como los perros, y á las que se les llama mboy-yaguá (víbora-perro); de modo 
que la creencia de las sencillas gentes de esos alrededores, á que nos hemos referido más 
adelante, es completamente absurda, pues los fenómenos que suponen, son hechos del todo 
vulgares.

* Además, los mugidos, los gritos, etc., pueden ser muy bien los efectos de un fenómeno 
físico de muy fácil explicación.

« Sabido es. que la velocidad del sonido en los líquidas es mucho más grande que en el aire
y que su reflexión se opera, como la del calor y la luz.

« ¿No serán esos mugidos y gritos la reflexión de mugidos y gritos, que se producen cerca 
de los esteros y que se trasmiten á ciertas distancias, por medio de las aguas ó de las capas de 
aire, que en la noche tienen una densidad uniforme, pudiendo así propagarse el sonido á grandes 
distancias ?

« La física explica y demuestra perfectamente este fenómeno; de modo que no es aventurado 
afirmar que aquellos gritos y mugidos, que como los indios antes, y las gentes incultas ahora, 
creen provenir de séres humanos y animales salvajes que habitan las islas del centro de la laguna,
no son otra cosa que la reflexión de esos mismos sonidos, producidos en algunos puntos de la
costa, durante cierto estado atmosférico.

« Por lo expuesto, se vé que el mal llamado lago Ibcrá, no es otra cosa que una serie de 
esteros, cubiertos de plantas acuáticas con algunos islotes, que no ha habido ni hay nada de 
sobrenatural, en todo cuanto la imaginación ha creado y creido existir, y que lo único que ha 
podido haber antes y ahora mismo, es la ilusión de lo sobrenatural».

Terminada esta interesante descripción de la laguna Ibcrá por el doctor More!, volvamos á los 
afluentes de rio Uruguay en la provincia de Corrientes.

Además del rio Miriñay que por su curso recibe las aguas de los arroyos Ayui Chico, Ayui 
Grande, Yuquerí, Aguaceros, Habey, Vacacué, Sarandí y Curuzú-Cuatiá, el arrroyo Timboy que 
desemboca en el rio Uruguay, entre Monte Caseros y Naranjito, y el arroyo Mocoretá que separa 
.a provincia de Corrientes de la de Entre R í o s .

En la provincia de Entre-Ríos: los arroyos Mandisoví Chico, Mandisoví Grande, Gualeguaj'cito, 
Yuquerí Grande, Yuquerí Chico, Yeruá, Palmar, Grande, Cupalén, Talita, Nenerito, Tala, Perdices, 
Ñancay.

Numerosos son también los rios y arroyos que desembocan en el rio Uruguay, por las costas 
de las repúblicas del Brasil y Urugua}’.

Desde la curva que forma en el territorio de Misiones, un poco más abajo de la villa Concep
ción, el rio Uruguay corre de norte á sud, casi paralelamente al rio Paraná. Es ya un rio de 
primer orden cuando pasa entre Concordia y Salto, donde viene á formar una especie de cascada 
ó salto que, salvo en épocas de fuertes crecientes, detiene la navegación de los buques á vapor. Sin 
embargo, no ha igualado aún su lecho y algunos escollos, los Corralitos, dificultan el paso á los 
buques de mucho calado: durante las bajantes su profundidad no pasa de tres metros arriba del



u SKGIJNDO C ENS O N A C I O N A L —  MAYO 10 DE 1895

Hervidero. Existe un proyecto de canalización entre la isla de Martin Garcia y el Salto; se cree 
rjue se realizará. A la altura de Paisandú, el rio Uruguay toma el aspecto de un estuario por su 
considerable anchura, que se ensancha más aún después deí ángulo que forma á la altura de Fray 
lientos, de donde sigue hasta Higueritas, donde se estrecha, limitando una rada excelente: escuadras 
enteras encontrarían un abrigo en ese puerto natural, de una gran profundidad Un poco más al 
sud, después de confundir sus aguas con las del Paraná, desemboca en el rio de la Plata, á la 
altura de la isla de Martin García, la mayor y más importante de las islas del rio de la Plata: es 
de forma oval y alargada, distante dos millas tan sólo de la costa oriental y 24 de la Boca del 
Paraná de las Palmas. Es de naturaleza granítica, y se eleva unos cuarenta metros sobre el nivel 
de las aguas del Plata.

Los puertos del río Uruguay situados sobre la costa argentina, son: Santo Tomé, Alvear, 
La Cruz, San Martín, Paso de los Libres, Monte Caseros, en la provincia de Corrientes; Federa
ción, Concordia, Colón, Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre-Ríos. Sobre la costa 
Uruguaya: Santa Rosa, Constitución, Salto, Paysandú, Fray Bentos, Soriano, Higueritas, Carmelo.

Comparado con el río Paraná, el Uruguay presenta partes de aguas muy bajas: cuando las 
grandes crecientes, es casi igual al Paraná; en las estaciones normales, llega á ser un curso de 
agua secundario, acarreando apenas una sexagésima parte de su ola de inundación. Esas 
oscilaciones tienen su razón de ser, pues son causadas por la región de clima uniforme que 
atraviesa; y por la falta de recipientes compensadores de sus costas. Comparando el Paraná con 
el Uruguay, tenemos, según Aguirre, Revy y Bateman:

D A T O S

Extensión de la cuenca, kilómetros cuadrados...
Longitud del curso principal, kilómetros................
Caudal mínimo por segundo, metros cú b icos.,..
Caudal medio, » » • * ........
Caudal extremo, * » 8 » ........

1 'A l l A N Á U U l K í U A Y

2,850,000 388,500
4,700 1,500

1 1 , 1 0 0 550
22,055 4,000
46,945 13,955

No tan sólo son las aguas del Paraná y del Uruguay las que forman el río de la Plata, sino 
también las napas subterráneas que corren en las profundidades de la tierra. Arriba de las 
capas superiores extiéndese un lecho de arenas fluidas mezcladas á una napa de agua dulce 
que encierra conchillas fluviales. Este mar subterráneo, que la sonda ha descubierto en el sub
suelo de Buenos Aires, á la profundidad de unos 25 metros, encuéntrase en comunicación directa 
con la corriente del Paraná entre Rosario y San Pedro, y se renueva no sólo por las aguas 
propias del río, sino también por los rezumos del suelo: prácticamente se puede considerarla 
como inagotable.

El río de la Plata es sin disputa uno de los más grandes y hermosos del globo : su cuenca 
comprende la parte meridional del Brasil, el Paraguay, Banda Oriental. Misiones, Corrientes, 
Entre-Ríos y algunas provincias andinas: en toda una extensión de 170.000 leguas cuadradas, ó 
sea, casi la cuarta parte de la América del Sud. Su anchura varía entre 40 y 180 kilómetros. 
Comienza este río, por los 34° de latitud sud, en el punto en que se reúne el Paraná, que viene 
del noroeste, con el Uruguay, que desciende directamente del norte. Los dos ríos, al confundir sus 
aguas, forman el caudaloso Plata. Desgraciadamente, esos mismos ríos cambian el conjunto del 
estuario en un laberinto de canales, en que los buques de algún calado se aventuran con suma 
precaución. La profundidad media del estuario, medida entre Montevideo y punta de las Piedras
_línea que indica la verdadera entrada— llega tan sólo á cuatro metros. El espesor medio de
las aguas en el extremo propiamente dicho, no pasa de seis metros. La navegación es, pues, 
siempre peligrosa: las olas cortas y cargadas de arena, las corrientes rápidas que cambian con
tinuamente, los vientos furiosos, á menudo arrojan las embarcaciones sobre los numerosos bancos, 
y entre ellos: el banco Inglés, cerca de la isla de Lobos; al oeste, noroeste de éste y á corta
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distancia, el banco de Arquímedes; el inmenso banco Ortiz, que comienza „n la embocadura del 
Santa Lucía y se prolonga hasta Buenos Aires, dividiendo el río en dos canales principales, y. 
en fin, el Placer de las Palmas, continuación del delta del Paraná.

En el rio de la Plata se encuentran algunas islas, por lo general próximas á la costa 
septentrional, y pertenecientes éstas, por con ¿guíente, á la República Oriental del Uruguay: )a ya 
citada isla de Lobos, pedregosa y rodeada por un banco de arena, á nueve millas de Maldonado; 
la isla de Flores, á 15 millas al Este de Montevideo; la Isla San Gabriel; las islas de Hornos 
cerca de la Colonia, y, en fin, la isla Argentina de Martín Garcia, situada en la punía más aden
tro de la embocadura.

La superficie total del espacio triangular cubieuo por las aguas del estuario, entre Montevideo 
y Punta Piedras, equivale á 13,000 kilómetros cuadrados. La boca, propiamente dicha, está limitada 
al norte por la punta de tierra de Maldonado, y al sad por el cabo Punta-Norte. Entro estas 
dos se encuentra aquella boca, que forma en su extremidad la bahía. Entre Montevideo y Punta 
Piedras es un poco menos ancha, pues, tiene más ó menos, 70 kilómetros. En este punto comienza 
á sentirse la influencia del agua dulce, aunque desde aquí hasta la confluencia de los ríos Paraná 
y Uruguay tenga aún una longitud de 125 kilómetros y un ancho de 60, 50 y 40 kilómetros. 
Entre la Colonia y la Ensenada se encuentra la parte más estrecha, pues la distancia que separa 
ambas costas, apenas es de 35 kilómetros.

Los puertos principales sobre la costa Argentina, son: Buenos Aires, Ensenada, La Plata, 
Magdalena, Punta de Lara, Ajó, etc. Sobre la costa oriental: Montovideo, la Colonia.

Las costas son regulares desde Buenos Aires hasta Punta Piedras. Desde esta Punta hasta 
la del Norte, — Cabo San Antonio — extiéndese la ensenada de San Borombon.

Sistema central—Lo forman cuatro ríos que salen del macizo de Córdoba, y uno que nace 
en la sierra de San Luis, para bajar á la Pampa: han sido designados por números de orden.

El río Primero nace, como los siguientes, entre la primera y segunda cadena de las montanas 
centrales de la provincia de Córdoba, cerca del borde septentrional del valle de la Lunilla, y se 
extiende al sud, hasta San Roque, con el nombre de rio San Antonio. Aquí recibe una rama 
que sale de una quebrada estrecha, al oeste del Gigante de Achala, atraviesa la primera cadena 
cerca de aquella aldea citada, y corre al este hasta la laguna pantanosa denominada Mar Chiquita 
— de Córdoba, — donde desemboca, en los límites de Santiago del Estero y Santa Fé. Tiene un 
curso de 150 kilómetros.

El río Segundo sale de la sierra á una distancia de 40 kilómetros del Primero, y se le 
aproxima más tarde hasta 30 kilómetros. Cinco arroyos pequeños contribuyen á formarlo: estos 
arroyos nacen en las estrechas quebradas de la segunda cadena, y atraviesan la primera simultá
neamente en dos puntos, cerca de Anísacate. Este rio forma una línea paralela con el Primero 
y se pierde, parte en la Mar Chiquita y parte, en lagunitas y aguazales bebidos por el sol.

El río Tercero se desprende de las montañas, cerca de la aldea del Salto, á una distancia de 
60 kilómetros del río Segundo, y está alimentado por tres arroyos grandes y algunos pequeños, 
que también nacen en la pendiente oriental de la segunda cadena. Al principio se dirije al este 
luego al este-sud-este, más abajo completamente al este — en el 33° de latitud — donde se junta 
con el río Saladillo y recibe el nombre de Carcarañá, que corre al noreste y desemboca en 
el río Paraná, cerca de la antigua fortaleza de Sebastian Gaboto, llamada Sancti Spiritus, un poco 
más arriba de la ciudad del Rosario. En la junta con el Saladillo, el Tercero transforma su agua 
dulce en agua salobre. Es el primer río de! sistema central que encontramos navegable: lo es 
desde su desembocadura en el Paraná hasta el Saladillo, en la provincia de Córdoba. Chatas 
que calen dos pies pueden subir hasta Fraile Muerto y Villa Nueva, pero la navegación podría 
mejorarse canalizando un mal paso, á 65 kilómetros de la boca. Su curso tiene unos 500 kilómetros.

El rio Cuarto está formado por tres arroyos que bajan de la pendiente oriental de la 
segunda cadena y se dirije al sudeste, hasta la ciudad del mismo nombre, situada én su margen, 
meridional. Dobla luego al este, y cerca de la aldea del Saladillo confluye con el rio Tercero, 
tomando entonces el nombre de esta aldea, después de un curso, á veces interrumpido, de 150 á 
175 kilómetros. El rio Cuarto no es navegable.
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Además de estos cuatro ríos, la sierra de Córdoba da origen á algunos otros ríos pequeños, 
de poca agua y que desaparecen en la arena: el rio Siquiman, que baja de la sierra de Achala; 
el rio San Carlos, que se forma en el valle situado entre la sierra de Achala y la sierra Cerre- 
zuela; el rio San Pedro, que también se forma en este valle, confluyendo con el rio Conlare 
cerca de Villa Dolores.

El rio Quinto nace de la pendiente sudeste de la sierra de San Luis, por varios arroyitos 
situados entre las cimas pequeñas que forman aquí esta montaña; al principio, corre al sud- 
sudeste, más tarde al este - sudeste, y en el 35° de latitud llega á un bajo oblongo, donde 
desaparece, después de recorrer, tanto en el territorio de San Luis como en el de Córdoba, un 
espacio de unos 500 kilómetros. El centro de este bajo es la cuenca de la laguna Amarga, en el 
límite de la provincia de Córdoba y territorio de la Pampa.

La provincia de Córdoba, además de los rios arriba mencionados, tiene otras muchas 
corrientes de agua, rios, arroyos y numerosas lagunas: rio Seco, rio Pinto, rio de los Sauces, rio 
Santa Rosa, rio de las Barrancas, rio de la Tapa; arroyos de los Guebarra, Alvarez, Calchin, del 
Durazno, Cruz del Eje, del Algodón, Tegua, Chazón, Ceptón, Carnerillo, Santa Catalina, Espinillo, 
Cortadera; lagunas de los Porongos, Salada, Seca, Larga, del Buey, Barrosa, Montoso, Yacu- 
mesqui, Barrienta, de Pastos, del Rodeo, de la Cañada Negra, Pedernales, del Tigre, Salinas 
Grandes, Nones, del Arbolito.

Además de los rios ya citados en la provincia de Santa Fé y que desembocan en el rio 
Paraná:

El Cuculú, que se echa en el Salado, cerca de la colonia Esperanza.
El Saladillo que desagua en la laguna de Santa Fé; y
El canal de Santa Fé, que corre desde esta ciudad, pasa por Coronda, cuyo nombre toma y 

desemboca en el Carcarañá.
Los demás rios, arroyos y lagunas de la provincia de Santa Fé son: los rios Amores y San 

Javier; los arroyos y cañadas del Rey, Mal Abrigo, San Gerónimo, Sarnosita, Espinillo, de las 
Conchas, de Gómez, San Antonio, del Sauce, Monge, de la cabeza del Toba, Calchaquí; las 
lagunas Tacurú, Víboras, del Cristal, de Santa Fé, Patay, Viray, Fierro, del Palmar. Avispa Negra, 
Media Luna, Flamencos, Permanente, Larga, Chuñas, Aguirre, Grande, del Tigre, Garzas, Ga
llardo, Larga.

Sistema de las cordilleras.—Este vasto sistema se compone de los rios que tienen sus 
fuentes en las cordilleras, entre 27° y 34° latitud sud y se pierden en lagos, lagunas y esteros, 
menos algunos que á su tiempo mencionaremos.

Para la nomenclatura seguiremos el orden de las provincias y de los territorios.
En la provincia de Jujuy, el rio principal es el rio grande de Jujuy, que baja de la mesa 

boliviana, atraviesa parte de la provincia de Salta, pasa por la ciudad de Jujuy y se pierde en el 
valle limitado por la sierra de Tumbaya. Los rios Lavallén, San Francisco, Bermejo oriental y 
numerosos arroyos son sus tributarios.

En la puna de la misma provincia, se encuentran dos lagunas, la de Casabindo y del Toro, 
que suministran sal á los pueblos del norte de la República y sud de Bolivia. Esta sal se corta 
con el hacha, en grandes trozos cuadrados, y son llevados á lomo de muía hasta el lugar de la 
venta.

En la provincia de Salta tres son las corrientes principales que la cruzan:
El rio Juramento que se forma de los deshielos de los nevados de Acay y Cachi. Recorre 

de norte á sud, el valle de Calchaquí, y engruesa sus aguas con las de los arroyos y torrentes 
que descienden de las montañas que lo encierran. Desde Molinos toma la dirección sudeste hasta 
recibir el rio de Santa Maria, y al encontrar la punta norte de la sierra de Aconquija, se inclina 
al este, después al este - noreste, recibiendo el nombre de Guachipas en la quebrada de este 
nombre, y el de rio de Pasaje ó Juramento, en el paraje donde corta el camino del Perú. Impelido 
hácia el sud por la sierra del Alumbre, asciende una última vez hácia el Norte hasta el fortin 
de Pitos, para volver á descender hasta su desembocadura después de haber recorrido 2,000 
kilómetros.
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El rio San Francisco está formado por el rio Grande de JujujT y el Lavallén. F.ste último lo 
está á su vez por el rio Vaquero, torrente que nace de los contrafuertes de la mesa andina 
central, y baja á los llanos de Campo Santo, donde toma el nombre de rio Mojotoro. Allí recibe 
algunos pequeños afluentes que en la estación de las lluvias aumentan mucho el caudal de sus 
aguas, y es después de recibir esos arroyos que toma el nombre de rio Lavallén. F.ste rio, desde 
la embocadura del arroyo de las Pavas ó Saladillo, hasta el de Santa Rita, que baja de la siena 
de Alumbre, sirve de límite entre Salta y Jujuy.

El rio Bermejo corre sobre el territorio de Oran, y es navegable tres cuartas partes del año 
desde esta villa, y todo el año desde las Juntas, 20 leguas más al sud, donde recibe el San 
Francisco.

Además de estos tres ríos principales, hay una multitud de arroyos, tales como: el de Poma, 
de Molinos, de Angostaca, de Amblailla, en el valle de Calchaquí; el río de la Silleta, de alguna 
consideración, formado de las aguas de las quebradas del Toro y del Escoipe. y del río Alias, 
que pasa por la ciudad de Salta, los torrentes Blanco, Las Patas y Vatasto: en fin, todos los 
pequeños afluentes del Lavallén.

En la provincia de Tucumán existen de 30 á 40 ríos y arroyos: es el sistema hidrográfico
más admirable de toda la República Argentina.

Esa masa de aguas se precipita de la montaña para constituir la corriente central del rio 
Salí, que va á desaguar en la laguna de los Porongos, después de beneficiar la provincia de 
Santiago del Estero, con el nombre de río Dulce. El Salí corre á unas 20 cuadras al este de la 
plaza principal de la ciudad de Tucumán, de donde arrancan centenares de acequias y canales 
para regar los plantíos de caña de azúcar, diseminados á algunas leguas á la redonda, presentando 
no pocas veces el raro fenómeno de tener apenas una media vara la altura del agua.

Dividiremos en dos grupos — del norte y del sud — los ríos restantes, considerando como
punto divisorio la ciudad de Tucumán. .

Los ríos del sud nacen todos en las serranías y montañas del oeste, suministran agua para 
la agricultura á las poblaciones que le dan su nombre, y contienen pescado de exquisito sabor. 
Esos ríos son: El Manantial de Malorpa, rio de Lules, Caturú , rio Colorado, no de Famailla, Agua 
Blanca, Arenilla, rio de los Romanos, arroyo de Monteros, rio del Pueblo Viejo, rio Seo.., rio 
del Conventillo, rio de Medinas, rio Chico, Matazambe , rio de Graneros, San Ignacio y Cimera.

Los ríos del norte son, como los primeros, unos de mucha agua, otros de poco caudal, perú 
todos — como aquellos — de bastante utilidad para el regadío de las plantaciones.

Estos son: el Tala y el Urueña, que señalan el límite con Salta; no del Loro, no del Tajamai, 
arroyo Burruyacú, Saladillo, río de Tapia, arroyo de Vispos, rio de Alurralde, Acequiones, anoyo
^ 0  Trancas etc

Además de'los rios y arroyos mencionados, hay en varios puntos de la provincia lagunas y 
manantiales permanentes que se utilizan en la agricultura.

En la provincia de Santiago del Estero, el rio Salado ó Juramento. .  ̂ .
A lo largo de sus riberas abundan los establecimientos de campo, destinados especialmente a 

la cría de ganados, y también á cultivos agrícolas, con particularidad en aquellos terrenos don e 
alcanzan las avenidas del rio que los fecundizan de un modo prodigioso. Han sido hasta ahora 
ineficaces los esfuerzos para su navegación, pues, si hasta Sepulturas, el Juramento es b.e 
encajonado, á causa de la rápida pendiente del terreno que le permite mantener su lecho con 
bastante profundidad; saliendo de aquí se explaya formando lagunas y esteros a dereclia c 
izquierda. Esta margen del Salado está poblada de espesos bosques, de ricas maderas para 
carpintería y ebanistería; la derecha, menos boscosa, ofrece praderas pobladas de esta, c ..

PE1 no Dulce nace en la pendiente sudeste del Aconquija. Formado por os V
tes que descienden de esta gran sierra, entra en la provinc.a a la altura del no Hondo y, -  
la ciudad de Santiago del Estero, corre de oeste á este á traves de una r g m o  ululada y 
pintoresca y por un lecho bien detei minado. Desde la ciudad de Santiago s 
cruzando por un terreno completamente llano, y algunas leguas más al
una série de lagunas que dan origen al Saladillo; recobra otra vez sunom b.ey va a d esa la ,
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la laguna de los Porongos. La ribera superior es un tanto boscosa y propia para todos los cultivos; 
la inferior está cubierta de praderas y espesas selvas, quedando entre ellas llanuras bien cultivadas.

En una extensión de dos grados de latitud, los dos rios Salado y Dulce corren paralelos,
distantes uno de otro de 15 á 25 leguas.

La horizontalidad del terreno en las inmediaciones del Salado y Dulce, en la mayor parte de 
la provincia, permite la formación de numerosas lagunas, sea temporarias, sea permanentes, que
se multiplican con la abundancia de las lluvias y crecientes de ambos rios.

Estas lagunas toman el nombre de esteros, de donde proviene la denominación de Santiago
del Estero, dada á la provincia. .

En el norte de la provincia se encuentra un arroyo bastante considerable, el rio de los 
Horcones, que no llega sin embargo al Salado, sino en los años de grandes lluvias. Los diferentes 
brazos que lo forman, tienen sus fuentes en las colonias de la parte oriental de Salta y Tucumán.

Las salinas de Santiago del Estero ocupan una gran parte noroeste de la provincia, denomi
nada Salinas Grandes.  ̂ .

En la provincia de Catamarca, no hay ríos propiamente hablando, todos son arroyos ó nachos 
de muy reducido curso, cuya totalidad de aguas es absorbida por la irrigación. No hay valle 
que no tenga el suyo, pero desgraciadamente no son tan numerosos como lo requiere el territorio. 
El principal es el de Santa María; después el de Paclin y Piedra Blanca que forman el rio del 
valle ó Catamarca.

Lus torrentes de la cordillera son de poca consideración.
No hay lagos en la provincia, aún cuando las lagunas Blanca y Colorada, en el departamento 

de Belén, se acercan á esta categoría. Están situadas en un valle de 3,000 metros de altitud, 
teniendo la primera 15 kilómetros de superficie y la segunda casi el doble. Ambas son salobres.

En la provincia de la Rioja, el único río de importancia pero no navegable, es el río Bermejo,
que toma su origen en el nevado del Bonete, atraviesa el valle de Jagüé, se aumenta con los
torrentes que vienen del valle Hermoso, con los de las montañas que limitan el valle de Vinchma, 
y, continuando su curso hacia el sud, recibe, ya en la provincia de San Juan, las aguas del valle 
Jachal y va á desaguar en los arenales cercanos á las lagunas de Guanacache. Tiene mucho 
caudal en el verano durante el derretimiento de las nieves, y muy reducido una parte del año.

Las otras corrientes de agua de la provincia de la Rioja, son poco numerosas y absorbidas
por la agricultura. , _

En la provincia de San Juan, el único rio de importancia es el río de los Patos ó San Juan,
que toma su origen en el Paso de los Patos en la cordillera, pasa por la ciudad de San Juan, y
después de un curso de 500 kilómetros se pierde en las ya mencionadas lagunas de Guanacache. 
entre las provincias de San Juan y Mendoza; lagunas que algunos geógrafos han considerado 
como un gran lago, el principal de la República Argentina, pero que no son sino una serie de 
estanques, poco profundos, circundados de una espesa cintura de juncos y otras plantas acuáticas, 
y cuyo perímetro se ensancha ó disminuye, según la mayor ó menor cantidad de agua que llevan 
los ríos San Juan y Mendoza. Sus aguas son saladas, particularmente en la estación seca, pero 
no tanto como las del Bebedero. El rio de los Patos no es navegable.

El río Jachal es formado de la unión de los ríos Barrancas Blancas, Perra Negra y Blanco 
del Norte, que nacen en el nevado del Bonete. Al pasar por el pueblo de Jachal hace un recodo 
este-sud, corriendo á 10 cuadras de la plaza principal y vá á echarse en el Zanjón, después de 
haberse unido al Bermejo.

El río Bermejo es considerado con propiedad, como un caudaloso torrente de montaña, de 
aguas rojizas que le han dado el nombre.

Todas las demás corrientes de agua de la provincia son torrentes y arroyos, absorbidos por 
completo para la irrigación. Su número es pequeño, pues á partir del Aconcagua hácia el norte, 
la cadena de los Andes es eminentemente seca.

En la provincia de San Luis no hay ríos caudalosos, pero no por esto es pobre su hidrografía.
Tiene veinte y ocho ríos de relativa consideración, siendo los principales el Desaguadero, el 

Conlara y el río Quinto, ya descripto entre los ríos del sistema central (provincia, de Córdoba).
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Después se cuentan unos 106 arroyos y corrientes de poca consideración,-y 9 entre lagunas 
y lagos, entre éstos el más importante el lago Bebedero, situado al sudoeste de la sierra de San 
Luis y de sus prolongaciones, y á 400 metros de altitud. Es un vastísimo receptáculo de agua, 
que tiene 8 leguas de norte á sud, y 6 de este á oeste.

Las aguas de este Mediterráneo son muy saladas, y congeladas en sus riberas, proveen de 
sal á la provincia. Dicha sal, aunque un poco amarga, es buena para el uso y se hace de ella 
un gran consumo.

El Bebedero es famoso por su buen pescado. Es lago profundo; no obstante observarse de 
algunos años atrás, un notable descenso en sus aguas.

El Bebedero recibe, en cantidad variable, las aguas que le lleva un brazo del Desaguadero 
en la estación lluviosa.

Algunos creen que .el lago tiene comunicación subterránea con el Océano, al cual lleva sus 
aguas. Motiva tal opinión, la sonoridad del suelo, al sud del Bebedero, á punto que resuena — 
bajo la pisada de los caballos — cual si fuera hueco. El citado terreno, que está compuesto de 
capas arcillosas, se cubre de extensos bañados, en tiempos de grandes crecientes por los desbordes 
del rio Desaguadero y del lago Bebedero.

En la provincia de Mendoza, los principales ríos son: el rio Mendoza que nace al pié de la 
cumbre y lleva en su ola la nieve derretida del Aconcagua y del Tupungato; serpentea en la 
parte noroeste de la provincia, pasando muchas veces de laguna en laguna, y  se pierde poco á 
poco á través de los juncos al sud del rio San Juan,

El rio Tunuyán nace aí sud del cerro de Potrerito; atraviesa toda la provincia, de oeste á 
este, formando un gran recodo al norte, interrumpido muchas veces su curso por las dunas que 
produce la arena que el viento pasea por el llano, y se pierde en el Desaguadero.

El rio Diamante, formado por los arroyos Hondo, de la Paja, Carrizal, e tc ; entre el Cerro y 
paso de la Cruz de Piedra y cerro de la Paloma, corre igualmente de oeste á este, atraviesa las 
lagunas de las Islas llamadas del Diamante, por una série de bocas que forman un delta fangoso, 
y confunde en seguida sus aguas con Jas del río Salado ó Chadí-leubú, en el límite este de la 
provincia de San Luis. Es parcialmente navegable.

El río Atuel formado por numerosos afluentes que bajan de los valles del volcán de Tingui- 
ririca por un lado, y por otro, del valle del Planchón, sigue, por decirlo así, errando bajo la 
presión de los vientos hasta el cerro de Carrizalito, desde donde forma un recodo, para correr 
luego de norte á sudeste, echándose en el norte del territorio de la Pampa, en el Chadí-leubú. 
El Atuel recibe como afluente principal al río Salado de los Andes, río que nace de la falda 
oriental de los cerros que vierten sus aguas orientales al río Tordillo, y que reúne los derrames 
del valle de las Amarillas y de la sierra de Malargüe.

Al sud del río Salado corren algunos arroyitos llamados Chacaycito y Chaca}', perdidos en 
grandes esteros extendidos al sudeste hasta la laguna Llancaguelo, orillando al oeste el gran lago 
que se halla en la Pampa limitada al este por el cerro Nevado y al oeste por las sierras de 
Malargüe.

El rio Malargüe nace al sud del Paso del Planchón, en las sierras del mismo nombre, corre 
de oeste á este y se echa en la laguna Llancaguelo, por grandes cañadones, sus tributarios.

El río Grande tiene también sus fuentes cerca del Paso del Planchón: sigue su curso en 
dirección sudeste; forma un recodo á la derecha del cerro Palau-mahuida, siguiendo de norte á 
sud hasta confundir sus aguas con las del

Rio Barrancas, que sale del lago Carilauma, atraviesa la laguna Cari-lauquen y desemboca 
en el río Colorado.

Tanto los arroyos como las lagunas son numerosos en la provincia de Mendoza. Además de 
los yá mencionados, merecen ser señalados:

Los arroyos del. Salto, del Chileno, de los Reyes, Caliente, Salado y
Las lagunas de las Salinas, Blanca, Chiquita, Salada, Cachahuen, Soitué, La Varita, de la 

Lora* Mantansilla. de Bagna.
Según la .opinión de varios geógrafos y exploradores, entre ellos: Martin de Moussy en su

TONO t.
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obra Descripción ele la Confederación Argentina; G. Avé — Lallemant — Boletín del Instituto Geo
gráfico Argentino ( 1884), y otros, estudiando la conformación del territorio argentino desde los 
Andes, á la altura de la Mesa Boliviana, hasta la llanura ó pampa, corresponde hacer observar — 
y algunas cartas primitivas están contestes en este sentido, — que casi todas las corrientes de 
agua, que bajan de la cordillera, al oeste y sud del Aconquija, desde el río situado mas al norte 
de Salta y Jtijuy, hasta el río Colorado de las fronteras de Patagònia, y, en general, todas las 
«randes masas de agua, procedentes de las lluvias y del derretimiento de las nieves, han debido 
desembocar en el océano Atlántico por el lecho del Colorado, cuyo estuario pretenden haber sido 
de una extensión considerable.

Actualmente, los ríos más septentrionales carecen casi de curso: el Chaschuil, unido al Fiam- 
balá, y luego á otras corrientes de aguas bajadas de las altura?, se pierde en un llano cubierto de 
arenas salobres que en otro tiempo formó un lago; luego, volviendo á formar un río, penetra por 
un desfiladero en los llanos de la Rioja, donde desaparece completamente. Desde ese punto hasta 
la junción de su valle, primero con el de San Juan, la distancia en linea recia es de cerca de 450 
kilómetros de norte á sud: pero el llano sinuoso se extiende libremente al sud; y si volviera á 
tomar su curso el río, ningún obstáculo detendría su corriente; los afluentes que se echaban en 
la corriente mayor de agua, corren aún hasta el pié de las montañas, luego desaparecen , señalados 
en el sitio donde se secan por una pequeña napa ele yerbas verdes. EL río Bermejo de la Rioja 
y el Jachál, que bajan al oeste clel macizo de Famatina, los más cercanos á la cordillera nevosa 
tienen afluentes en número suficiente para mantener un curso continuo sobre una longitud mayor 
que el río oriental; sangradas á diestra y siniestra por canales de irrigación, casi no llegan á 
unirse, y su curso inferior, el Zanjón crece ó decrece, según las estaciones, sin conseguir jamás 
su junción con las aguas de San Juan.

Esta última corriente de agua sale de las montañas en torrente impetuoso, cautivado por 
canales de riego que se ramifican en todos sentidos. Mientras tanto, la masa líquida encajonada 
on el lecho mayor, apenas es suficiente para formar un río navegable, que alcanza mas tarde las 
acequias de las tierras regadas y que se derrama en un lago pantanoso, el Guanacache.

Otro río, el Mendoza, derrama en idéntica depresión el resto de su agua, convirtiéndose en 
una serie de lagunas y pantanos. Un canal de desagüe, el Desaguadero, sin agua durante la 
mayor parte del año, acarrea el sobrante de esos pantanos y lagunas y baja al sudeste, proyec
tando un brazo lateral hacia otro lago, el Bebedero,, en el cual derramaba sus aguas, en otros 
tiempos, el gran río alimentado por las nieves del Aconquija.

De lo alto de las colinas que dominan el Bebedero, al este y al oeste, se vé en el llano 
el ancho lecho ó cañada por el cual salían las aguas venidas del norte. Según los años, el lago 
ora se reduce á una insignificante laguna, ora sale de madre, llenando inmensos bañados.

Más allá del Bebedero, un brazo del Desaguadero, hinchado per el río Tunuyán, sigue 
corriendo hácia el sud, perdiéndose como muchos otros ríos de igual importancia en esteros ó 
lagunas: el Salado, el Atuel, etc.

M¿is al sud de la laguna de desagüe designada con el nombre de Curra-lauquen ó laguna 
Amarga, distínguese aún el lecho, llamado Cura-có, por el cual todas esas corrientes de agua 
bajaban’ al río Colorado. Puede preguntarse, dicen los exploradores partidarios de las ideas 
arriba expuestas, si en la oscilación del curso fluvial, las aguas de la antigua corriente general no 
han desembocado en el ancho estuario de Bahia Blanca, que presenta el aspecto de una gran 
embocadura fluvial, y que lagos, lagunas y pantanos, esteros y diques parecen reatar al Curra-lauquen.

Todas esas opiniones completamente reservadas y propias de sus autores, y que, por consi
guiente no hacemos nuestras, las publicamos tan sólo para completar todos los datos referentes 
al gran sistema orográfico de las cordilleras.

S IS T E M A  D E  L A  P A M P A  — Además de los ríos de la Plata, Paraná-guazú y Paraná de las 
Palmas, ya descritos en el sistema del río de la Plata, pasa de 20 el número de ríos que 
pertenecen al sistema de la pampa.

El principal es el río Salado, que recibe las aguas de las lagunas de Chañar y Gómez, cruza 
la provincia de Buenos Aires, de oeste á este, y desagua en la ensenada de San Borombórt,



T E R R I T O R I O  —  H I D R O G R A F Í A 51

después de haber recibido las aguas de numerosos arroyos. Este río tiene en linea recta, una 
extensión de sesenta leguas.

Luego vienen en la región septentrional: el San Borombón, el Lujan, el Baradero, el Pavón, 
el Salto, Arrecifes, Areco, Flores, las Conchas, Matanzas (Riachuelo), Santiago, Yallimanco.

En la región central: los arroyos Tapalqué, el Azul, Tandil, Perdido, Cortaderas, Seis Huesos, 
Chapaleofú, Lanqueyó, Tandileofú, Napaleofú, Grande, Pescado Castigado, Pantanoso, Dulce, Vivo- 
ratá y otros, que vienen de las sierras del sud y que se echan en el río Salado, ó se pierden en 
la llanura y costas del Atlántico.

En la región sud, siguiendo la costa, los siguientes ríos que envían sus aguas al Atlántico: 
Quequén Grande, Ouequén Salado, Sauce Grande, Napostá, Sauce Chico; como asi mismo los 
arroyos de Moro, Chocori, Tres Arroyos y Cristiano Muerto.

Las lagunas son innumerables.
En la primera región, en los límites con Santa Fé, las de Cardoso y del Chañar; Mar Chi

quita del Norte, la del Carpincho; la de Gómez, las Toscas, las Saladas, las Encadenadas, la de 
Chascomús, San Vicente, Chis-chis, Formalán, Escalas, Víbora, Potrillo, Verdosa, etc. que pertenecen 
por completo á la provincia de Buenos Aires.

En la segunda región, caminando de oeste á este, encuéntranse las Tunas, las Encadenadas 
de Lincoln, las Piedras del Bragado, Blanca Grande, 25 de Mayo, las Toscas, San Benito del 
Tordillo, de Villamayor, las Saladas de Ajó, la Mar Chiquita del Centro; además, la Verde, la del 
Cordón, del Asador, del Seimón, etc.

En la tercera región, los extensos depósitos de agua, lagos de Epecuen, Guaminí, Alsina, Monte; 
lagunas del Paraguas, del Venado, los Patos, del Sargento, de los Chilenos, de Pillahuinco, Sauce 
Grande, la Salada de Necochea, la Esperanza, Chosicc y los Padres.

Sistema PATAGÓNICO. — Los rios, arroyos, lagos y lagunas que forman este sistema, son:
El rio Colorado que nace de la junción de los ríos Grande y Barrancas — 3ü° 23’ de latitud 

sud y 69° 15’ de longitud oeste de Greenwich, próximamante — encontrándose, por consiguiente 
sus nacientes en la zona de los Andes orientales, entre el cerro Colorado y el del Campanario.

Desde las juntas, el Colorado empieza á describir un semi-círculo; tomando al sud y pasando 
al pié de las sierras Ama-mahuida, Choique-mahuida y Pichí-mahuida, se dirige al noroeste hasta 
unos cerrillos de tierra blanquizca, desde cuyo sitio sigue su curso al este-sudeste hasta alcanzar 
los llanos.

El rio Colorado, según consta en los Anales de la expedición militar de 1833, al mando del 
coronel Ramos, «corre sobre arena y tiene de noventa á ciento setenta y cinco metros de ancho. 
Sólo da paso en el invierno, pues en verano está siempre lleno y muy profundo: los indios lo 
pasaban en balsas de sauce. Sus costas son poco barrancosas, y pobladas en lo general de 
árboles de sauce colorado y blanco. Cuando está crecido en verano, inunda una parte de los 
grandes llanos que se abren en sus márgenes».

Al llegar á Pichí-mahuida el Colorado deja de ser navegable. En este punto, la sierra avanza 
sobre su lecho y lo atraviesa dejando interrumpido el curso de las aguas.

Desde Pichí-mahuida hasta Choique-mahuida, el rio se estrecha á medida que se avanza hacia 
el cerro de Ama-mahuida, y que aumentan los saltos de piedra y la impetuosidad de su corriente. 
(Parte del entonces teniente-coronel Lorenzo Winter— 1878).

El rio Colorado corre por un valle pequeño, en el cual sus aguas han profundizado fácilmente 
el cauce, porque el territorio es arenoso.

Las barrancas cortadas á pique alcanzan una altura de diez metros en algunos puntos; pero 
no impiden que las aguas del rio fertilicen los valles en los tiempos de grandes avenidas.

Desemboca en et océano Atlántico y en la bahía de Todos los Santos, por dos canales: uno 
chico y otro grande: éste — el grande— tiene á su entrada cinco brazas de agua, en bajamar y 
tres en casi toda su extensión; permite, por ende, la entrada á buques de regular calado, y es, en 
suma, el único paso seguro para llegar al mar.

Por el canal chico se pasa á la bahía de la Unión, contigua á la de Todos los Santos.
Además de estos dos canales, el Colorado se divide en una porción de brazos que forman
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islas anegadizas y pantanosas: la isla Larga, la de Gamas, Borda, Uristi y la península de los
Tavahes ♦

En el canal chico, dice el coronel Ambrosio Cramer — expedición de 1822—la corriente baja
con mucha fuerza y,trae arena que tapa los demás brazos. .

Además de las islas arriba mencionadas, hay otras muchas: las unas instables, formadas 
de las arenas viajeras, bancos más bien que islas; las otras fijas, consolidadas y ricas en una 
vegetación que se levanta con vigor, y en la cual se ven desde el pasto tierno hasta los arboles

El río Colorado es, en suma, muy poco conocido aún, y se ignoran, generalmente, sus verda- 
deras condiciones de navegabilidad y los obstáculos que habrá que vencer para regularizar la
navegación, desde su desembocadura hastas las Juntas.

El río Negro, llamado por los indios araucanos Curü-lemm ( Curít, negro y leuvü, no), se forma 
de la unión de los ríos Neuquén y Limay, que descienden de las faldas de los Andes entre los
37° y 4b* de latitud sud. . ,

El .Neuquén, que significa «correntoso» en voz araucana, nace al Sudoeste del volcan Domuyo,
de la laguna de Malbarco, á 2,131 metros de altitud; recoje el caudal de aguas de una cuenca 
de mil leguas cuadradas por medio de sus numerosos afluentes, cuyos principales son, al oeste: el 
río Mono-o que nace de la cordillera Pillán-mahuida; el río Calbunco que sale de la sierra de 
Pichachen; el río Sanquel, formado por dos corrientes que cruzan los valles adyacentes al volcan 
Trilope- el río Agrio, los arroyos Mahuida, Codihué, etc. Al este: el río Culifen, que baja de las 
sierras.’de Piré-mahuida y de las Barrancas, y otras pequeñas corrientes de agua de poca
importancia. _ , _ , .

Desemboca en el río Negro á la altura de la colonia General Roca, cerca del antiguo paso
del Limay y es navegable en una parte de su curso. . . .  ..

El segundo afluente del río Negro, el Limay — voz que en araucano significa ( sanguijuela); 
nace del gran lago andino Nahuel-Huapí -  isla del tigre; huapi, isla y nahuel, tigre, -  que ha
sido explorado por varios viajeros, entre ellos, y uno de los últimos, el jefe de la armada argen
tina don Eduardo O’Connor, de cuyo interesante informe al Ministerio de Marina, extractamos 
los siguientes párrafos: «Las aguas, puede decirse que no tienen movimiento propio. La comente 
es casi nula y sólo son agitadas por los vientos frecuentes que alteran con mas o menos energía
!a serena calma de su superficie tranquila; llegando á veces á formarse tempestades, semejantes a
las marítimas, con un oleaje que alcanza doce piés de elevación.

« Los paisajes del lago ofrecen cuadros y panoramas de una belleza incomparable.
« En toda la extensión del lago se encuentran diseminadas veinte y seis islas y cuatro islotes. 

La altura de las islas, no pasa, en general, de cien metros sobre el nivel del lago.
« El la»o es navegable. Es un hecho constatado é incuestionable. Su gran profundidad y la 

ausencia de corrientes, lo hacen fácilmente navegable hasta para las mayores embarcaciones del

« En un porvenir no lejano, cuando la civilización haya penetrado, ávida de trabajo, hasta 
sus márgenes hoy desiertas y solitarias; cuando reflejen sobre sus límpidas ondas, los futuros 
emporios de población, sólo entonces será un hecho práctico y frecuente la navegación de sus 
ao-uas. excelente vía para el transporte y el comercio mutuo de sus habitantes.

« El lago Nahuel-Huapi no cede en importancia geográfica á ninguno de los otros lagos de 
mundo. Su extensión presenta un área más considerable que muchos de los grandes lagos de 
Suiza y Estados Unidos, y su posición, en la vertiente de las grandes cadenas andinas, rodeado 
por extensos terrenos fértilísimos, con un clima fácilmente soportable y habitable por los hombres 
de cualquier zona del globo, lo hacen aún superior á los lagos africanos Nyauza y Tanganyca, 
que tanto han llamado la atención universal, atraída por las famosas exploraciones de los intré
pidos viajeros, Livingston y Stanley ». . . . . . .  ,  e

El desagüe del lago Nahuel-Huapí en el rio Limay, fué prolijamente examinado a 500 metros 
de su salida se señala un rápido que no ofrece mayores dificultades; desde allí todo su curso es 
regular y magestuoso, con aguas cristalinas y sabrosas. Desde su naciente tiene en un trayec o
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de dos millas, ochenta metros de ancho, de tres á cuatro metros de profundidad y una corriente 
de ocho á diez millas por hora. Corre en dirección noreste, recibe' las aguas de las lagunas 
Curú-manzano y Triful y las de las lagunas Caleofú y Mettiquina, que se echan en él por el río 
Caleofú, aumentado éste por las aguas del río Collón-cura, que á su vez se forma de los desagües 
de las lagunas Lucar, Araini, Huechu, del río Alumiué que baja, en dirección noreste, de las 
lagunas Truru-lauquen y del río Cataluin, que corre en la misma dirección, separado del río 
Aluminé por la sierra de Saino, después de formar un recodo al norte y, finalmente, por las 
aguas del arroyo de Quenquentrué. Más al norte, y siempre en la misma dirección, recibe las aguas 
del arroyo Picún-Leofú y otros pequeños afluentes más, hasta unir su corriente con la del 
Neuquén.

Corriendo en su largo valle de una inclinación regular, orientada primero hacia el este, luego 
hácia el sudeste, el río Negro no recibe un solo tributario: bajo ese clima seco, disminuye poco 
á poco su caudal de aguas bajando hácia el mar; sin embargo, su profundidad media pasa de 
cuatro metros. A la mitad de su curso, poco más ó menos, se divide en dos brazos, que se 
ramifican formando diversas islas, consideradas como una sola tierra, cuyos límites se modifican: 
es la de Choele-choel, una de las muchas islas y la más importante que presenta en su curso 
río Negro.

La isla de Choele-choel, tiene una longitud de veinte y siete millas, según el señor Guerrico 
y la distancia calculada por el mismo entre la boca del rio Negro y la isla, es de doscientas 
setenta millas.

Desde Choele-choel, el rio Negro toma dirección al sudeste, siguiéndola hasta su desembo
cadura en el océano Atlántico, á la altura del pueblo de Cármen de Patagones.

Entre Choele-Choel y Cármen de Patagones, el rio forma dos canales de fácil navegación: 
su profundidad entre estos dos puntos varía entre dos, tres y cinco brazas.

La corriente fué observada en las secciones normales del rio, dando una velocidad de dos, 
tres y cuatro millas por hora. Era mayor en las angosturas y disminuía en las vueltas, estable
ciéndose entonces la relación de dos á cuatro millas por hora.

Según el ya mencionado señor Guerrico, la masa de agua que el rio Negro arroja en el océano 
Atlántico se deposita en una cuenca, cuya extensión es de dos mil quinientas leguas cuadradas 
próximamente.

Corresponde hacer observar, para terminar, que, de todos los estudios practicados desde fines 
del siglo pasado hasta el día de hoy, resulta que:

El rio Neuquén y sus principales afluentes andinos son navegables en casi todo su trayecto 
por buques de tres piés de calado;

El rio Limay lo es en todo su trayecto, y
El rio Negro lo es del todo, admitiendo con seguridad, en épocas de bajante, buques de tres

á cuatro piés de calado, y en las crecientes extremas, buques de gran capacidad.
Por esta región cruzada por los rios Neuquén, Limay y Negro, corren también los ríos Agrio, 

Rinquilembú, Coruñés, Culunucrá, y el arroyo Copahué, cuyas vertientes forman la laguna Verde.
El rio Chubut, que nace en la falda oriental del Corcovado, constituye, según la opinión del 

explorador Moreno, una línea de agua continua del Pacífico al Atlántico, por medio del lago 
Fontana que vierte sus aguas por vía de un arroyo, en las del rio Senger, afluente del rio 
Chubut;— corre entre los 42° y 46° latitud sud. Su primer afluente, al norte, es el rio Charmale 
que nace en la precordillera al sud del Valle 16 de Octubre. Al sud, el ya citado rio Senger 
que á su vez recibe las ¿ guas del rio Mayo ó Ayones, y más al noreste, las de los lagos
Calhué y Musters, del cual sale el rio Chico. Toda esta masa de aguas se echa, á la altura de
Valle Alsina, en el rio Chubut, que desemboca en el océano Atlántico, Bahia del Engaño, á la 
altura del pueblo Rawson, residencia del gobernador del territorio. El río Chubut sólo permite la 
entrada de buques de poco calado á pleamar, ó durante las grandes crecientes.

El rio Jorge, cuyo curso apenas alcanza unas treinta leguas, de oeste á este, nace en una 
pequeña serranía, al límite de los territorios del Chubut y de Santa Cruz, y desemboca al norte 
del golfo San Jorge, en la gobernación de Santa Cruz.
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El rio Deseado nace con dos brazos en la precordíllera, entre el lago Buenos Aires y el 
cerro de Dios. Sigue en dirección este-noreste y desemboca al norte del cabo Reyes y sud de 
los cerros Dirección, recorriendo un espacio de unos 350 á 400 kilómetros. Pertenece también á 
la gobernación ríe Santa Cruz.

En la misma gobernación, el rio Belgrano que nace al este del monte del mismo nombre; 
recibe varios afluentes oriundos del lago Misterioso y de los valles pertenecientes á los montes 
Alvarez y Challen; sigue con dirección noreste hasta recibir las aguas del rio Chalía, y desem
boca al norte de la Bahía de Santa Cruz. La nvsma bahía recibe las aguas del rio del mismo
nombre, emisario de la gran cadena de lagos, que comienza en el lago Misterioso, atraviesa los 
lagos Vieclma y Argentino y termina en la laguna Rica; esta última comunica con el lago 
Argentino, por medio de un estrecho canal que corre al este del monte Moyano. El rio Santa 
Cruz es el más abundante en agua de todos los ríos de la Patagònia.

Terminan la série de los ríos que pertenecen á la gobernación de Santa Cruz:
El rio Coyle que nace al norte del monte Stolces: corre de sud á sudeste, y desemboca en el

océano Atlántico entre la Punta Norte y Cala Coy; y
El río Gallegos que se forma por medio de varios afluentes, entre la llanura de Diana y la 

cordillera Latorre. Corre de oeste á este y desemboca en el Atlántico, al sud del cabo Fairweather.
En la Tierra del Fuego, encuéntranse:
El río Pellegrini — el más importante de los ríos Fueguinos; — tiene un ancho variable de 

sesenta á cien metros y una profundidad media de dos metros. Nace en la cordillera central de 
la isla y desemboca en el Atlántico al norte del cabo Peñas.

Los arroyos de los Toldos, 12 de Diciembre, Roca y San Pablo, que existen en este territorio 
son relativamente de poca importancia.

Pozos artesianos. — Sondajes conocidos y sus resultados. -  Hace cerca de *40 años, 
que la cuestión de hallar pozos artesianos está á la orden del día en la República Argentina, cuyo 
terrítorio, en su mayor parte, está sujeto por los caprichos meteorológicos á prolongadas sequías, y 
A los consiguientes trastornos que éstas ocasionan á la ganadería, á la agricultura y á las industrias 
en general.

En la actualidad, son numerosos los pozos artesianos existentes en el país, debidos algunos de 
ellos á la acción de los poderes públicos tanto de la nación como de las provincias, y la mayor 
parte á la iniciativa particular.

Estos pozos han sido encontrados, generalmente, en los terrenos de sedimento superiores y 
medios, es decir en los terrenos terciarios y secundarios, salíferos, jurásicos y cretáceos.

La primera empresa para la construcción de pozos artesianos inicióse en la ciudad de Buenos 
Aires. Su primera obra fué la perforación del pozo que existe en Barracas, calle General Mitre.

Con motivo de la alarma producida en Buenos Aires, el año 1859, cuando la putrefacción 
de las aguas del Riachuelo de Barracas, propúsose ante el superior gobierno la conveniencia de 
ensayar la construcción de pozos artesianos absorbentes, para dar salida á los desperdicios líquidos 
de los saladeros, causantes de dicha putrefacción.

Con el beneplácito del gobierno se dió principio á la obra arriba mencionada.
Encontróse á 24 metros el origen de la primera napa ascendente, llegando á 0m60 arriba de 

nivel de los pozos ordinarios.
La segunda napa apareció saltando á l m30 arriba del nivel del suelo, á 68ra75.
La tercera napa saltó á 74 metros.
La cuarta napa apareció saltando á 4m30 arriba del nivel del suelo, á 81 Va metros.
Más tarde, se perforó en la misma ciudad de Buenos Aires, entre estos pozos, el denominado 

«Pozo-de la Piedad».
Encontróse la napa débilmente ascendente á 49 metros, y la segunda á 80 metros.
Se siguió perforando hasta alcanzar 250 metros de profundidad.
Fuera de la ciudad de Buenos Aires, el más importante y digno de llamar la atención, de 

todos los pozos artesianos existentes en la República, es el pozo de «El Balde», pequeña pobla
ción situada entre las prolongaciones de la sierra de San Luis y la del Gigante, que dista 29
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kilómetros de la ciudad de San Luis: es estación del ferro-carril andino. Suministra agua para la 
irrigación y para el servicio del precitado ferro-carril.

Se dió principió á la obra en Noviembre de 1883, llegando á su término en Mayo de 1SS0.
El pozo de «El Balde» tiene una profundidad de 600 metros. El agua surjente no salta 

arriba de la superficie del suelo.
Muchos han sido los tropiezos que encontraron los ingenieros durante los trabajos de perfo

ración: desprendimientos considerables que han entorpecido y retrasado la obra é inutilizado á 
menudo la bajada de tubos de la columna, numerosos obstáculos causados por la subida de arena, 
cambios de nivel, etc.

La obra costó al rededor de 200,000 pesos moneda nacional.
En la misma provincia — San Luis—se han practicado varias perforaciones en propiedades 

particulares, cuya profundidad varía, según los parajes, entre 150 y 200 metros y entre 300 y 450. 
Son surjentes y semi-surjentes.

En la provincia de Buenos Aires se han perforado numerosos pozos artesianos; pasan de 
doscientos. Su profundidad media, en la llanura, es de 48 metros. Son semi-surjentes casi todos 
ellos.

En el partido de Bahía Blanca existen dos pozos surjentes perforados en 1888: son los más 
notables de toda la provincia de Buenos Aires.

El primero se encuentra en la estación del ferro-carril del sud, á 100 metros del principio del 
muelle allí existente. Tiene un diámetro de 0m30 en el comienzo. Alcanza una profundidad de 
más de 240 metros, y tiene un salto de agua de 6m0 9. No se utiliza.

El segundo se encuentra á 4 kilómetros al noroeste del primero. Está situado sobre la costa 
de la bahía, en el extremo oeste de las obras de las Salinas. Tiene 0m40 de diámetro; 2(38 
metros de profundidad. Abastece á toda la población de las Salinas, y se utiliza en el riego y 
alimentación de calderas en máquinas sin condensación.

En el territorio de Misiones existen algunos pozos artesianos, cuya profundidad varía entre 7, 
8 y 10 metros de profundidad. Son semi-surjentes, casi todos de agua ferruginosa, muy cristalina 
y agradable para tomar. Sirven para el servicio de las poblaciones, como asimismo para la 
irrigación.

En la provincia de Corrientes, relativamente pocas son las perforaciones allí practicadas.
Sobre la costa del rio Uruguay, en la región de las lagunas, esteros y bañados, los sondajes 

dan un promedio de 4 á 5 metros de profundidad.
En el norte varían entre 8 y 9 metros.
En los departamentos de Curuzú-Cuatiá y Monte Caseros, se han perforado pozos, consiguiendo 

agua á una profundidad de 20 á 22 metros; uno solo, en los límites de los arriba citados departa
mentos, alcanzó 68 metros.

Por la costa del rio Paraná, en los departamentos de Bella Vista, Goya, Esquina, los sondajes 
practicados llegan á 10, 12 y 15 metros de profundidad.

En la provincia de Entre Ríos existen numerosos pozos artesianos y se han practicado sondajes 
en casi todos los departamentos.

En la ciudad del Paraná, se ha llegado en un ensayo, desde el pié de la barranca del puerto, 
hasta 54 metros, sin encontrar una napa de agua que pueda clasificarse de semi-surjente.

A unos 9 ó 10 kilómetros de la misma ciudad, en el paraje denominado «Las Delicias», se 
perforó hasta 84 metros, sin resultado.

En la colonia «3 de Febrero», se perforó hasta 16 metros de profundidad, encontrándose la 
napa semisurjente.

Más al norte — siempre en el departamento del Paraná — Distrito Maria Grande 2o — se en
contró agua surjente á 53,70 metros, con un salto de un metro.

En el departamento de Nogoyá, perforóse hasta cerca de 150 metros, sin encontrar la capa 
surjente. El mismo pozo se utiliza como semi-surjente, á una profundidad no mayor de 70 metros.

En el departamento de San José de Feliciano, existen varios pozos semi-surjentes, que tienen 
una variación de 20 á 28 metros de profundidad.
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En el departamento de La Paz, sobre la costa del arroyo Las Mulas, existe un pozo artesiano 
cuya agua sube á un nivel de 2 metros, siendo su profundidad de 20 metros.

En el departamento de Rosario Tala, se han practicado sondajes que dieron resultados á 6 y 
á 8 metros; hay, además, un pozo cuya agua sube á 2 metros, alcanzando su profundidad 10 
metros.

En el departamento de Concordia, existe un pozo semi-surjente en la plaza principal de la 
ciudad, cabeza del departamento; tiene una profundidad de 214 metros. Dió agua potable á 50 
metros; de allí en adelante, encontróse agua sulfurosa con presencia de petróleo en proporción 
minima, agua impotable.

Existen también pozos semi-surjentes, en los distritos Chañar, Moreira, etc., cuya profundidad 
varia entre 15 y 20 metros.

Hay también dos surjentes, de 18 y 20 metros de profundidad, con agua á un nivel de 9 y 
3 metros, respectivamente.

En las inmediaciones del Ferro-carril Central Argentino del Este, existe un pozo surgente de 
112 metros de profundidad.

En las quintas que rodean la ciudad de Concordia, sobre la costa del Uruguay, se han 
practicado sondajes y perforado pozos, alcanzando agua desde 4 hasta 10 metros.

El pozo semi-surjente, que tantos servicios presta á la población de la colonia Yeruá, tiene 
una profundidad de 53 á 54 metros.

En la provincia de Santa Fé, los pozos artesianos que existen en los departamentos y colonias 
situados sobre la costa del río Paraná — desde la colonia Florencia hasta la altura del arroyo 
Pavón — en número de 34, varían, generalmente, entre 12 y 17 metros de profundidad. Un solo 
sondaje dió 52 metros con agua semi-surjente.

En los departamentos al norte y sud del río Salado, se ha encontrado agua surjente á 6, 7 
y 8 metros, con un salto de 1 y medio á 2 metros, esto en algunos parajes; en otros el agua 
S L i r j i ó  á 26, 28 y 30 metros, con igual salto.

Al sudeste, en los departamentos fronterizos con la provincia de Córdoba, se han perforado 
varios pozos cuya profundidad alcanzó 115 metros, más ó menos, y otros que alcanzaron á 127 
y 130 metros, elevándose el agua á un nivel de 4 y 5 metros.

Poco numerosos son los sondajes practicados en la provincia de Córdoba y pocos son los 
pozos artesianos allí existentes.

En los departamentos de Río Seco, Totoral, Capital, Santa Marta, Tercero Arriba, háse 
perforado hasta 250 y 280 metros y en algunas partes, hasta 320 metros encontrando aguas se- 
nri-surgentes.

En los departamentos limítrofes con la provincia de Buenos Aires y territorios de la Pampa, 
los sondajes practicados en varias partes, han dado aguas surjentes á 120, 140 y 200 metros.

Es relativamente insignificante el número de pozos artesianos existentes en la provincia de 
Santiago del Estero y en las del norte de la República.

En Santiago del Estero — en la región de las lagunas y esteros-—los sondajes han dado agua 
á poca profundidad, 5 y 6 metros. En la región limítrofe con Catamarca, se ha dado con agua 
surjente'á‘60 y 65 metros, con un salto de 2 á 3 metros.

En las provincias del norte, en escasos terrenos arenosos, se ha encontrado agua surjente á 
400 y 450 metros; en algunas partes, se ha llegado á perforar hasta 500 y más metros, sin 
encontrar la napa surjente. Igual resultado han dado algunos sondajes practicados en las pro-' 
vincias de San Juan y Mendoza.

En la provincia de la Rioja, los resultados de algunos sondajes practicados en los llanos, 
varian entre 10 y 29 metros. En Guayapas, distante 12 kilómetros de Patquia, se perforó un 
pozo del cual surjió el agua á los, once metros de profundidad, con un caudal de 244,000 litros 
cada 24 horas.

Aguas termales — Siguiendo el orden que establecimos al describir los diferentes siste
mas hidrográficos, nos ocuparemos de las aguas termales existentes en la República Argentina, 
por orden de provincias.
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En la provincia de Jujuy, existen las fuentes termales llamadas «Baños de los Reves». Están 
situadas á tres leguas más ó menos de la capital. Su temperatura es de 36“ñ centígrados v 
contienen sulfatos de potasa, sosa y cal; bicarbonatos de magnesia, hierro y sosa, cloruro de sodio 
silicato de alúmina y ácidos silícico y carbónico libre; encontrándose en mayor abundancia, sulfa
tos de sosa y cal y bicarbonato de sosa. Son excelentes contra el reumatismo.

En la provincia de Salta, encuéntranse cuatro fuentes, situadas á una distancia de dos leguas 
al este del pueblo del Rosario de la Frontera, en un pequeño valle triangular de una cresta de 
montaña.

La primera, la más accesible, corre en el paramento oriental que forma la margen de las 
vegas del Juramento. Su temperatura es de 81° centígrados Esta fuente es sulfurosa; es muy 
frecuentada por su eñcacia bien reconocida en las enfermedades cutáneas, escrofulosas y sifilíticas. 
Contiene sulfato de potasa, sosa y cal; bicarbonatos de magnesia, hierro, cal v sosa; sulfuro y 
cloruro de sodio, y ácidos carbónico libre y silícico; contiene, además, una cantidad considerable 
de hidrógeno sulfurado. Hállase en ella el ácido silícico disuelto en una abundancia tal, que 
podria también clasificarse entre las fuentes silicosas, pero el exceso relativo de hidrógeno sulfu
rado, la aproxima más á las fuentes sulfurosas. En iguales condiciones se encuentran la segunda 
y cuarta fuente.

A la distancia de cien pasos, más ó menos, de las fuentes del Rosario de la Frontera, en la 
vertiente septentrional de la montaña, encuéntrase el arroyo de agua dulce, llamado «Agua Dulce», 
cuya temperatura es de 63° centígrados; precipítase en el valle, y en el punto de confluencia de 
las tres primeras fuentes, la corriente fria de agua de zarza, penetrando por un terreno pantanoso, 
y cubierto de matorrales, lo acompaña y modifica gradualmente la temperatura de sus aguas 
Resulta de esto que, siguiendo el curso de este arroyo, se pueden tomar los baños á la tempe
ratura que se quiera.

La segunda fuente del Rosario de la Frontera, es poco diferente del agua de mar respecto de 
sus substancias sólidas, y, por consiguiente, debe ejercer también la misma acción fisiológica en 
el organismo humano. La diferencia principal consiste en la falta de cloruros de magnesio y 
de calcio, y de combinacfones de iodo y de bromo. Además, el agua de esta fuente tiene la 
excesiva temperatura de 81° centígrados. Su composición es la siguiente: sulfaltos de potasa, 
sosa y cal; bicarbonatos de magnesia, hierro y cal; cloruro de sodio; ácido silícico y substancias 
orgánicas, dominando, en primer término el cloruro de sodio, luego los sulfatos, y, en seguida, 
el bicarbonato de magnesia.

La tercera fuente es acidulada alcalina. Contiene las mismas materias químicas que las 
primeras, pero con ácido silícico en menos abundancia, y contiene, además, silicato de sosa y 
substancias orgánicas; domina en ella el bicarbonato de sosa y el cloruro de sodio. La tempera
tura de esta fuente es de 63° centígrados; aunque con 20 grados menos de temperatura que las 
otras dos de la misma pendiente, no por esto deja de pertenecer á las verdaderas aguas termales. 
La población del país la utiliza para lavar la ropa, con el objeto de economizar jabón. E) sabor 
de sus aguas es bastante malo, á causa de la cantidad de silicato de sosa y ácido silícico hidratado 
que contiene.

La cuarta fuente se diferencia de las otras tres, por la cantidad considerable de ácido silícico 
que en ella se encuentra, y también por contener una pequeña cantidad de sulfato de alúmina. 
Un litro de agua evaporada á 120° centígrados, no deja sino un residuo de 0.8214 gramos, del 
cual 0.0946 gramos son de ácido silícico, es decir, 11.5 por ciento. La población de esta comarca 
le dá un gran valor como favorable á la digestión y excitante del apetito. Quizás esta actividad 
no depende de la cantidad de ácido silícico, sino particularmente de las otras» sales que contiene 
su agua: sulfato y bicarbonato de sosa, para no meneionar la sal común. Por lo tanto, no sena
impropio clasificar el agua de esta fuente entre las aciduladas alcalinas. A causa de la corta 
cantidad de sulfuro de sodio y de la gran cantidad de substancias orgánicas, el agua tiene un 
olor pantanoso, más ó ménos semejante al de una solución débil de anilina.

Resumiendo: las aguas de las cuatro fuentes y anexas del Rosario de la Frontera, sirven, 
según la composición química de cada una, contra las afecciones reumáticas, las enfermedades
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venéreas y de la piel, y las de la sangre, en general; sirven asimismo algunas de ellas contra las 
enfermedades del estómago y del vientre.

Las aguas termales del Paraíso, en la misma provincia, se encuentran á una distancia de 
diez leguas de la capital, en las faldas de una montaña de piedra calcárea, siendo una de las más 
eficaces, sobre todo porque se puede emplear también su agua, cuya temperatura es de 35° á 38° 
centígrados, como medicamento interno. Nace en una abertura natural de piedra calcárea, como 
ya lo hemos dicho, cuya longitud es de 15 á 16 metros de latitud, ahondándose gradualmente en 
sentido longitudinal. La naturaleza ha formado de este modo un bañadero natural, que puede 
servir al mismo tiempo á los niños y á los adultos, dando asi ocasión de nadar á los que lo deseen. 
En el punto en que el agua sale de la parte más profunda de la fuente, la temperatura es un 
poco más elevada que en la parte menos profunda, donde afluye al arroyo poco distante. Para 
usarla interiormente, se hace enfriar el agua hasta la temperatura ambiente, porque á este grado 
el gusto de la sal no es tan desagradable. Se emplea particularmente en las afecciones reumáticas 
y del bajo-vientre. Su composición es la siguiente: sulfatos de sosa, potasa y cal; bicarbonatos de 
hierro, sosa y magnesia; cloruro de sodio; ácidos silícico y carbónico libre: substancias orgánicas: 
dominando el sulfato y bicarbonato de sosa.

En la provincia de Catamarca, existen las aguas termales del valle de Gualfin, cerca de 
San Fernando. Pertenecen á la clase de las aciduladas alcalinas. Contienen sulfatos de potasa, 
sosa y magnesia, carbonato y bicarbonato de sosa y cloruro de sodio, y están situadas entre rocas 
casi inaccesibles. Durante el verano, cuando la época de las lluvias, una fuente vecina sale de 
madre, se desborda y entra en el bañadero natural; por consiguiente, sólo se pueden utilizar sus 
aguas desde el mes de Mayo hasta el mes de Diciembre.

Existen también las aguas aciduladas calcáreas de la Quebrada de los Hornos, Departamento 
de la Hoyada, que salen de pequeñas eminencias de seis piés de altura: las de la Sierra de 
Aneaste y las de Fiambaiá en el alto valle de Tinogasta. Las de Aneaste son fuentes de 
cloruros; las de Fiambaiá, aciduladas alcalinas. Estas últimas sondas que gozan, en Catamarca, 
de mayor reputación. Se emplean en la parálisis, en los dolores reumáticos y obstrucciones, en 
las enfermedades de la piel, etc.

En la provincia de la Rioja, las aguas termales de Machigasta. departamento de Arauco. 
Son sulfatadas.' Contienen cloruro de sodio y sulfatos de potasa, sosa, magnesia y cal.

En la provincia de San Juan, las aguas termales de Pismanta, á 45 leguas al norte de San
Juan (capital), y 16 al este de Jachal. Son sulfurosas.

Las aguas del Albardón, situadas cerca de la bonita aldea de este nombre, y cuya tempera
tura es más ó menos la de la sangre — 38° centígrados — contienen sulfatos de sosa, cal, potasa y
magnesia; bicarbonatos de sosa y hierro; sulfuro y cloruro de sodio; ácidos carbónicos libre y 
silícico; dominando el cloruro de sodio y los sulfatos de sosa, magnesia y cal.

Las aguas de la Laja, cerca de la ciudad de San Juan, en el ancho valle situado entre el 
cerro de Villicum y la Sierra de Pié de Palo, entre bancos descompuestos de piedra calcárea, á 
una distancia de media legua de la estancia llamada «Salado de la Laja».' Se distinguen por 
Fuente Alta y Fuente Baja. La primera, está formada por dos recipientes naturales de piedra 
calcárea, situados uno cerca de otro y de un diámetro de dos metros. La última, se encuentra 
inmediatamente al pié de una eminencia cónica de veinte y cinco metros de elevación, 
formadas de estratos calcáreos horizontales. Esta fuente brota también por una abertura natural 
de dos metros de diámetro; los bordes de esta abertura se elevan continuamente, por las nuevas 
cantidades de cal que el agua precipita. La temperatura — 75° centígrados — y la composición 
química de estas dos fuentes, son del todo idénticas. Sus aguas que contienen sulfatos de potasa 
y cal, bicarbonatos de cal, sulfuro de calcio; cloruros de magnesia y sodio, y ácido carbónico 
libre, se usan mucho contra el reumatismo, las enfermedades venéreas y de la piel.

Las aguas de la Quebrada de Huaco, cuya temperatura es de 24° 5 centígrados, se encuentran 
en una grieta de piedra calcárea paléozócia, á mano derecha, cuando se toma el camino que hay 
al norte, de Jachal, y llevan especialmente el nombre de « Agua hedionda » á causa de que su 
pestilencia se percibe á una gran distancia. Contienen sulfatos de potasa y cal; bicarbonatos de
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magnesia, cal, hierro y sosa: sulfuro y cloruro de sodio, ácidos carbónico líbre y silícico. 
Dominan en ellos el sulfato de cal, el cloruro de sodio y el bicarbonato de magnesia.

La provincia de San Juan es la que posée la mayor parte de las aguas sulfurosas, ó «Aguas 
Hediondas», conocidas hasta ahora.

En la provincia de Mendoza: las aguas termales del Puente del Inca, en el valle del rio 
Mendoza, entre el renombrado Puente del Inca y la cima de la cordillera de los Andes. La fuente 
principal brota por dos ramas iguales de uno de los pilares del puente, el derecho, á la mitad de 
su altura, y cada una de estas ramas entra en un pequeño recipiente calcáreo, formado por la 
naturaleza misma. En estos recipientes hay espacio suficiente para un bañista. El agua al des
bordarse forma cascadas de toba calcárea por precipitación del carbonato de cal. La temperatura 
de estas aguas, es de 34° centígrados, y el agua que salta en un radio bastante largo es clara y 
esparce, al espumear fuertemente, un débil olor de ácido carbónico, ácido que contiene en diso
lución en una cantidad bastante grande, además de sulfates de potasa y cal, bicarbonatos de hierro, 
cal y magnesia, silicato de alúmina, ácido silícico, materia anima1; cloruros de magnesia y sodio, 
este último representado por 11,4044 sobre 16,4775 gramos del conjunto.

Las aguas de Capi, cerca de San Carlos, cuya temperatura es de 25° centígrados, merecen 
particularmente el nombre de aguas sulfatadas. Contienen sulfatos de sosa y cal y cloruro de 
sodio. Son eficacísimas para todas las enfermedades del estómago y del bajo vientre.

Las aguas de Challao y de Borbollón, cuya composición idéntica contiene sulfatos de potasa, 
sosa, cal y magnesia; bicarbonatos de hierro y sosa; cloruro de sodio y ácido salícico. Su tem
peratura constante: 26° centígrados. En cuanto á su eficacia, se asemejan á las aguas de Capi, 
pero son un poco más fuertes, por la cantidad de bicarbonato de sosa que encierran. El chorro 
del Borbollón mana en medio de una especie de circo, formado de cerrillos arcillosos, muy salinos 
y de cantos rodados. La boca principal de la que se vé brotar el agua al través de la balsa, 
tiene una gran profundidad, pues con una cuerda de 20 metros no se alcanza el fondo. En 
invierno emite espesos vapores que mojan todas las cercanías.

Las aguas de Villa -vicencio, á media hora de distancia del camino que conduce de Mendoza 
á Chile por el Paso de Uspallata, nacen en la estrecha grieta de una roca formada en el esquisto 
arcilloso, á diez metros sobre el nivel del arroyo que recorre el valle de los Paramillos. Su 
temperatura: 36°5 centígrados. Al bajar de la roca, las aguas se juntan en un pequeño recipiente 
natural, de donde corren luego á un segundo recipiente, situado en un nivel inferior. De allí, el 
agua se dirige á un lecho que se halla á tres pasos de distancia. En el segundo recipiente, 
conserva aún la temperatuta de 34° 5 centígrados, mientras que en el arroyo sólo tiene 18fl cen
tígrados. Contienen estas aguas: sulfatos de potasa, cal y magnesia; sulfuro y cloruro de sodio; 
ácidos carbónico libre y silícico; bicarbonatos de magnesia, hierro y sosa, encontrándose este 
último en suma abundancia, respecto á los demás cuerpos químicos.

Las aguas de San Vicente en Lujan, á cinco leguas de la ciudad de Mendoza, en medio de 
una capa espesa de guijarros que forma el lecho del rio Luján. El agua brota por dos agujeros, 
que quedan cubiertos por el rio durante el verano. Contiene sulfatos de sosa y magnesia. Son 
esencialmente salinas.

En el territorio del Neuquén, en la cuenca del rio Copahues, entre un riente y romántico valle 
alpestre, en las faldas del volcán del mismo nombre, existen siete fuentes de temperatura y de 
composición distintas, termales, frias, sulfurosas, magnes:adas, íerruginosas y alcalinas. Estas 
aguas, salutiferas, han conseguido mucha fama en estos últimos tiempos.

Todos estos datos, como asimismo los referentes á Aguas Minerales, que van á continuación 
los suministran A. Stelzner, M. de Moussy, R. Napp, M. Puigari, etc., etc., y apuntes varios 
tomados de las revistas científicas que se publican en la República Argentina, y de testigos 
oculares.

Aguas minerales, sulfurosas, alcalinas, carbonatadas, etc. — La variedad de terrenos, 
y, por consiguiente, de substancias minerales, es infinita en la inmensa extensión de la República 
Argentina.

En todas las provincias limítrofes de la cordillera de los Andes y demás sistemas de
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montañas, abundan las aguas sulfurosas. Son asimismo muy comunes, tanto en las regiones 
montañosas como en las llanuras, las aguas alcalinas, carbonatadas, aciduladas, ferruginosas, 
gaseosas, etc., etc.

Las principales aguas salinas son, además de las termales mencionadas en el Anexo anterior:
Las del rio de los Papagayos, de los Baños salados, de los Lagos y de los Baños de Albardón, 

en la provincia de San Juan; las del Saladillo, en la provincia de Santiago del Estero, que parecen 
presentar la misma composición química que las aguas del lago Asfáltico, exceptuando el betún; 
las de Cosquin, San José, etc, en la provincia de Córdoba; las de las Saladas, en la provincia de 
Corrientes, las del lago Bebedero; las de las salinas situadas en la llanura á la extremidad de la 
Sierra de Aneaste, en la provincia de Catamarca; las salinas situadas en el valle de San Francisco 
sobre la vertiente occidental de la Sierra del Alumbre, en la provincia de Jujuy. Muchas de estas 
aguas contienen, además del cloruro de sodio, porción de sulfatos de cal y potasa; bicarbonatos de 
ca!, magnesia hierro y sosa, cloruros de calcio, magnesio, potasio, etc.

Las aguas sulfurosas casi todas son termales: las hemos señalado ya; algunas de aquellas 
también se presentan frias como las de la Llanura del rio Hondo, en la provincia de Santiago del 
Estero; las de Villicun, en la provincia de San Juan; las de las lagunas de Diaz, en la provincia 
de Corrientes, á 13 leguas hacia el sud-sudeste de Goya, cerca del rio Batelito, y otras. Casi 
todas contienen cloruro de sodio.

Fuentes de agua sulfatada pura, casi no se encuentran: las pocas existentes son las termales 
ya citadas, del Albardón, Capí, Borbollón y Baños de los Reyes.

Las aciduladas se dividen en tres especies:
Aciduladas alcalinas, aciduladas terrosas (ó de cal), aciduladas ferruginosas.
Entre las aciduladas alcalinas, señálanse las de Fiambalá, del Valle de Gualfin, la tercera del 

Rosario de la Frontera y la del Paraíso, en la provincia de Catamarca y Salta, respectivamente.
Las aciduladas terrosas son muy numerosas, siendo las más importantes: las del Puente del 

Inca; de los Baños del Alto y del Bajo; de la Quebrada de los Hornos, en las provincias de 
Mendoza, San Juan y Catamarca, respectivamente.

Las aciduladas ferruginosas más notables, son las que se encuentran en la provincia de San 
Luis, á una distancia de tres leguas de San Francisco, que manan de un enorme peñasco de color 
lojizo, penetrado, por consiguiente, de óxido de hierro. Las aguas que pertenecen á esta especies 
llevan por lo regular el nombre de «Agua de zarza»: se cree que el aguacal pasar por las cepa, 
de zarzaparrilla, haya arrastrado las substancias medicinales de esta planta. Nacen estas aguas, 
por lo común, en terrenos pantanosos y anegadizos, teniendo frecuentemente olor á ácido sulfí- 
drico, y una débil solución de anilina. Por la evaporación, con ácido clorhídrico ó sin él, se 
convierte en una substancia gelatinosa toda aquella parte que no ha perdido- por completo el 
agua. Las propiedades curativas de estas aguas son, según los facultativos y prácticos, sobre todo 
propicias para la curación de las enfermedades venéreas y de la piel y de la sangre, en general.

En la Gobernación del Neuquén, además de las aguas Copahues, existen las aguas minerales 
de Picunleo, Domingo y Chapua, hasta ahora muy poco conocidas y poco frecuentadas, como 
lo son también las fuentes sulfurosas de Agua Caliente, Arroyo Colorado, Chorro, Chuschal, 
Palangana, en la provincia de Jujuy, departamentos de Perico del Cármen y San Pedro; las sul
furosas de Conchas, en la provincia de Salta, departamento de Metán; Sotelos, en la provincia de 
Santiago del Estero, departamento de Rio Hondo; y las fuentes alcalinas de Atacama y Toroyaco 
en la provincia de Santiago del Estero, departamento de Rio Hondo.
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* ^a estructura geognóstica de la América del Sud parece bastante sencilla; sin embargo, esta 
* sencillez débese más bien á la imperfección de nuestros estudios y á los límites muy estrechos 
« de nuestros conocimientos, que á la composición geológica del continente.»

Lícito nos parece repetir, siquiera como epígrafe que preceda nuestro estudio sinóptico, aque
llas frases de Julio Marcou al publicar la segunda edición de su Mapa Geológico de la Tierra. 
Sin duda alguna la sencillez que ha sido demasiado acentuada por ciertos autores, no es más que 
aparente, esto prueban con evidencia los fundamentales cambios que todavía experimentan nues
tros conocimientos por cada nuevo estudio, y de los cuales daremos cuenta en este trabajo. 
También esta sencillez de estructura se puede llamar relativa, en comparación con la de los otros 
continentes, pero de esto no se infiere, que sea mejor conocida. Al contrario; la superficie del 
continente sudamericano es tan vasta comparada con el corto lapso de la historia de los recono
cimientos geológicos y con el pequeño número de exploradores, que debemos reconocer cuán 
poco se ha hecho y cuánto nos queda por hacer.

Data la historia de la geología argentina desde los célebres viajes de A. d'Orbigny y de 
Carlos Darwin en los años 1826-33 y 1832-36 respectivamente. Siguió después un intervalo, hasta 
que con la llegada de G-. Burmeister se inició otra era de nuevos impulsos. Desde entonces 
hombres vinculados con los institutos científicos del país, de la Academia Nacional de Córdoba, 
de los Museos Nacional y de La Plata, del Instituto Geográfico Argentino, de la Sociedad Cien
tífica, de las Universidades de Buenos Aires y Córdoba,' etc., efectuaron progresivos y excelentes 
estudios, contribuyendo á enriquecer con su preciado caudal las investigaciones y los datos de 
sabios extranjeros.

Estudiáronse con preferencia los objetos paleontológicos, cuyas formas nuevas y raras se 
descubrieron en el suelo. Los estudios geológico-escratigráficos no adelantaron en la misma 
proporción á causa de razones ulteriores. Verificáronse muchas expediciones, recorriendo á lomó 
de muía grandes zonas de tierras inexploradas; pero á lós estudios detallados se opuso el limitado 
número de colaboradores, la inaccesibilidad de muchos distritos y la falta de mapas topográficos.

Entre los trabajos que aparecieron, deben citarse dos, que nos instruyen sobre una gran parte 
del país: el uno es la obra de Alfredo Stelzner «Beitrage zur Geologie und Palaeontologie der 
Argentinischen Repubük», publicado en Cassel y en Berlín por el año 1885; otro es el «Mapa 
Geológico del Interior de la República Argentina», compuesto por Luis-Brackebusch en el año 
1891. Esa notable obra, por desgracia contenía errores en la traza de los límites políticos; y por 
eso aun no ha sido puesta en circulación.

Comparando los reconocimientos geológicos que se efectúan hoy en el país con los de otros 
países, debemos confesar que no se hallan á la altura de los últimos. Todavía la Argentina no 
atravesó el período de las expediciones preliminares y de los trabajos de gastadores y no ha 
entrado aún en él de laboriosidad concentrada y sistemática que notamos en otras partes. Cada 
uno de los institutos científicos mencionados prosigue con limitados recursos sus propios caminos;
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mas, para lograr eficaz adelanto de los estudios estratigráficos, fáltanles á todos mapas topográfi
cos suficientes y bien detallados.

Sin querer entrar por ahora en demostraciones de la necesidad de concentración y aumento 
de las fuerzas, he creido indispensable hacer constar en esta obra del Censo que debe ser la fiel 
imagen de la actualidad, el statu gvo de las investigaciones del ramo.

PRIM ER A P A R T E

La Era ArcáICA. El grupo arcáico de la América del Sud, tiene su mayor extensión en la 
meseta brasileña y en las comarcas adyacentes de la Guajrana y de la República O. del Uruguay ; 
también entra, aunque subordinadamente, en la composición de las sierras que ciñen aquella 
meseta del lado norte y oeste. Así lo encontramos en la Cordillera de Venezuela, Colombia, 
Ecuador y del norte del Perú.

En cuanto á la parte de la Cordillera que corresponde por su latitud á la República Argen
tina, notamos que el grupo arcáico se halla en las elevaciones de la costa del Pacifico, llamadas 
Cordillera de la Costa, y que parece faltar en la parte septentrional del cordón principal, pero 
que se halla en sus contrafuertes australes y en el cordón principal del sur.

Stelzner tenía la opinión de haber probado la existencia de un depósito gneísico en la 
cumbre del paso de Uspallata, pero Brackebusch considera este yacimiento muy diferentemente, 
afirmando que se trata de un sedimento paleozoico, metamorfoseado por el granito. De la misma 
manera refuta este autor la existencia de micasquisto, que fué señalado por Darwin en la 
Cordillera de Copiapó. ■

Al sur de Mendoza, Strobel llama arcáicos á ciertos esquistos arcillosos, que encontró en el 
paso del Planchón; pero solamente en la cercanía del grado 40 de latitud aparecen yacimientos 
más extensos de granito, gneis y esquistos cristalinos de supuesta edad arcáica. Sería muy 
posible que en esta latitud, donde por los valles transversales parecen manifestarse grandes dislo
caciones, asomaran los más antiguos depósitos quedando cubiertos por espesos mantos en la zona 
del norte. Sin embargo, debe también recordarse, que ciertos yacimientos de la Tierra del Fuego, 
petrográficamente análogos á los arcáicos, han sido considerados como depósitos cretáceos meta- 
morfoseados.

Teniendo, en consecuencia de lo dicho, que prescindir de detalles sobre el grupo arcáico en 
la cordillera principal, los debemos buscar en los mencionados contrafuertes de la falda oriental 
de los Andes, en algunas zonas centrales y aun en las proximidades del Atlántico.

Las precordilleras de Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán, la Rioja, San Juan, Mendoza 
(norte), San Luis y Córdoba, que reuniremos con la designación de la región del noroeste, nos 
ocuparán con preferencia, siendo la parte mejor estudiada del país. Sobre esta región nos 
informan además de los anteriores trabajos de Burmeister y Stelzner, principalmente las explora
ciones de Brackebusch, y referentes á éstas los estudios petrográficos de Kühn, Romberg y Sabersky. 
En la introducción geológica de las obras de los últimos autores se hallan entrelazadas algunas 
comunicaciones de Brackebusch que afirman lo siguiente: El conjunto arcáico de la región
noroeste se compone de nueve cordones paralelos, que empiezan cerca del grado 25 de latitud y 
terminan antes de llegar al grado 35. El cordón más occidental (Fjg* I) empieza en las inme
diaciones del Nevado de San Francisco, forma en la Rioja la pequeña Sierra de Umango y parece 
dividirse en dos ramas, correspondiente una á la Sierra del Pie de Palo y otra á la de la 
Huerta, de Guayaguas y del Gigante. Los cordones más australes VII, VIII y IX forman, 
reunidos á una parte del cordón VI, el macizo de la Sierra de Córdoba.

Entre los cordones arcáicos corren paralelamente otros de edad paleozoica, y por esta relación 
será permitido deducir que los primeros tienen su importancia tectónica y que no representan 
solamente partes posteriormente aisladas por la acción atmosférica de un solo cuerpo geológico.

En cuanto á la composición tectónica y petrográfica del conjunto arcáico del noroeste, con
viene recordar que aunque la petrografía de muchas muestras de rocas cristalinas ha side
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estudiada en el gabinete de los petrógrafos con toda minuciosidad, el viaje rápido en que 
aquéllas fueron recogidas ha impedido hacer los estudios estratigráficos, que exigen mucho tiempo 
y mapas topográficos detallados. Asi es que existen dificultades para distinguir el granito 
esquistoso del esquisto granitóide, ó los diques (dykes) longitudinales (paralelos al rumbo general 
de su roca madre) de los bancos, intercalados normalmente entre los estratos yacentes y pen
dientes. Por lo general, se distinguen de un lado macizos y filones de rocas graníticas, sieníticas, 
dioríticas, etc., y del otro lado el grueso depósito, con mayor ó menor claridad estratificada, sobre 
todo de gneis y de esquistos arcillosos. El ejemplo más notable de macizos es el granítico de la 
Sierra de Córdoba, de cuyos detalles hablaremos más adelante. La roca principal del depósito 
arcáico estratificado es el gneis gris normal, es decir, el gneis de biotita, cuarzo y feldespato de 
grano medio y con estratificación bien marcada. Por la coloración del feldespato se distingue el 
gneis rojo normal. El gneis de muscovita y el de las dos clases de mica son bastante escasos. 
El gneis filamentoso, de grano fino, ó el amigdalóide, representan variaciones de estructura. El 
último es una roca muy característica en nuestras sierras, y llama mucho la atención por el 
aspecto variado que le dan los ojos colorados del feldespato intercalados en una pasta negra, ó 
más raramente verdosa ó rojiza. Según el contenido de minerales accesorios, se distingue el 
gneis de granate, de cordierita y de anfibol. El granulito, la combinación esquistosa de cuarzo 
y feldespato en partes con turmalina es conocido de cuatro ó cinco procedencias. Los micas- 
quistos, las mezclas estratificadas de mica y cuarzo, mucho menos abundantes que los gneises, 
encierran á menudo dos clases de mica y están á veces cargadas de granate y turmalina. Las 
filitas, los esquistos arcillosos, las cuarcitas y los mármoles son de extensión muy limitada.

Los componentes citados, desde el gneis gris normal hasta las cuarcitas y los mármoles se 
presentan en bancos, alternando los unos con los otros, y pudiendo ofrecerse dos casos: ó una 
de las rocas es la que prevalece y las otras se encuentran intercaladas en bancos de inferior espesor, 
ó los bancos de las diferentes variedades se encuentran sobrepuestos entre sí coordinadamente.

Una subdivisión del grupo arcáico en la República Argentina presenta todavía grandes difi
cultades, pero parece resultar que análogamente á otros países, existe una zona inferior con 
predominio del gneis; y otra superior, caracterizada por la frecuencia de micasquistos, esquistos 
arcillosos, cuarcitas, etc. Así divide Stelzner el Arcáico en su obra sobre la Geología Argentina, 
en una formación de gneis primitivo, que se encuentra abajo, y en otra de los esquistos primitivos 
que se halla arriba; pero en la última incluye ciertos depósitos, cuya edad, según el mapa geoló
gico de Brackebusch, es paleozoica. En las publicaciones del último autor, no he podido encontrar 
otra referencia á una división del Arcáico que la de la obra de Ivühn, en la que se dice que 
los granulitos ocupan un horizonte en la parte superior del grupo.

Otros detalles, y especialmente algunas palabras sobre la manifestación del Arcáico en 1j> 
costa atlántica se nos ofrecerán más adelante.

La Era P aleozóICA. Ocupan la mayor extensión los depósitos paleozoicos en la región 
noroeste, mencionada anteriormente. Allí forman seis cordones, paralelos á los arcaicos y, de 
ellos, los del oeste parece llegan al sur hasta el grado 35. En las Sierras de San Luis y de los 
Llanos, recientemente han sido evidenciados otros depósitos paleozoicos, cuya conexión con los 
cordones no ha logrado establecerse todavía. Son de tanto mayor interés, cuanto que hasta 
ahora las sierras p a m p e a n a s  juzgábanse privadas de estos estratos. Probablemente son paleozoi
cos los sedimentos que reposan en las Sierras del Tandil y de la Ventana encima del zócalo 
arcáico; pero hasta la fecha faltan aún petrificaciones que nos suministren la exacta indicación
de su edad.

En cambio, mencionar se debe, para completar los datos de la extensión del Paleozoico, que 
este grupo reaparece en las Islas Malvinas, bien caracterizado por fósiles.

En la era paleozoica surgieron rocas eruptivas, de las cuales hablaremos cuando se trate del 
período á que pertenecen. Pero de muchos de estos yacimientos el periodo de su formación 
queda todavía indeciso, hallándose en este caso los macizos graníticos clel Espn.acito, de la Sierra 
de los Patos en la Provincia de San Juan, el granito de Cacheuta (Provincia de Mendoza) y los 
macizos de Cochinoca y San Antonio de los Cobres en el norte de la República.

l)
TOMO I.
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Antes de entrar en la discusión sobre los diferentes períodos de la era paleozoica, en la cual 
aparecen los primeros restos orgánicos, séame permitido mencionar de paso un punto de la gran 
revolución recientemente efectuada en la doctrina de las formaciones sedimentarias por la inspira
ción del eminente geólogo Neumayr.

Á medida que se confirmaba el conocimiento geológico de las regiones del centro de Europa, 
estudiados desde decenios atrás, y á medida que las exploraciones penetraban en distritos lejanos, 
obtuviéronse nuevos puntos de vista para el criterio de ambas zonas. Antes daban valioso 
concepto á la existencia de fósiles determinantes para probar la identidad cronológica de los 
depósitos distantes; el número de especies comunes era lo decisivo; pero después empezóse á 
tomar en cuenta que podrían presentarse simultáneamente, á consecuencia de las condiciones físicas, 
faunas distintas en los diversos lugares. Lo que antaño ya se sabía de la contemporaneidad de 
las « facies », de sedimentos marinos y del agua dulce, ha sido ahora más ampliamente elaborado. 
Se reconocieron diferencias entre las faunas contemporáneas de la misma « facies * causadas por 
influencias climatéricas; también las peregrinaciones de organismos fueron debidamente consideradas. 
Para todo esto no influían poco estudios realizados en el continente sudamericano ó referentes á 
sus materiales; y veremos al tratar de los diferentes períodos de las eras paleozoica, mesozoica y 
cainozóica que por la comparación entre Australia, Africa y las Indias Orientales se prestaron á 
deducciones importantes sobre los hundimientos de antiguos continentes y sobre los levantamientos 
de océanos hoy secados.

En los últimos doce años, desde la publicación de la obra de Stelzner sobre la Geología 
Argentina, la faz del grupo paleozoico en la República Argentina ha cambiado mucho. Según 
el concepto anterior, descansaba encima del Arcaico el Cámbrico superior y encima de éste el 
Silúrico inferior. Seguía después una gran solución de las capas geológicas;, ni el sistema Devó
nico, ni el Carbonífero, ni el Pérmico parecían existir en la Argentina; no se conocía horizonte 
ninguno hasta llegar á los depósitos del Triásico superior.
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Fig. 2. Corte geológico por el Grupo Paleozoico cerca de Jáchal 
(San Juan) (según G. Bodenbender).

Hoy, ya sabemos que todos los períodos paleozoicos nos han dejado sus rastros, y que tanto 
el sistema Cámbrico como el Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico existen en el país.

E l  P erío d o  C ám brico  ó P r im o r d ia l . L os depósitos de este período, caracterizados por 
fósiles, se conocen, que yo sepa, hasta la fecha, sólo de un distrito del país; esto es, de las 
Sierras de Salta y Jujuy. Los sitios donde se han encontrado fósiles son: los alrededores del 
pueblo Tilcuya (al norte del grado 22 en la Provincia de Jujuy), en el Nevado de Castillo, de
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las sierras salteñas y en las inmediaciones de la ciudad de Salta. De esta distribución de los 
hallazgos, sobre una área de 300 kilómetros aproximadamente, podemos deducir, que las capas 
cámbricas toman cierta parte en la constitución de las extensas elevaciones paleozoicas del norte

En los lugares nombrados, los restos orgánicos se hallaron en una arenisca parda, de grano 
fino y con abundancia de mica, con la diferencia de ser casi exclusivamente braquiópodos en 
Salta y en el Nevado de Castillo, mientras que en Tilcuya se juntaban también trilobitas y pterú- 
podos. * De los más significativos para la fijación de la edad geológica de los estratos, eran los 
géneros Olenus y Arioncllus, con Hyolithes, Orthis, Lingula y Obolus. La abundancia del género 
Olenus i agregada á la falta del género Paradoxidcs, suministraron la prueba de que estos estratos 
pertenecían al Cámbrico superior. Por una comparación ulterior de las especies halladas, se 
llega á la seguridad de que éstas tienen relaciones de parentesco con el tipo del sistema cámbrico 
de la Escandinavia é Inglaterra, quedando, en cambio, separadas del cipo bohémico del mismo 
sistema.

Á los depósitos cámbricos, caracterizados por fósiles, se asocian otros, que, aunque todavía 
no hayan dado restos de organismos, permiten interpretarse como arcaicos, por su posición 
estratigráfica.

A esta categoría pertenecen psamitas, esquistos, grauvacas y cuarcitas, que descansan en la 
falda de los Llanos acomodadas encima de micasquistos y filitas arcaicas, estando sobrepuestas á 
su vez también en concordancia por conglomerados y areniscas coloradas. Es verosímil que 
corresponden, lo mismo que otros yacimientos análogos cerca de Yatan y Pocho, en la Sierra de 
Córdoba, al Cámbrico inferior.

El P erío d o  S il ú r ic o . La separación de los depósitos de este período y de los del antecedente 
no se deja todavía verificar por todas partes. Al norte coinciden en su extensión con los del 
Cámbrico y continúan desde allí por la Rioja, San Juan y Mendoza, donde figuran cerca de Tun- 
driga en la falda occidental del Cerro Nevado, grado 35 de latitud, como el yacimiento paleozoico 
más austral conocido hasta la fecha en el continente sudamericano. Respecto á los yacimientos 
de Salta y Jujuy, como también de algunas otras localidades, remito á la parte segunda de este 
estudio, y citaré en este lugar tan sólo aquellos cuyos caracteres paleontológicos sirven para la 
determinación del horizonte geológico, y que por lo tanto, tiene una importancia fundamental.

Stelzner recogió fósiles en la quebrada de Juan Pobre, de la Sierra de Zonda, Provincia de 
San Juan, más al norte, en la falda este de la Sierra de Villicum, en la quebrada de Talácasto, 
cerca de las minas de Gualilán, en la quebrada entre los pueblos Jáchal y Guacho en el Potrero 
de los Ángulos, Provincia de la Rioja.

En todos los casos correspondientes á San Juan, se trata de yacimientos idénticos, de calcá
reos y dolomitas que encierran una fauna característica de moluscos y que yacen encima de un 
depósito grueso de esquistos arcillosos.

Las siguientes especies, determinadas por Kayser, pertenecen á las sierras sanjuaninas: Lcpcr- 
ditia spec., Bathyurns (r) lajensis Kays., B. Darxvini Kays., B. orbignyanns Kays., Oxygia spec., Arethusina 
argentina Kays., Monticnlipora argentina Kays., Orthoceras spec., Maduren Sarmiruti Kays., M. (?) Stchncri 
Kays., Ophileta spec., Orthis calligranima Dalrn., 0. obtusa Pand., Orthis spec., Orthisina adsccndcns Pand., 
Strophomena talacastreusis Kays., Leptaenasericea Sow., L. Stelzncri Kays., Lingula spec., Spongiae ind.

Por la presencia de los géneros Bathyurns y Maduren y por la falta de espiriferidos, puede 
inferirse que se trata de estratos del Silúrico inferior, ó sea de un equivalente del calcáreo de 
Trenton en los Estados Unidos.

El yacimiento de los Ángulos, en la Rioja, tiene su particularidad.
La fauna, aunque presenta solamente dos especies comunes con la descrpita, á saber: Orthis 

calligramma Dalm. v Orthisina adscendens Pand., está muy relacionada con aquélla; de manera que

* La lista ríe los fósiles es, según Kayser, la siguiente: Agnoslm libnyansis Kays., .Ujnoxtm sjwc., Obi rus 
argentinas Kays., Arionellus Lorenlzi Kays., A. Hieronymi Kays., Hyolithes sptn:.,JJrthi* salbnsis Kays., O. lenti
cularis Walilenb., Orthis spec., Lingula spec., Obolus spec.
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se atribuye igualmente al Silúrico inferior, pero es probable que á vn nivel más alto de esta 
sección.

Las especies descriptas son: Asaphus spcc., Oxygia corndensis Murch.Q), Ampyx spcc.(P), Bellerophon 
bilobatua Sow., Orthis calhgramma Dalm. var,, O. disparilis Conr,, O. vespertilio Sow,, y Orthisina 
adsc.cndcus Pand.

La roca madre de estos fósiles no consiste solamente de calcáreos ó dolomitas, sino que entran 
en ella esquistos y grauvacas con embudos de una roca felsítica. Ésta se manifiesta como toba 
porfirúide y nos enseña que la Sierra de Famatina era en aquel período teatro de erupciones 
volcánicas. Prueba aun más fehaciente de esto, nos ofrece la existencia de un macizo porfirico 
en las inmediaciones del punto de la procedencia de los fósiles. Ya no cabe duda que en esta 
región tuvieron lugar primeramente erupciones submarinas, cuyos materiales fueron depositados 
en forma de bancos entre los demás sedimentos y ' que más tarde la erupción afectaba tales 
dimensiones que resultó la formación del macizo. Así el yacimiento silúrico del Potrero de los 
Ángulos nos pone de manifiesto un rasgo saliente de este período.

El P erío d o  D ev ó n ico , cuyos rastros han sido señalados en la República Argentina por Boden- 
bender con relación al pasado más moderno, no puede ser mencionado sino muy brevemente, 
habiendo hasta hoy aparecido tan sólo una noticia preliminar y esperándose aún la publicación 
de los estudios paleontológicos correspondientes. Según su posición intermediaria entre los estratos 
devónicos conocidos de Bolivia y los de las Islas Malvinas, el yacimiento en la Argentina promete 
de antemano revelaciones de cierto alcance. En lo que á esto se refiere, recordaremos que Ulrich, 
por la gran afinidad de las especies de Bolivia, Malvinas y África del Sur, hace evidente la antigua 
existencia de un mar poco profundo, sudamericano-africano, el cual .comunicaba por un estrecho 
canal con Asia, Europa, y ampliamente con las regiones norteamericanas.

El distrito donde se comprobó la existencia del Devónico en la República Argentina, forma 
los alrededores de Jáchal, Provincia de San Juan. Los estratos que lo componen son esquistos, 
grauvacas, psamitas y calcáreos que yacen en concordancia con las capas del Silúrico y represen
tan con los fósiles Leptocodia Jlabcllites Conr., Rhynchonella, Meristella, Spirifer, Strophomata, Ckonetes, 
Lingula, JHsciua, Conularia, crinoides y trilobitas, el horizonte inferior del sistema.

Como Devónico superior se considerarán verosímilmente psamitas, grauvacas y calcáreos, 
apareciendo sobrepuestas á las capas fosilíferas, con restos poco significativos de vegetales.

E l P erío d o  C a r b o n ífe r o , es el segundo período cuya existencia en el país fué probada hacia 
los últimos años, Á pesar de las aseveraciones contrarias de ciertas gentes, que especulaban con el 
«diamante negro», no se disponía de bases científicas para establecer la edad paleozoica de las 
capas hulleras, manifiestas en algunas provincias del interior. El verdadero sistema carbonífero 
de la América del Sur era solamente conocido en Bolivia por su «facies marina» y en el sur del 
Brasil por su «facies productiva». La demostración de su existencia en la República Argentina, 
efectuada por Szajnocha el año 1891, importaba por consiguiente una verdadera revelación.

Los estudios paleontológicos de Szajnocha ya no dejan duda de que las grauvacas y ios 
esquistos de Retamito (Provincia de San Juan) sean carboníferos y correspondan al horizonte del 
Culm europeo. Dice el citado autor: « De las cinco especies — si se elimina la algo dudosa 
« Rhabdocarpus— cuatro son bien conocidas en Europa, y de ellas, las tres: Ardiaeocalamites radiatus 
« Brongn., Lcpidodcndron nothum Unger y Rhacopteris Machaueki Stur se encuentran solamente en la 
« parte inferior del sistema carbonífero, en el Culm (resp. en el Devónico superior, como Lepido- 
« doudrou nothum), mientras que una sola especie, por lo demás poco característica, el Cordaites 
« borassifolius Brongn., indicaría él Carbonífero superior. La quinta especie, desconocida hasta 
« hoy en Europa, el Lcpidodcndron pcdroanum Carruthers es seguramente muy parecida al Lcpidodeu- 
t dron vdthcimiauum Stur del Culm, como también al Ulodendron cownutatum Schimp, y comprueba,
« por lo tanto aunque indirectamente la interpretación de la flora».

Con respecto á esta última afirmación, difiere el concepto de Zeiller. Según 'discurre, el 
Lcpidodcndron pcdroanum se acerca más al Lcpidodcndron Volkmauui Sternberg.

En el último tiempo, la lista de las especies citadas, ha sido complementada por Kurtz con 
un nuevo género del grupo de filices Cardiopteridae, característico del Culm. A  la descripción
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de la especie, que se describe como Botrychiopsis iveissiana, el autor agrega una interesante conje
tura de la distribución de los depósitos del Culm en el hemisferio del sur: fuera de la Argentina, 
se conoce su existencia solamente en Australia, donde en cuatro lugares se hallaron tres géneros 
comunes con los de nuestro país: el Archaeocalamites, Rhaeoptcris y Lipidodaniroii. Del África 
Austral se conoce una flora que más bien indica el Carbonífero superior (tanto en el Cabo de 
Buena Esperanza cuanto en el Río Zambesí). En las Indias Orientales, donde se hallan igual
mente yacimientos paleozoicos con restos vegetales, las más antiguas pertenecen al piso pérmico 
de Talchir.

En cuanto á la composición petrográfica y la distribución geográfica del sistema, resulta de 
los estudios de Bodenbender, que se trata, en lo esencial, de areniscas de diferentes colores, de 
conglomerados y arcillas esquistosas frecuentemente negras y bituminosas y con intercalaciones 
de capas impuras de carbón. Este conjunto de estratos tiene una extensión considerable en las 
precordilleras de San Juan y la Rioja. Pero dado que otros sistemas más modernos (el Pérmico 
y el Rético) poseen componentes análogos, y supuesto que los restos orgánicos que pueden servir 
para distinguirlos son escasos, sería difícil indicar desde ahora su exacta distribución. Mencionaré 
todavía el yacimiento del Trapiche, Provincia de San Juan, en cu}ras capas carboníferas se 
hallaron al lado de Lepi-dodeudron, los restos de una especie desconocida de los demás yacimientos 
del país: el Neuropteridium validum Feistm.

E l  P erío d o  P érm ico , se junta estrechamente al anterior, llevando nuestra atención, por sus 
restos fósiles, hacia países remotos, como Australia, las Indias Orientales y África.

Kurtz ha demostrado que las areniscas y los esquistos qiíe salen á flor de tierra en el Bajo 
de Velis por la parte septentrional de la Sierra de San Luis, tomados hasta entonces por terciarios, 
forman con una flora abundante, descubierta por él, un equivalente de los estratos de ICarhar- 
Bari, en las Indias; de las capas de New - Castle, en Australia y de las de Ekka-Kimberley , en 
el África Meridional. Probó que representan parte del vasto yacimiento, caracterizado por el 
género Glossopteris, llamado el piso de Gondwana. En la publicación que apareció en la Revista 
del Museo de la Plata, enumera las siguientes especies: Neuropteridium validum Feistm., (iaugantop- 
teris cyclopteroides Feistm.; Equisetites morenianus Kurtz, Sphcuozawitcs nmlüiicrvis Kurtz, Ndggcrathiopsis 
Hislopi (Bunbury) Feistm., idem var. subrhomboidalis Feistm., idem var. curyphylloidcs Kurtz y 
Walchia (?). -

Pero poco después se completó esta lista con los hallazgos de Rhipidopsis ginkgoidis Schnal- 
hausen, R. conf. densinervis Feistm. y el género Glossopteris, encontrado por Bodenbender en un 
yacimiento de la Sierra de los Llanos.

L a E r a  Me so z ó ic a . En el Período Silúrico observamos ya seguros indicios de actividad 
eruptiva; mas en los períodos posteriores de la Era Paleozoica, nos faltan aún; lo que tal vez se 
explica por los conocimientos insuficientes de los sistemas ó quizás por una efectiva intermitencia. 
Lo cierto es, que al principio de la era mesozóica reaparece esa actividad, y que la vemos 
asumir tamañas proporciones en un período que, respecto á otras partes del globo, ha sido uno 
de los más tranquilos.

Existe cierto número de rocas eruptivas, cuyo-período de erupción aun no se deja establecer 
con exactitud. Son principalmente pórfidos y pórfidos cuarzosos, los que se hallan en las ante
cordilleras y en las sierras pampeanas en contacto con rocas arcáicas ó paleozoicas en las Sierras 
de Uspallata, Salta, Jujuy, los Granadinos, Famatina, Tonta!, San Luis, Córdoba, la Pampa 
Central y Patagònia. No se juzgan paleozoicos, porque armonizan en su naturaleza petrográfica 
con pórfidos decididamente mesozoicos de la cadena principal de los Andes, y siendo en conse
cuencia lo más natural el considerarlos como ramificaciones del gran centro eruptivo andino. En 
cuanto á todos los caracteres petrográficos, debo remitir á los capítulos XI y Xll de la citada 
obra de Stelzner y al estudio referente de P. Siepert.

E l  P e r ío d o  T riá sico  (Ré t ic o ). Hasta hoy no se conocen depósitos que puedan referirse, 
gracias á sus restos fósiles, al Triásico inferior, ni en la Argentina, ni en el resto del continente 
sudamericano. En Bolivia, como en el Brasil y en la Argentina, no faltan gruesos estratos de 
areniscas coloradas que, por su naturaleza petrográfica y su posición geológica, han sido atribuí-
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dos á esta sección; pero, hasta la fecha, solamente la sección más alta del sistema, la rética, ha 
dado fósiles comprobantes.

En Chile, Philippi descubrió en la Ternera, al norte de Copiapó, antes de 1860, un yaci
miento de vegetales fósiles cuya edad suponía liásica. Más tarde, Zeiller describió la misma 
flora, dejando indecisa su pertenencia á la sección infraliásica, ó á la del Lias inferior; mientras 
Szajnocha la colocó decididamente en la última.

Existen yacimientos en la Argentina sobre cuya edad rética las opiniones de los diferentes 
autores están de acuerdo, aunque se expresan con mucha reserva. Los depósitos de las antecor* 
dilleras de San Juan y Mendoza, descubiertas por Stelzner y Zuber, fueron más tarde examinados 
principalmente por Geiuitz y Szajnocha; he aquí la lista de las determinaciones paleontológicas: 
Ckondrites mareysiacus Gein., Xylomites (A Zamitae Gopp., Hymcnophyllitcs spec., H. mendozaensis Gein,, 
Sphenopteris elongata Carruthers, Neuropteris remota {?) Presl., Tliinnfeldia lancifolia Morris, Th. odon- 
topteroides Morris— Tk. crassinervis Gein., Th. tenuinervis Gein., Bravardia mendozaeusis Hauthal, 
Pachypteris stcbneriaua Gein., Pecopteris schonlciniana Brongn., P. tenuis Schow., Taeuiopteris mareysiaca 
Gein., Bchizoueura hocrcnsis Hisinger, Podozamiies Se heñía Heer, P. ajf. ensis Náth., Otopteris argenti- 
nica Gein,, Pterophyllum oeyuhansianum Gópp., Ptilozamites Zuhcri Szajn. N ath . = Car dio p teris Zuberi Szajn., 
Zcugophyllites elongata Morris, Baiera taeniata Fr. Braun, Palissya Brauni EndI., var. minor Gein.

Geinitz resume sus resultados diciendo: « Según lo que antecede, nos vemos obligados á
« atribuir á la Formación Rética, esto es, el horizonte limítrofe entre el Triásico y el Liásico,
« tanto los esquistos negros, bituminosos de mucha extensión en la Provincia de Mendoza, como 
« los esquistos arenosos carboníferos de Mareyes con su abundancia de plantas: probablemente 
« también la arcilla esquistosa negra, compacta de la Cuesta Colorada de Escaleras, en el Fama- 
« tina y tal vez aún la arcilla esquistosa gris de las Gredas, cerca de Escaleras del Famatina».

Sznjnocha, que disponía del rico material de Cacheuta (Mendoza), compara la ñora de esta 
procedencia con la de los yacimientos de Queensland, Nueva Gales del Sur, Tasmania, África 
Austral, las Indias Orientales, Alemania y Escania en Suecia, concediendo la mayor importancia 
para la fijación de la edad á los filices, afirma, que la flora de Cacheuta indica la edad del 
Triásico superior, aunque el Cardioptei'is Zuberi Szajn. represente todavía ciertos caracteres paleo
zoicos. lista aparente contradicción se anula por Nathorst, quien clasifica la susodicha especie 
como del género Ptilozamites, cuya presencia en los estratos, en vez de disminuir, aumenta el 
valor de la determinación de la flora como rética. Comparando sus resultados sobre el yacimiento 
de Cacheuta, con las de Geinitz, sobre los yacimientos arriba mencionados, Szajnocha manifiesta 
que el primero se acerca mucho á los de Mareyes entre los segundos, ocupando los demás de 
éstos quizás un nivel algo superior.

Litológicamente, los estratos que alojan las floras réticas se deben señalar como un conjunto 
de areniscas coloradas, de esquistos arcillosos más ó menos arenosos, de conglomerados, margas y 
capas de carbón impuro. El depósito de Cacheuta es además notable por estratos arcillosos, 
impregnados de petróleo. Finalmente, deben mencionarse como componentes constitutivos, gruesos 
y repetidos bancos de rocas eruptivas básicas, diabasas con ó sin olivina y meláfiros que forman 
con preferencia embutidos entre los sedimentos. Sobre su petrografía véase la citada obra 
de Siepert.

La distribución geográfica del Rético se limita, según los hallazgos paleofitológicos, á la zona 
andina entre los grados 28 y 33; pero es de suponer que estudios estratigráficos futuros evidenciarán 
su mayor extensión.

El Período Jurásico. El sistema de este período forma desde tiempo atrás, con la subdivi
sión en secciones y horizontes, el sistema clásico para la demostración del valor de los fósiles 
determinantes (Leitfossilien) para la sucesión cronológica de los estratos: y el mismo sistema, en 
tiempos más modernos, llegó á ser el punto de salida para los nuevos rumbos de la ciencia 
geológica, encaminados por Neumayr y sus discípulos.

Cuando los conocimientos del Jurásico, en Europa Central, hubieron obtenido gran perfec
cionamiento, y se les habían agregado resultados de distritos lejanos, disponíase entonces de 
suficientes bases para entablar problemas de mayor alcance.
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Se habían observado en el Sistema Jurásico marino de Europa tres diferentes tipos faunisticos, 
cuyas divergencias no se explicaban por diferencias cronológicas. En idénticas secciones hallá
banse otras formas en Alemania, otras en los Alpes ó el sur de Europa, y otras en Rusia. 
Además, se habían encontrado diferencias análogas en otras partes del emisferio septentrional, de 
manera que esta generalización indujo á buscar algún agente general para la explicación del 
fenómeno.

Nada se oponía á la suposición de que se tratara de influencias climatéricas. La fauna de los 
estratos rusos correspondería á una zona boreal; la de Alemania á otra templada; la de los Alpes 
á una región ecuatorial.

Pero, aun no ha sido posible establecer la comprobación que debíamos esperar del emisferio 
meridional; el tipo alpino del Jurásico de Guatemala y del Perú, indica la existencia de una zona 
ecuatorial, y lo mismo parece suceder con el Cretáceo de Colombia; pero el Jurásico del sur de 
la República Argentina, forma todavía un tema de discusión. Mientras que Behrendsen lo califica 
como contrario á la teoría de Neumayr, reconociendo los caracteres ecuatoriales ó alpinos de la 
fauna, esta última se juzga relacionada al tipo de Rusia por Uhlig y Moericke, y en armonía con 
la teoría de las provincias climatéricas.

Otro problema general, cuya solución se halla relativamente adelantada, en cuanto al período 
que nos ocupa, es el de la distribución de los océanos y de los continentes.

Con respecto á la América del Sur, Stelzner ha llamado la atención sobre el hecho de que 
el mar jurásico bañaba tan sólo la margen occidental del continente, penetrando aproximadamente 
hasta la actual línea de la cumbre andina y dejando en seco las partes centrales del Brasil y de 
la República Argentina. Los argumentos de esta afirmación son el que no se conozcan depósitos 
jurásicos con fósiles marinos al este de la Cordillera, y especialmente que falten en las orillas de 
las sierras pampeanas, donde debían salir á flor de tierra, si se hallaran en la profundidad.

En cambio, por la Cordillera misma, las capas jurásicas ofrecen señales de haberse formado 
en la costa; depositan gruesas capas de rodados y conglomerados cuyo material no permite duda 
sobre su procedencia de rocas inmediatas.

Grande contingente de esos rodados son de origen eruptivo y nos enseñan por su presencia 
al lado de grandes macizos porfíricos y de extensas capas de tobas, que el período jurásico fué en 
la Argentina de insólita actividad volcánica. Una prueba más elocuente aún nos presenta la falda 
occidental de la sierra, donde, estratos tobáceos porfíricos de gran espesor, encierran en muchas 
partes amonitas y otros restos orgánicos.

Por lo demás, el sistema jurásico sudamericano es notable á causa de su semejanza paleonto
lógica con el de Europa, hasta permitir la división en las mismas secciones, pisos, etc., como 
veremos más adelante.

La Época del Lías. La sección liásica fué primeramente evidenciada en la República Argenti
na por Strobel, quien observó en el sur de Mendoza la especie Vola alata, cuyo horizonte hoy se 
conoce en la costa americana del Pacífico desde el grado 5. 46 hasta el 30 de latitud sur, 
Bodenbender y Zuber descubrieron otros varios yacimientos básicos en la misma región; así que 
á estos autores y á la colaboración paleontológica de Behrendsen y Szajnocha debemos la relativa 
perfección de nuestros conocimientos.

Las especies que indican el Lias inferior, ósea el piso de Oxinotus, son: Oxynoticeras Lptodiacus 
Behr., Arietites impendens Young et Bird, Amaltheus guibalianus Orb. Ceritkium Bodcnbenderi Behr. (:), 
Prodius spec. (r), Platica sf>ec. (?), Pee te u Pufreuoyi Orb., (?) P. textorius Schloth., Hinnitcs couf. velatus Gldf., 
y Pholadomya spec.

Al Lías medio pertenecen: Actacouiua transatlántica Berh., A. ovata Behr , Vola alata Buch apee,, 
Pecten pradoanus Vern. et Coll., P. Bodenbenderi Behr., Pecten spec., Ostrea spec., Gryphaca striata Phil., 
Pholadomya decorata Zitt., Pk. Acostae Bayle et Coq., Homoniya obliquata Phillips, H. hodenbindei i Behr., 
Avicula couf. papyria Ouenst., Trigonia substriata Burm. et Giebel, Trigonia spec,, Rliyuchonella tetraedro. 
Sow., Terebratula punctata Sow., Serpula varicosa Behr.

En el valle del arroyo del Portezuelo Ancho (sur de Mendoza;, donde no fué posible hacer 
una separación en pisos por los escombros de las faldas, se encontraron los siguientes fósiles,
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que no figuran en las listas anteriores: Chcnopus spec., Pectén Hehli Orb., P. paradoxus Quenst., Pecten 
spec., A minia spec., Ostrca spec., Gryphaea con/, cymbium Lm, Gonomya spcc.,(r) Plenromya striatnla Ag., 
P. coi/, unioides Goldf,, hocardia spec., Astarte antipodum Burm. et Gieb-, Lithodoinus spec., Inoceramus, 
con/, snhstriatus Goldf., Trigonia spec., Leda acuminata Buch, Terebratula suóovoides Roem., T. con 
subuumismatis Davids.

Como pertenecientes a! Lías superior enumera Szajnocha algunas especies y géneros, que 
fueron recogidos por Zuber en el valle del Río Negro superior. Tratándose de una determinación 
preliminar, las comunicamos con reserva; son escamas del género ganoide Euthynctus; los cefalópodos 
Cocloccras 'commune Sow., C. Holandrei Orb., C. a /, crassum Sow., C. raristriatum Quenst., 0  Harpoceras 
hetcrophyllum Posidoniae Quenst., y finalmente los bivalvos Inoceramus dubius Sow., Anomia numismatis 
Quenst., Pscudomonotis n. spec. y Pecten spec.

Petrográficamente, el conjunto liásico del sur de Mendoza se divide en tres horizontes: el 
inferior, consiste principalmente, en conglomerados y areniscas tobáceas; el intermedio en calcáreos 
neo-ros arcillosos y silicosos: el superior en esquistos arcillosilicosos, tobas y margas selenitosas.

& La ÉPOCA d e l  D o g g e r . Depósitos de la Época del Dogger son hoy conocidos en el Perú, 
Bolivia, Chile y Argentina. En Chile los tres pisos, el infraoolítico ó bajociano, el batoniano y 
el caloviano son bien representados por fósiles determinantes, mientras que en nuestro país el 
piso intermediario queda aún algo dudoso . Los depósitos conocidos hasta hoy en la Argentina 
están situados entre el Paso del Espinacito en el norte (Provincia de San Juan) y el río Pica 
Leuvú (Gobernación del Neuquen) en el sur.

Paleontológicamente, el piso inferior ha suministrado el más importante material, tanto por la
abundancia de especies, cuanto por el buen estado de su conservación. Sigue aquí la lista de 
los fósiles enumerados hasta hoy: Belemnites iudet., Lytoceras eudesianum Orb., L. Francisci Opp. var, 
posterum, L. spec., Phylloceras homophylium Behr., Ph. neogaemn Gottsche, Ph. spec., Harpoceras Andium 
Gottsche, II. proximum Gottsche, H. a /. Sowerbyi Mill., H. Stelzneri Gottsche, H. aff. variabile Orb., H  
Oppella con/, subplicatella Vac. (?), Zitteli Gottsche, Stephanoceras Giebeli Gottsche, St. multi/orme Gottsche, 
St. Sauzci Orb., .SV. singulare Gottsche, St. submicrostoma Gottsche, Cosmoceras Regleyi Thioll, Nautilus 
spec., Ncrinca Stelzneri Gottsche, Ceritiiium spec., Ostrea spec., Gryphaea con/, santiagueusis Hupé, Placu- 
uopsis spec.. Pecten pumilus Rmk., P. laminatus Sow., Peden, spec,, Hinnites spec., Lima conf. duplicata Sow., 
Ctenostrcon pectini/orme Schloth., Pseudomonotis substriata Zitt., P. Miinstcri Bronn, Posidonia Steinmanni 
Behr., Inoceramus /uscus Quenst., Perita nana Behr., Modiola imbricata Sow., Cucullaea sprasicosta Gosttche, 
Leda striatissima Gottsche, Trigonia densestriata Behr., T. Stelzneri Gottsche, T. Lyceti Gottsche, T. prae
longa Gottsche, T.rectangularis Gottsche, T. signata Ag.,Lucina plana Zitt., L. laevis Gottsche, L. intumes
cens Gottsche, L. goliath Gottsche, L. dosiniaeformis Gottsche, Cyprina spec., Astarte Andium Gottsche, A. 
con/, gregaria Phil., A. clandestina Gottsche, A. excavata Sow., Isocardia cordata Buckm., Opis exotica 
Gottsche, Venus peregrina Gottsche, Pleuromya jurassi Ag., Pl. Gottschei Behr., Gresslyia con/, peregrina 
Phillips, 'pholadomya fidicula Sow., Ph. abbreviata Hupé, Terebratula perovalis Sow., Rhynchonella Andium. 
Gottsche, Rh. aenigma Orb.

Las especies que indican el piso batoniano son: Pecten laminatus Sow., Pseudomonotis costata 
Sow., y Modiola imbricata Sow.

Las que corresponden al piso caloviano son Reineckia antipodum Gottsche spec., R. con/. Rhemauni 
Opp. spec.y y Simoceras spec.

Los estratos de) Dogger en el paso del Espinacito son poco adecuados para permitir deduc
ciones sobre la composición litológica y estratigráfica de la sección, dado que figuran suma
mente dislocadas. Se nota el predominio de areniscas y de gruesos conglomerados de rodados 
porfíricos.

En el Puente del Inca, el piso infraoolítico parece constituido de mármoles y margas gris 
calcáreas.

El mismo horizonte lo componen en el sur de la Provincia de Mendoza y en la Gobernación 
del Neuquen, calcáreos negros, areniscas, conglomerados y esquistos arcillosos.

La É poca  d e l  Ma lm .— De los tres pisos que corresponden á  esta época, el oxfordiano, el del 
Kimeridge y el titónico, solamente el más alto ha sido demostrado con seguridad en la República
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Argentina, (abstracción hecha del hallazgo de la Isocardia excéntrica Voltz en el Puente del Inca, 
que debe confirmarse todavía).

El piso titónico se extiende en las sierras del sur de la Provincia de Mendoza y del Neuquen. 
llegando lo menos hasta el grado 39 ó 40 de latitud.

En la composición biológica de las partes inferiores entran areniscas grises y adoradas, y 
margas y calcáreos en las superiores. Los calcáreos son ora silicificados, ora margosos, de adores 
grises o negros, y ocasionalmente ricos en bitumen. La transición al sistema siguiente del Cre
táceo se efectúa, según Hauthal, paulatinamente, sin grandes cambios petrográficos.

La lista de los fósiles encontrados en este piso es la siguiente: ¡chtkyosaurns Podenhcndcri
Dam., Hoplites mendosanus Behr., H. progenitor Opp., H. protractus Behr., H. Koellikt-ri Opp., II. calisfoi- 
des Behr., II. Oppeli Kilian, Haploceras climatum Opp . H. rasile var. plauinscula Zitt., Pcrisphinctes con/. 
Lorioli Zitt., P. virgulatus Quenst., P. Garnieri Font., P. Richteri Opp., P. Dorae Steinm., P. torquatus 
Sow., P. Kokeni Behr., P. stenocylus Font., P. Lothari Opp., P. gerou Zitt., P. contiguus Cat., P. 
roubyanus Font., P. Andium Steinm., Perisphiuctes., spec., Turbo Bodcnbcndcri Behr,, Alaria acutc-car- 
inata Behr., Toruatella spec., Turbo Bodenbenderi Behr., Emarginula spcc , Patella spec., Lucina fragosa 
Sow., Lucina argentina Behr., Astarte strambergensis Boehm., A. acquilatcra Behr., Ccrcomya augustissima 
Behr., Anomia Koeneni Behr., Arca magnifice-reticulata Boehm., Pecten conf. concentricus Dkr. Koch.

El  P erío d o  C r e t á c e o . Yacimientos cretáceos se hallan en la América del Sur, desde el 
extremo norte hasta la terminación austral; y ocupan no sólo una angosta faja en el oeste, como 
el Jurásico, sino que asoman tanto por la costa del Pacífico como por la del Atlántico. Ks 
natural que presentan en una extensión tan vasta grandes diferencias de naturaleza y también que 
dentro los límites de la Argentina notables variaciones como efectivamente sucede.

Primero, adelantaremos en general, que esta diferencia de distribución con el sistema jurásico, 
se explica fácilmente, suponiendo al principio del Cretáceo, un hundimiento paulatino de la región 
occidental de los Andes; y agregaremos que este movimiento parece haber sido acompañado de 
erupciones volcánicas, siendo probable que gruesos macizos de rocas andinas y andesitas, que 
observamos en la Cordillera, pertenezcan á ese período.

La subdivisión del Cretáceo en secciones y pisos, no se deja todavía efectuar con todo rigor 
en la Argentina. Sin duda porque entran en su composición espesos yacimientos que carecen de 
fósiles ó los llevan tan particulares que poco se prestan al paralelismo con capas de otras 
procedencias. Á los primeros pertenecen depósitos gruesos de areniscas coloradas y de otros 
colores, con frecuente contenido de yeso, que asoman en la falda de la Cordillera y de las sierras 
pampeanas y que, desde d’Orbigny, se distinguen como «guaraníticos» en las Sierras de Misiones 
y  en las colinas de Corrientes. Á la segunda categoría deben atribuirse capas de areniscas, 
margas y tobas que cubren grandes superficies en la Patagònia y que antes se juzgaban terciarias, 
pero cuya fauna singular lleva á clasificarlos como de mayor edad.

L a  É po c a  d e l  C retá ceo  in f e r io r . Á  esta época parece pertenecer el yacimiento cretáceo 
más septentrional del país ó sea el de las Provincias de Salta y Jujuy, denominado por Brackebusch 
con el nombre de « Sistema de Salta ». Se trata de un depósito de aguas bajas, análogo al « Grupo 
de Bahía » del Brasil ó á la sección del « Wealden » de Europa, que se compone de areniscas y 
conglomerados en la parte inferior y de calcáreos, dolomitas y oolitas margosas en la paite 
superior. Las últimas capas son además notables por una ley elevada de bitumen. De organismos 
se citan restos de peces é insectos, y abundantes ejemplares de una Melania (AL potosensis OibJ 
y una Paladina. Esta fauna no ha sino estudiada aún.

Casi 500 kilómetros al sur de la terminación austral del «Sistema Salteño», según el actual 
estado de conocimientos, vuelve á asomar el Cretáceo en el Puente del Inca; la existencia de Arca 
Gabrielis Seym. y Griphaea ajf. Couloni Orb. parecen indicar el piso neocómico.

El más importante, por ser el mejor estudiado y el más rico en fósiles es el conjunto cretá
ceo en el sur de Mendoza y en la Gobernación del Neuquen. En esta región el Cretáceo inferior 
es de faciss marina, y se compone de calcáreos (en parte casi mármoles; margas con yeso, y 
areniscas rojas y grises, alojando una fauna variada de amonitas, gasterópodos, bivalvos y braquió- 
podos. La determinación paleontológica de los fósiles, cuya lista se agrega, se debe á Behrendsen

10
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Hohlites Desori Piet., H. angulatiformis Behr., H. Neumayri Behr., H. conf. dispar Orb.,- Amáltheus 
atenúalas Behr., Olcostcphanus spcc., Cinulia spec, Alaria acuta Behr., Corbula neocomicusis Orb., C. 
Bodeubendcri Behr., C. inflata Behr., C. nana Behr., Panopoea neocomiensis Ag., Thracia aequilatera Behr., 
Cyprina argentina Behr., Isocardia Koeueni Behr., Astarte obovata Sow., Ptychomya Koeueni Behr., Mytilus 
simplex Orb., M. conf. Carteroni Orb., Lithodomus praelongus Orb., Pinna robinaldina Orb., Trigonia 
transitoria Steinm., Exogyra tuberculífera Dkr. et Koch, E. subplicata Roem., Ungula truncata Sow., 
Serpula Phillipsi Roem.

Es muy probable que el Cretáceo inferior continúe por la Gobernación del Chubut y la de 
Santa Cruz, pero aun nos faltan datos seguros; solamente del Estrecho de Magallanes y del Puerto 
del Hambre conocemos por Darwin la existencia de esquistos arcillosos, que deben referirse á 
esta sección.

L a É po c a  d e l  C r e t á c e o  s u p e r io r , es la que presenta las mayores dificultades, correspondiendo 
principalmente á ella, fuera de yacimientos sin fósiles, otros con faunas nuevas y aun poco estu
diadas, En todo lo que se refiere á estos estratos, notables por los restos de vertebrados (capas con 
Pyrothcrium, con dinosaurios, formación patagónica, etc.), remito al lector á la contribución paleon
tológica de esta obra del Censo. Pero debo mencionar que calizas con moluscos marinos, que 
quizás pertenezcan á la sección del Cretáceo superior, se han encontrado en el Cañadón Caryi- 
lauhué al sur de la Gobernación del Neuquen. Según Behrendsen, dos trigonias, recogidas en el 
lugar nombrado, descubren relaciones con las especies del Cretáceo cenománico y senónico de 
Europa: son la Trigonia transatlántica Behr., y la T. angustecostata Behr.

Finalmente, los esquistos arcillosos del extremo sur no representan solamente el Cretáceo 
inferior, puesto que la existencia de amonitas del género Haploceras, de Ananchites conf. ovata 
Leske sfcc  ̂ al pie del cerro Paine y el Inoccramiis conf. labiatus Brongn., é /. con'. Brongiuqrti Sow., 
hallados en los depósitos á orillas del Lago Argentino, confirman el Cretáceo superior.

La Era CainozóICA. Esta era no ofrece, por su moderna edad, el cuadro más perfecto de 
los grandiosos fenómenos geológicos que tuvieron lugar en su curso.

La formación de sierras tuvo un tiempo de intensiva actividad. La Cordillera se levantó á 
su altura actual, y este levantamiento duró hasta en los períodos más modernos, como así nos lo 
demuestran dislocadas capas aluviales ó diluviales. Quizás dura todavía, y se le deben atribuir 
los terremotos que con tanta frecuencia sacuden ambas faldas de los Andes. La edad tan
moderna de una parte de la Cordillera sudamericana, de la peruano-boliviana, ha sido pretendida 
por Ochsenius con gran acumulación de datos en favor de su opinión. Entre ellos figura la
circunstancia de que las edificaciones monumentales de los Incas no pueden haber sido cons
truidas á cierta altura, en la cual hoy el más connaturalizado indígena lleva una existencia 
miserable y adonde no se hallan las mismas rocas que han servido de material en grandes 
bloques para las antiguas construcciones.

Los movimientos tectónicos fueron acompañados por una grandiosa actividad volcánica, cuyos, 
indicios nos la documentan hoy todavía por erupciones de cenizas, con la presencia de solfataras 
y termales. Á principios de la era y aun más tarde, hubo erupciones de enormes masas de lava 
que cubrieron grandes trechos de la superficie y ascendieron á miles de metros sobre el nivel 
del mar. En parte, estas erupciones ostentan su reciente edad por la completa conservación de
los cráteres, y de masas destruibles de tobas, cenizas, etc., en parte, todo esto ha desapa
recido por la acción atmosférica, y los trozos de roca sólida elaborados nos remiten á tiempos 
remotos.

En lo general, la era cainozóica fué para nuestro país un tiempo continental ó de escasa 
inundación del mar. Tenemos, en consecuencia, entre los depósitos, que entonces se formaron, 
los que corresponden á un mar poco profundo, otros que se originaron en lagunas, en ríos, por 
el viento y por el hielo.

El último factor nos presenta por primera vez sus indicios en la larga serie de los períodos 
pasados, pero una extensión anterior del hielo por todo el terreno, como se conoce de Europa y 
de la América del Norte, no está todavía probada en el continente sudamericano. Lo que se ha 
abordado como rastros glaciales fuera de la región de la Cordillera permite explicarse de otra
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manera. Sin embargo, se debe afirmar que en cierto tiempo de la era cainozóica el hielo ocupaba 
en la Cordillera zonas mucho más grandes que hoy.

Brackebusch estaría inclinado á juzgar de origen glacial los cantos poco rodados de las 
planicies de la Puna y de Atacama, más bien que originados por « descuamación» á consecuencia 
de insolación. Además, acentúa que los valles superiores de los afluentes derechos del Paraná 
ofrecen rastros de una vasta formación de ventisqueros por sus depósitos de rodados del tipo 
«nagelñuh». Entre la Cordillera principal y sus contrafuertes en el este se encuentran terra
plenes enormes de cascajo, los cuales, según el citado autor, deben considerarse como antiguas 
morenas basales.

Bodenbender recientemente publicó nuevas observaciones sobre los fenómenos glaciales en el 
país y llega al resultado de que hubo « un largo tiempo glacial, que principió en la época 
« terciaria y acabó en la diluvial (ó aluvial vieja).

« Queda todavía' dudoso si había una interrupción en este proceso, consistiendo en un retiro 
« de los glaciares al fin de la época terciaria y en su siguiente avance en la época diluvial.

« En cada caso han existido dos períodos del tiempo glacial, separados por un tiempo de 
« grandes dislocaciones, que han tenido lugar en la época diluvial, y en cuya consecuencia se 
« levantaron las precordilleras (junto con un ascenso de las Cordilleras principales) y se formó 
« el relieve actual. »

En el sur de la Patagònia, Steinmann ha manifestado la gran distribución de rodados glaciales 
y bloques erráticos; y aquellas enormes masas de rodados de las mesetas patagónicas, conocidas 
ya por Darwin con el nombre de «great shingle formation » ha sido relacionado desde entonces 
por varios autores, con la acción glacial.

Tendiendo todo lo dicho á demostrar una gran distribución pasada de ventisqueros en la 
Cordillera Argentina, queda en cambio probar hasta dónde penetraba el hielo en el este, y qué 
relaciones existen entre él y los depósitos pampeanos. Aquello es un problema de alto interés 
para el reconocimiento de nuestras llanuras y uno de los más importantes de la geología 
sudamericana en general.

SEGUNDA PARTE.

Toda la superficie argentina se divide por su fisiografía en las zonas montañosas y las 
llanuras, ocupando las últimas extensión mayor. En nuestra descripción geológica, conservaremos 
la misma distinción de ambas zonas; siendo también diferentes su composición geológica y estra- 
tigráfica, todavía falta mucho para poder establecer claramente sus mútuas relaciones.

La dificultad que, por lo general, se presenta para la descripción geológica de una región 
limitada políticamente se reduce de cierto modo, en nuestro caso, por la coincidencia de los 
límites naturales con los políticos. Formando el Atlántico, desde el Río de la Plata hasta la 
Tierra del Fuego, el confín natural del este, nos resta solamente abrazar con un golpe de vista 

• algunos momentos de la geología de Chile y de los limites septentrionales del país; para poder 
entender las relaciones del suelo argentino con las del continente sudamericano.

El punto más natural de salida, el centro geológico del continente sudamericano, lo forma 
la inmensa meseta brasileña, cuya estructura uniforme y grandiosa contrasta con los dislocados 
estratos del resto del continente. Sobre su zócalo arcáico descansan, casi horizontalmente, 
extensos depósitos paleozoicos, y encima siguen, cubriéndolos por miles de leguas, depósitos más 
modernos, con la misma horizontalidad. Entre ellos, nos interesan especialmente areniscas coloradas 
con rocas eruptivas básicas, que alcanzan en el sur al suelo argentino, componiendo las Sierras 
de Misiones, el subsuelo de Corrientes, etc.

Esta meseta brasileña aparece rodeada en semicírculo por la faja estrecha de la alta cordi
llera de los Andes, que se compone, en la República Argentina, del encadenamiento principal,
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de sus ramificaciones, las así llamadas precordilleras y las sierras pampeanas: quedando indeciso, 
si las elevaciones en la costa del Atlántico, Sierras de la Ventana y del Tandil, deben atribuirse 
á las últimas, ó s: se considerarían mejor como las terminaciones australes de la meseta central 
del Brasil.

Las Sierras.

Las Cordilleras del norte. Sobre la geología de las sierras al norte del paralelo 33, aue 
son las mejor estudiadas del país, nos aclaraián algunas consideraciones referentes á tres perfiles 
trazados del oeste al este en los grados 23, 28 y 33 de latitud.

Perfil primero. Saliendo de la costa del Pacífico, cruzamos primero la estrecha faja de la 
poco elevada cordillera cristalina de la costa, que se extiende desde la Provincia de Ancachs, en el 
Perú, ganando siempre de importancia, hasta la punta sur de la Tierra del Fuego. Después se 
sube paulatinamente por depósitos jurásicos, en parte eruptivos, y se llega á la altiplanicie neo- 
volcánica de Atacama y la Puna, coronada por los imponentes conos del Juncal, Llullailaco, 
Lincanaur, Ingahuasi y otros.

Entre los paralelos 66 y 67 de longitud, alcanzamos la orilla oriental de la altiplanicie, encon
trándonos entonces cerca de una línea de gran importancia tectónica.

Esta línea, que arranca desde el grado 22 de latitud hasta más allá del 26 con dirección de 
norte á sur, empieza por la depresión pantanosa del río Cincel, continúa por el valle del Arroyo 
Colorado, de la Abrapampa, en la hoya de las Salinas Grandes y en los cursos de las aguas, que 
se derraman, desde la cumbre del Acay, al norte y al sur. Luego, la depresión gana á lo ancho 
y en hondura, abriga los pueblos de Poma, Cachi, Merced, San Carlos, Conchas, y desde Ja 
confluencia de los ríos San Carlos y deSanta María, se prolonga por el curso de este último, circunva
lada en el oeste por la Sierra del Cajón, en el este por la del Aconquija. En el campo del Arenal la 
difereVicia de altura, entre el bajo y sus bordes montañosos, llega á dos mil metros. La Sierra de 
Capillitas parece terminar la depresión; sin embargo, la vemos todavía manifiesta en la larga 
salina que acompaña la Sierra del Ambato.

Buscando una explicación geológica para esta línea, topográficamente tan marcada, con casi 
000 kilómetros de largo, será bien recordar que en su parte septentrional, entre Sta. Catalina y 
San Antonio, se halla en las inmediaciones del límite occidental del grupo paleozoico; y que desde 
San Antonio al sur están contiguos, en su curso, el grupo arcáico al oeste y los sistemas Silúrico 
y Cretáceo al este. En tres puntos, (cerca de Casabinda, en San Antonio y en la Sierra de 
Capillitas), la depresión se interrumpe por barras transversales, en cuya composición entran rocas 
neovolcánicas. La rectilínea depresión topográfica, de casi 600 kilómetros de largo, se presenta, 
pues, lindando grupos geológicos y señalada por centros eruptivos, así que no creemos equivocarnos 
al considerarla como traza de una importante línea tectónica, probablemente de una grieta, que 
dió lugar á erupciones y hundimientos.

Al este de la línea descripta, representan dos ó tres escalones grandes, las cadenas de las 
Provincias de Salta y Jujuy.

Desde la llanura se levanta primero una ancha faja, de unos cien kilómetros, que forma las 
elevaciones de Orán, el macizo de Cachipunco y la Sierra de Medina y de Nogolí, cerca de Tu- 
cumán; y que se constituye por depósitos cretáceos, Sistema de Salta de Brackebusch, con 
embudos insignificantes de capas paleozoicas. Más al oeste, predominan los estratos paleozoicos, 
y el sistema cretáceo pierde en importancia; aquí, la Sierra del Aguilar alcanza 5,300, y el Nevado 
del Castillo á 5,500 metros.

El sistema de Salta (de Brackebusch), se divide en un piso inferior de areniscas, y en otro 
superior de calcáreos y dolomitas quedando entre ambos, en varias partes, una cuarcita (Sierra 
de Llumbera, Santa Bárbara y entre Aguilar y Yavi), la que podría servir como horizonte lindero. 
El rumbo general de las capas es de norte á sur, y la inclinación, con preferencia al este.

Las areniscas forman tres cordones paralelos, cuya terminación septentrional aun no se cono-
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ce: están descubiertas por las excavaciones para los túneles entre Jujuy y Tucumán, y además 
en numerosas quebradas estrechas y poco accesibles. En la Sierra de Santa Bárbara y de Maiz 
Gordo se presentan relacionadas con los estratos de su pendiente. En la Sierra de Zenta alcanzan 
un espesor considerable y hállanse en el Cerro Callilegua á la altura de 4,500 metros. Merecen 
especial mención dos componentes accesorios de las areniscas, el yeso, que en muchas partes se 
ve cristalizado, fibroso ó compacto, y la sal gema, que eflorece sobre la superficie de las rocas, 
allí donde existía primitivamente repartida.

En algunas partes las areniscas están acompañadas de pórfidos cuarzosos, que deben juzgarse 
de la misma edad. (Liroite á Santa Victoria, Sierra Mudana, Santa Bárbara, etc.V

Los calcáreos y dolomitas tienen aproximadamente la misma extensión que las areniscas. 
Ascienden al este de Humahuaca, á la gran altura de 5,000 metros sobre el nivel del mar. La 
inclinación y el rumbo son, por lo general, los indicados más arriba; sin embargo, se observa 
también la inclinación al poniente (Quebrada de Humahuaca, entre Tilcara y Santa Rosa, y en el 
distrito de Tejada y Yavi Chico). Algunos bancos son sumamente ricos en restos orgánicos: en 
Azul Pampa los estratos están cargados de las cáscaras de la Melania potoscnsis Orb., y en otras 
partes abundan los vestigios de moluscos, insectos y peces; aquí es donde se hace notable tam
bién una elevada ley de bitumen hasta grado tal que la roca quema con llama humeante. Brotan 
fuentes de petróleo en Garapatá y Brea, sin que por eso, hasta hoy, hayan obtenido importancia 
práctica.

Hemos dicho que las capas poleozóicas predominan en la parle occidental de las Sierras de 
Salta y Jujuy, ó sea en la región de la Puna. Las Sierras de Santa Catalina, de la Rinconada 
y de Cabalonga se componen por lo principal de esquistos y grauvacas (?) silúricas, cruzadas por 
filones eruptivos modernos. Lo mismo sucede con la Sierra de Cochinoca, mientras que en la del 
Aguilar y al sur de Casabinda se agregan poderosos filones de granito. La edad de este granito 
se juzga paleozoica á causa de sus íntimas relaciones con los sedimentos de este grupo, Entran 
en la composición del Paleozoico, además de las rocas mencionadas, bancos de cuarcita; notables 
por ser el yacimiento de numerosos restos fósiles, como graptolitas, trilobitas y moluscos.

La estructura tectónica del grupo paleozoico de Salta y Jujuy es complicada, y lo único que 
al respecto se sabe, es que el rumbo general de los estratos va del norte al sur; la inclinación 
es casi vertical en muchos puntos, pero menos pronunciada en el centro y falda oriental; en la 
Puna también se presenta inclinación al oeste.

Yacimientos minerales abundan en las sierras del noroeste y se encuentran con frecuencia 
en la vecindad de las erupciones modernas: algunos cipos principales son los siguientes: Filones 
de cuarzo aurífero, con oro nativo, pirita de hierro y limonita, entre esquistos antiguos y andesita 
hornblendífera (departamentos de Santa Catalina, Rinconada y Cochinoca). Aluviones aurífeios 
en toda la Puna. Filones de galena, con pirita, dolomita y roca córnea en los esquistos yen  tobas 
de andesita (Cerro Campanario), en andesita augítica (Cerro Negro), con blenda en el Cerro del 
Aguilar, etc. Minerales de antimonio se conocen en los esquistos de Coiruro y cerca de Chorrillos. 
En el Cerro de San Jerónimo se halla bismuto, el cual, á mi entender, es desconocido en otras 
partes del país. Minerales -de cobre son muy abundantes, especialmente en el distrito de San 
Antonio de los Cobres. Sus filones, encajados en esquistos y andesitas llevan los minerales: cobre 
abigarrado, cuprita, tetraedrita, galena, cerusita, plata nativa, crisocolita, azurita, linarita, sulfenita. 
De productos no metálicos, debe mencionarse la boronatrocalcita, cuya gran extensión, en la 
altiplanicie de Atacama y Puna, está correlacionada con la de los fenómenos neovolcánicos 
en esa región. Dicho mineral se explota actualmente en las Salinas Grandes, Pasto Grande y 
Siberia.

Perfil segundo. Cerca del grado 27 de latitud, se realiza en la topografía como en la geolo
gía de la Cordillera, un notable cambio, que resalta del perfil que se publica en la lámina 1, 
figura 2. Vemos que el ancho macizo, que representa la altiplanicie de Atacama y la Puna, con 
los contrafuertes de Salta y  Jujuy, se adelgaza y se disuelve en varias cadenas paralelas, dirigidas 
del norte al sur y separadas por anchos bajos. Geológicamente, esto se efectúa con una desvia
ción de los estratos hacia el oeste, con la desaparición de ciertos horizontes, que más al norte
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abundan, y con la apariencia ó con la mayor extensión de otros, que en esa zona faltan ó son 
insignificantes.

Más al oeste se hallan las rocas cristalinas de la Cordillera de la Costa, acompañada en su 
falda oriental de estratos mesozoicos, con macizos de granitos modernos. Las rocas neovolcánicas 
siguen por una zona poco ancha en comparación con la del norte. En la bien conservada pirá
mide del Bonete, al contorno de . su pie, existen andesitas augíticas, anfibólicas y basaltos, que 
documentan todavía su moderna edad; pero más al sur, hasta el grado 33, faltan indicios de 
actividad volcánica muy moderna, presentándose tan sólo limitadas erupciones terciarias.

El sistema de Salta, cuya importancia para las sierras del norte ya tratamos más arriba, 
desaparece por completo, según el mapa de Brackebusch, cerca de la ciudad de Tucumán. En 
cambio, se hallan desde este punto hacia el sur, depósitos que se suponen réticos: incluyendo 
ambos sistemas estratos, petrográficamente semejantes, á saber: las areniscas coloradas con interca
laciones de rocas básicas, es probable que, con los estudios futuros, se encontrarán todavía equi
valentes del sistema salteño al sur de Tucumán y del rético al norte de esta ciudad.

Del grupo Arcaico no hemos hablado, al tratar de la parte más septentrional de la Cordillera; 
y en efecto, no se presenta sino en una región limitada, la cual ya se halla en relación directa 
con las condiciones de la zona que nos ocupa. En esta zona, el Arcáico forma sierras enteras, 
las precordilleras; acercándose á la cumbre del encadenamiento principal por el paralelo 69. Su 
distribución se ve por el pequeño croquis adjunto; su aparición es la mayor particularidad de la región.

La Sierra de Capillitas se llama aquella barra transversal, apoyada contra el macizo del 
Aconquija: componiéndose como éste, principalmente de granito, por lo general de grano medio y 
uniforme, pero algo porfiróide en la Quebrada de Choya. También es de recordar, que hacia la 
boca de esta quebrada desaparece esa estructura y da lugar á otra, en cierto modo filamentosa, 
que recuerda el gneis. Filones de pegmatita abundan en muchas partes de la Sierra. Capas 
paleozoicas yacen en las inmediaciones de Visvis; y en el pie septentrional, se levantan colinas 
de andesita anfibólica y de areniscas coloradas, con yeso hasta la altura de 2,000 metros sobre el 
nivel del mar.

En las famosas minas de cobre, la Restauradora, Rosario, Carmelita y otras, se explotan 
filones que encajan en granito, traquita cuarcífera ( dacita ?) y tobas traquíticas. Su alta ley de 
metal, la deben á los minerales tetraedrita, enargita y cobre abigarrado.

La Sierra del Atajo, que linda en el oeste con la de Capillitas, se compone de gruesos bancos 
de brechas y tobas de andesitas, traquitas y basaltos.

La Sierra de la Aconquija es un ancho macizo arcáico, como las Sierras de Ambato y del Alto. 
El boi'de de la última, entre Albigasta y Esquió, lo acompañan areniscas coloradas de edad 
indeterminada,

Hay otras sierras, aun poco exploradas, que tienen análoga constitución. En la Sierra de 
Guasayán parecen prevalecer las areniscas; la Sierra Brava es arcáica en su parte septentrional y 
cubierta de areniscas en el sur.

En la Sierra de Velazco, el macizo central de la cumbre se compone de granito eruptivo, y 
está rodeado de gneis gris, sin que falten otras variedades, como el gneis colorado, el amigda- 
lóide, variedades filamentosas y porfiróides. Cerca de Antinaco, en la falda del noroeste, sale á 
flor de tierra el gneis de muscovita. El rumbo del grupo Arcáico no es constante, según Stelzner; 
mientras que la inclinación se mantiene entre 50 y 70 grados. Como complemento de esta 
noticia, agregaré que al pasar de la Rioja á Chilecito, medí el rumbo en nueve puntos diferentes 
y obtuve tres veces O.N.O.-E.S.E. y seis veces N.O.-S.E.

En la Sierra de Umango, un núcleo arcáico, rodeado de capas réticas, es la roca madre del 
nuevo mineral la umangita, que representa un selenuro de cobre.

Más complicada, y aun no bastante aclarada es la estructura tectónica del macizo, que 
arranca desde el grado 27 con dirección al sur y que culmina con más de 6,000 metros en 
el Nevado del Famatina, continuándose con la Sierra de la Huerta. Al acercarse del este al 
macizo del Famatina, se pasa primero por colinas bajas, compuestas de variedades gris y colo
radas de gneis granitóide, anfibolífero y amigdalóide y cruzadas por numerosas vetas de granito.
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Al oeste de los pueblos Chilecito, Famatina, Ángulos y Copacabana forman la falda escarpada 
con preferencia esquistos arcillosos de colores gris y verdes, con el clivaje más 6 menos pronun
ciado, y esquistos aicillosilicosos, que se transforman paulatinamente en cuarcitas esquistosas1 
además se encuentran bancos aislados de diorita cuarcífera, de gneis y de una roca de estructura 
porfiróide, que los mineros conocen por el nombre de «maicillo». Con discordancia descansan 
encima de las rocas descriptas areniscas coloradas y con tintes intensos de carmín del Rético. 
Cerca de la cumbre del Tocino, se extiende hasta los nacimientos de la quebrada La Calera un 
pórfido cnarcífero; más abajo, en la falda occidental, reaparecen depósitos réticos, bien caracte
rizados, cerca de Tambillos, tratándose de conglomerados y areniscas con intercalaciones de 
arcilla esquistosa gris y esquistos negros, carboníferos. En la parte inferior del lado occidental 
faltan los esquistos, que son tan espesos en el este, pero en cambio asoman rocas cristalinas.

Estas últimas se juzgan como micasquistas y granitos arcaicos por Stelzner, mientras que 
Brackebusch las considera como granitoesquisto paleozoico con sedimentos metamorfoseados.

Los yacimientos metalíferos de la Sierra del Famatina, que con razón, se juzgan los más ricos 
de la República Argentina, son verdaderas vetas de grietas, y arman, según Stelzner, con excep
ción de la veta San Francisco, en los esquistos arcillosos. La gran riqueza de sus minerales 
consiste esencialmente en la presencia de grandes masas de enargita, mineral que contiene casi 
50 % de cobre y que va acompañada déla famatinita (descubierta por primera vez en el Famatina) 
de pirita de hierro, de cobre en pequeña cantidad, y varios minerales secundarios. En los 
diferentes grupos de vetas varían las combinaciones mineralógicas que se presentan. Como vetas 
de plata citaremos  ̂las de «La Caldera», que llevan plata nativa, plata córnea y tetraedrita en una 
ganga de baritina, dolomita y siderita. La baritina, que es bastante rara en otras partes del país, 
es aquí común. Los minerales de oro son, ó filones de cuarzo con piritas, encajados en esquistos 
(Dos Hermanos, Oro) ó aluviones (Corrales).

Perfil tercero. En la latitud de este perfil vemos la Cordillera principal reducida á una 
anchura menor de 200 kilómetros, y separadas de ella por espaciosos llanos algunas elevaciones 
aisladas.

Sobre la geología del encadenamiento principal, nos instruimos tomando el conocido paso que 
lleva desde Mendoza á Chile.

Al O. N. O. de la ciudad de Mendoza se levanta el Cerro de Cal, cuyo nombre ya nos indica 
su naturaleza. Pertenece á una serie de alturas, compuestas de calcáreos y dolomitas silúricas y 
características para la región entre el 30° y 33° de latitud sur. Los bancos gruesos y desnudos 
de vegetación de estos calcáreos y dolomitas empiezan desde el norte en la quebrada de Jacha! y 
Guaco; componen las precordilleras de. San Juan, las Sierras de Villicum, de Talacasto, la Sierra 
de Gualilán y  la Sierra Chica de Zonda. Al sur de la ciudad de San Juan reaparecen cerca de 
Retamito, en el Cerro Blanco, en los alrededores del Cerro de las Cañadas, y finalmente en el 
Cerro de Cal, de que ya hemos hablado.

Siguen al oeste depósitos réticos, que representan la punta sur de una zona larga, con 
dirección meridional, y sobresaliente por los yacimientos petrolíferos y fosilíferos que contiene.

La masa principal, del lado este, de la Sierra de Uspallata, la constituyen esquistos paleo
zoicos con un núcleo de granito en el Cerro del Agua Salada.

En la parte central se hallan extensas capas de andesitas y sus tobas, cruzadas por vetas de 
cuarzo aurífero, mientras que en la falda occidental reaparecen sedimentos réticos, formando, por 
la variedad de sus colores y la alternativa con mantos obscuros de ineláfiro, dada la escasez de 
vegetación, un paisaje clásico para los estudios geológicos. Ese tramo tiene el rumbo del N. al
S. y la inclinación al O., y está cortado por un sistema de muchos filones metalíferos, sobre 
cuyas condiciones geológicas y técnicas se deben importantes revelaciones á G. Avé-Laílemant. 
Se trata de verdaderas grietas rellenadas, que corren más ó menos paralelamente del oeste al 
este y llevan como guía principal galena y tetraedritas, á las cuales se agregan como compañeros, 
poco oportunos al minero: blenda, pirita de hierro y cobre, siderita y dolomita.

Después de haber pasado la altiplanicie pedregosa de Uspallata, se entra en un terreno de 
pórfidos mesozoicos y de las tobas correspondientes.
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Detrás fie las casas de Punta de Vacas afloran las rocas cristalinas á que aludimos ya al 
hablar del Arcáico en la Cordillera, y cuya interpretación importa análogas diferencias como los 
yacimientos cristalinos en la falda occidental del Famatina.

En el Puente del Inca sucede un cambio repentino y vuelven á aparecer capas sedimenta
rias. Los estratos jurásicos sostienen depósitos cretáceos, con fósiles neocomienses, y encima de 
ellos se apoyan areniscas coloradas de gran potencia, que continúan por diez ó quince kilóme
tros, formando casi exclusivamente las paredes del valle hasta llegar á la cumbre, donde 
terminan debajo de un manto de rocas eruptivas modernas.

Éstas, por su parte, componen casi la totalidad de la falda occidental, siendo únicamente 
interrumpidas por varios macizos de «rocas andinas». Cerca de la casucha Janucillo, entre la 
Guardia Vieja y la Guardia Nueva, en el Valle del Inca, y cerca de la confluencia del Río Colo
rado con el Río Juncal, contrastan por los tintes obscuros de las andesitas, otros claros que 
pertenecen á estas «rocas andinas * del tipo diorita y granito.

Conviene agregar, según lo demostró Stelzner, que la edad de este manto grueso eruptivo es 
postcretácea, y que antes Darwin la juzgaba mesozoica, viendo en él un equivalente cronológico 
de los pórfidos estratificados, que más al norte se documentan como jurásicos.

Volviendo ahora por Mendoza nos falta pasar una revista somera á los contrafuertes del este.
De la Sierra del Pie de Palo se conocía muy poco hasta la fecha. Mis observaciones reali

zadas en el año 1894, pero no publicadas todavía, me han demostrado, que se compone de rocas 
cristalinas arcaicas y de calcáreas, cuya edad podría fácilmente ser paleozoica. Entre las rocas 
arcáicas mencionaré: el gneis gris, gneis negruzco con hebras coloradas, gneis con anfíbol, piza
rras arcillosas, micasquistos y esquistos con granates. Brackebusch recogió una roca granulítica 
y esquisto micáceo negro cerca del Agua del Conejo (San Juan, 31° 3’ y 68° 4’). En el sur se 
notan areniscas coloradas (Cuesta Colorada), cuya edad se supone terciaria.

En la Quebrada del Peñón, al norte de la Sierra de la Huerta, se encuentra el gneis gris 
normal, y una variedad negra, cargada de granates. La parte de la misma Sierra, que queda 
del Valle Fértil ó de la Quebrada de Chaves al sur, no ha sido aun explorada por ningún 
geólogo; pero de los rodados, que bajan de sus faldas, dedúcese que está- constituida con los 
integrantes del Arcáico, es decir, de las variedades gneísicas, de rocas anfibólicas y probable
mente de calcáreos cristalinos. En el pie austral de la Huerta descansan directamente los aflo
ramientos réticos del distrito de Mareyes, con sus capas de carbón, en discordancia, encima 
del Arcáico.

Los pequeños cordones de Guayaguas, de las Quijadas y del Gigante se consideran como 
prolongaciones de la Huerta y parecen tener análoga composición.

Sobre el macizo de la Sierra de Malanzán, de los Llanos y de Chepes se tienen algunos 
datos más exactos. Encima del Arcáico que forma el zócalo á que se eleva en la cúspide 
del Porongo á más de 1,500 metros, yacen psamitas, pizarras y cuarcitas cámbricas y sobre 
ellas areniscas coloradas pérmicas, alojando una flora característica y equivalente de la del Bajo 
de Velis, en San Luis.

Las Sierras de Ulapes y de las Minas pertenecen geológicamente al macizo de Malanzán, del 
cual las separa una pequeña depresión del terreno.

La Sierra de San Luis, en la cual se puede distinguir topográficamente la parte central, la 
Sierra de San Francisco al oeste y los contrafuertes al este de Renca, se compone principalmente 
de rocas arcáicas, aunque sus cumbres más altas son neovolcánicas, hallándose en sus bordes 
pequeños trechos con sedimentos.

Esta es una de las montañas argentinas mejor estudiadas y una de las pocas que han dado 
noticia de la geotectónica del Arcáico. Pero los autores que le han dedicado especial atención, 
llegan á resultados distintos.

Según Avé-Lallemant la formación del gneis representa un sistema de zonas sinclinales, es 
decir, de capas que se inclinan al oeste en la parte oriental y al este en la parte occidental. 
Está sobrepuesta con discordancia por «esquistos hurónicos, representados por micasquisto, 
talcoesquisto, etc.».
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Brackebusch niega la discordancia que establece Ave-Lallemant con referencia á la Sierra de 
San Francisco, y afirma que el rumbo general de las capas arcaicas es el de N. á S., con inclinación 
al este. Las discordancias que existen son sólo locales. Brackebusch ha publicado, además de 
su informe sobre viajes en la Sierra de Córdoba y San Luis, varias noticias exparcidas en las 
obras de Kühn, Romberg, Sabersky y Siepert sobre la estructura de la Sierra de San L u i s ,  y de 
ellas agregadas á las de su informe, resulta que esta Sierra está formada por tres cordones 
tectónicos. Entre cuatro terrenos separados, que corren paralelos entre sí con un rumbo de N. 
á S. se encuentra el .gneis abigarrado* y en tres terrenos intercalados paralelos á los primeros 
se presentan micasquistos, cuarcitas y pizarras arcillosas.

Considerando las últimas como horizonte superior, las observaciones del Dr. Brackebusch, 
agregadas á las mías, me inducen á establecer el perfil ( fig. 3) en el cual se nota en seguida la
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Fig. 3. Corte transversal por la Sierra de San Luis. Escala horizontal 1: 1,000,000 
Escala vertical 1: 100,000

relación que existe entre las líneas tectónicas antiguas y las modernas, encontrándose los princi
pales centros de erupción moderna en los ejes de dislocación antigua. Aunque mi viaje por San 
Luis no ha sido bastante completo para fundar con toda exactitud la interpretación de la estruc
tura geológica de la Sierra, no vacilo en representarla gráficamente para promover la discusión.

Otro rasgo tectónico importante ofrecen las rocas eruptivas antiguas. Sobre todo menciona
ré el gran macizo que alcanza desde la quebrada de Quines hasta las cercanías de Renca. Se 
compone con preferencia de granito, encontrándose también una diorita de cuarzo, en Ciénaga,
al este de San Martín (32° 26’ y 65° 32’). La estructura de este granito es á veces pizarreña, así
que debe tratarse probablemente de un granito metamorfoseado. Además existen macizos graní
ticos más pequeños, en el Rialito, el Potrero de Mulas (cerca del pueblo de Lujan), en el Cerro
Alsa al este y sur de Renca cerca de Molles (sur de Toma) y entre el Cerro San José del
Morro y Rio 5o. La Sierra de San Francisco es notable por contener filones de rocas eruptivas 
básicas. Cerca de la Higuera en el Vallecito, al oeste del pueblo San Francisco (32° 34’ y 66,,

TOMO l .
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13’) se encuentra gabbrodiorita y norita sin divina; la norita con divina se presenta en la 
quebrada de Socoscora (32* 37’ y 66° 14').

En cuanto á la composición petrográfica del terreno arcaico, no eruptivo, diré que tiene el 
mayor papel el gneis llamado por Brackebusch abigarrado, siendo imposible separar el colorado 
del gris. Algo diferente del normal, es una variedad obscura y poco pizarreña con cordierita
(Laguna Larga 32° 16’ y 65° 45’). Las variedades con granates son muy comunes, pero faltan las
con anfíbol.

Entre las capas del gneis se encuentran intercaladas paralelamente varias otras rocas, llaman
do sobre todo la atención las pegmatitas. He tenido ocasión de observarlas con preferencia en 
dos terrenos, en lugar llamado el Pilón, en lá Sierra de San Francisco, y al norte de Renca, en 
los alrededores de Cocha. En el Pilón el rumbo varía de NNE. — SSO. á ENE. — OSO., pero 
cerca de Cocha la regularidad con que se presentan con rumbo N. á S. y con inclinación al es
te es extraordinaria. El espesor de los filones varía desde uno hasta muchos metros, y asimismo 
las distancias entre ellos. Brackebusch. que ha recogido muestras de pegmatitas de veinte dis
tintas procedencias de la Provincia de San Luis, cita también las de la Sierra de San Francisco, 
además de varios puntos en ei centro de la Sierra (Pancanta, Alto Grande, Aguadas al Este de 
San Martín, Laguna Larga, etc.) y otras de la falda del este (Río Conlara, Manantial Grande,
Río Saladillo). La mayor parte encaja en el gneis, y la de la Laguna Larga en el macizo gra
nítico de Ouines-Renca.

Otra parte integrante de la formación gneísica la constituyen capas de granito, en Cuesta de 
las Cañas (32° 31’ y 65° 59’) San Miguel (32" 37’ y 66° 2’) Invernadas (32° 46’ y 66" 10’}, etc. 
y las rocas antibélicas. Éstas pueden tener la estructura granulosa sin orientación de sus partí
culas, la granulosa filamentosa y la pizarreña. Según Romberg, que ha estudiado la petrografía 
de las muestras de rocas de diorita gabbro y anfibolita de la colección de Brackebusch, 
los bancos dioriticos sin estructura paralela, son sumamente frecuentes. Se conocen los de los 
alrededores de Cañada Honda, Tomalasta, Carolina, entre Intiguasi y Cerros Largos; en la Sierra 
de San Francisco y entre ésta y el Monigote, están combinados con esquistos anfibólicos, lo 
mismo que en el Cerro Pancanta y en el Cerro Morro, donde se les agregan rocas con turmalina. 
En la cuesta del Palmar se presentan con embutidos del tipo gabbro. No menor importancia 
tienen los esquistos anfibólicos (Cerro Rosario, Laguna Brava, Manantial Lindo, etc.).

La cal granulosa, con pequeño espesor, se conoce en un solo punto, el Vallecito, en la 
Sierra de San Francisco, pero en cambio el micasquisto, cuarcitas y pizarras arcillosas, que son 
escasos en otras partes del terreno arcáico, se encuentran con relativa abundancia. Están estre
chamente unidos entre sí por transiciones, y probablemente representan en su conjunto el 
horizonte superior del grupo arcáico.

Esquistos muscovíticos de grano bastante grueso han sido determinados cerca de Brete (33° 3’ 
y 66° 11’); esquistos con dos clases de mica se conocen en la Quebrada de las Higueritas (32° 
28’ y 65° 56’), del Filón de Piedra f32° 32’ y 65° 57’), en el cerro Tomalasta y otros puntos. 
Los alrededores de la mina Carolina están caracterizados por pizarras verdosas relucientes, 
parecidas á pizarras sericíticas y por cuarcitas obscuras, bien estratificadas.

Completando los datos que comunicamos más arriba (pág. 68-69) sobre el alto valor paleonto
lógico de les estratos del Bajo de :Velis, agregaremos que estos esquistos y areniscas pérmicas 
afloran en una zona muy limitada circuidos y sostenidos por el Arcáico.

Gran número de yacimientos metalíferos existen en la roca del macizo de San Luis. El oro 
se encuentra en lavaderos (Cañada Honda) y en filones. Éstos se presentan de dos diferentes 
maneras: en la mina Carolina, los filones con piritas de hierro, arman en micasquisto, á 
inmediaciones de la gran erupción andesítica de la Tomalasta; y la misma relación con esta roca 
volcánica se reconoce en cierto número de otros casos. En la Sierra de San Francisco, en cambio 
los yacimientos auríferos se hallan en el medio de capas arcáicas, por partes en forma de filones, 
por partes como impregnaciones de las capas mismas (Fahlband-typus). Minerales de cobre se 
encuentran en el gneis del Rincón y en la mina Angelita (Departamento San Martín), donde se 
explotaban metales de muy elevada ley que empobrecían á poca profundidad. La mina más
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trabajada de metal de plomo es la Fortuna, en el Departamento San Martín; cuyo filón, con 
cerusita en la superficie y galena más abajo, corre casí N. á S., siendo más de cien metros 
destapados. De la Sierra de San Francisco procede mineral de manganeso, que arma en el gneis 
de esta Sierra. Se menciona también el wolfram cuya exacta procedencia ignoro.

De minerales no metálicos, el mármol verde de la Toma, conocido en el comercio como 
«'ónix», tiene la mayor importancia. Se trata de depósitos muy modernos, probablemente formados
por aguas termales, cuya existencia en la vecindad del cono volcánico del Morro no tiene nada 
de raro.

De los Ceños Lince, Acasape, Tala, Charloni y Varela, que son la prolongación austral de 
la Sierra de San Luis, poco se conoce aún; pero se sabe que deben al grupo Arcaico gran parte 
de sus elementos constitutivos.

La Sierra de Córdoba puede ser dividida topográficamente en cuatro elevaciones que corres
ponden aproximadamente á los cuatro cordones cristalinos: VI, forma la Serrezuela; vn, la Sierra 
Alta que se levanta al sur de las Salinas Grandes y continúa hasta Chaján; vm, es la Sierra 
Chica ó la Sierra de Córdoba propiamente dicha, cuyas ramificaciones septentrionales aparecen 
cerca de las Salinas Grandes y acaban en el sur cerca de Tegua : ix, forma la Sierra de Tulumba 
y de Ojo de Agua ó vulgarmente ía Sierra del Norte; empieza cerca del Río Saladillo y continúa 
al sur más allá del Totoral.

Adelantaré como carácter general que las faldas del oeste son á pique y que las pendientes 
orientales son de un repecho suave.
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Rocas eruptivas Diluvium y 

Aluvium
Gneis Micasquisto Granito*

Fig. 4. Corte transversal por la Sierra de Córdoba. ^ c a l^ v e r t ic a l  1: 100,000

En cuanto á la estructura de la Sierra de Córdoba, dice Stelzner, que las capas de la for
mación gneisica presentan un rumbo general de N á S, é inclinación á pique. Las variaciones 
del rumbo parecen de importancia muy limitada. Bodenbender completa estas indicaciones, 
diciendo que el rumbo general de las capas es de N. á S. (ó más exacto NNE. —SSO.): la 
inclinación hacia el este, sin embargo, la ha comprobado, pero sólo localmente, al oeste.
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Brackebusch establece los cuatro cordones arriba mencionades, y me parece importante 
recordar que el más occidental presenta micasquistos y filitas en toda su extensión (de la Serre- 
zuela); que las mismas rocas se asoman en la margen occidental del cordón vil en Guaico 
(31" 0’, 65" 1 T), en la mina San Pedro, cerca de Algarrobos (31° 29’ y 65" 3’), y en la mina 
San Agustín, cerca de Rearte (31" 8’ y 65° 4;), que también son conocidas en la orilla del 
cordón vm (Pampa de Olain) y que alcanzan un desarrollo considerable en IX. Considerando 
esas rocas como pertenecientes al horizonte superior, se llega á un perfil transversal como el 
indicado en la figura 4. Se nota la gran erupción moderna de Salsacate, que corresponde al eje 
de la depresión, entre v i y vil.

Predomina el gneis gris normal, al lado del colorado, que es menos abundante (Soto y en 
la Pampa de Olain). El gneis de muscovita se conoce en la Quebrada de Cristo y cerca de 
Lajas, al Norte de Achiras, el de dos clases de mica en la Estanzuela (32° 49’ y 65° 4’). El 
gneis con granate caracteriza los alrededores de Amboy (32" 10’ y 64" 36’).

La pizarra micácea es bastante escasa, encontrándose en una línea que pasa de Carmen por 
Yatán, Altantina y la boca de la Quebrada de los Sauces, y además en la Pampa de Olain, en el 
camino de Soto á la Hoyada, y en algunos otros puntos; la cuarcita pizarreña, que es escasa 
también se encuentra en las cercanías de Yuspe (31° 5’ y 64° 54’).

Las rocas anfibólicas están, por el contrario, extendidas y se presentan con muchas varieda
des de composición y estructura. Los bancos dioríticos se han observado cerca de San Javier 
(31ü50* y 65" 3’), Lajas (33'’9’ y 64" 55’), mina Taura (64°28’ y 31f> 52’, etc.); y otros del carácter 
del gabbro en Rio Cevallos (64° 13’ y 31" 11’). Lo más general son los esquistos anfibólicos 
(Chainpaquí, 64"58’ y 31°56’), Malagüeño (64°23J y 3 l°27’ ) y muchos otros.

Bancos de mármoles existen, encajados con concordancia, entre los del gneis. Á veces 
tienen pocos metros de espesor, otras alcanzan un grosor considerable; el color es generalmente 
blanco, habiéndolo también amarillento, rojizo, verdoso ó celeste. En los bancos angostos y en 
las partes exteriores de los gruesos hay cantidad de minerales accesorios, como titanita, granate 
pistacita, wollastonita’y otros.

Los bancos de granito son sumamente numerosos en la Sierra dé Córdoba; citaré los de los 
alrededores de Candelaria, del Cerro Pelado, de Chaján, de Intiguasi y Sutnampa. Brackebusch 
los ha determinado de 70 diferentes procedencias, entre las cuales coinciden cuatro con pegma- 
titas, Abundan sobre todo las capas de granito ’ de muscovita, encontrándose más ó menos 
igualmente representados los granitos y granititos. De todos se presentan transiciones aplíticas.

El granito eruptivo muestra gran desarrollo en la Sierra de Achala. La roca principal es un 
granito de biotita de grano medio, á menudo porfíróide por cristales de ortoclasa. Las masas 
accesorias son vetas innumerables de granito de grano fino ó grueso, atravesando la roca principal 
en todas direcciones, y pegmatitas en que se encuentran minerales, tales como el berilo, la triplita 
la apatita y la columbita.

Un segundo macizo extenso de granito se halla en la parte norte de la cadena oriental, 
también llamada la Sierra del Norte. Stelzner tenía dudas respecto de su naturaleza eruptiva por 
haber observado algunos asomos de estratificación, pero Brackebusch le considera eruptivo, á 
juzgar por las indicaciones hechas en su mapa. La estructura geológica de esta parte de la 
Sierra es más complicada que la de las otras, por la existencia de varias rocas cuya edad no está 
aun bien determinada.

Además de estos dos centros grandes de granito eruptivo, parecen existir varios pequeños, 
como el de la Sierra de Guasapampa, y de los alrededores de San Marcos, de Amboy y de las 
nacientes de los Ríos Tercero y Cuarto, de Intiguasi, Achiras, del Cerro Sampacho y del noroeste 
de Chaján.

Las rocas dioríticas eruptivas y el gabbro tienen poca importancia. Según Romberg, se en
cuentra una diorita de cuarzo cerca del Paso del Carmen, en el valle del río Soto, y en el terreno 
gneísico del Cerro San Lorenzo se encajan filones (?) de gabbro y gabbrodionta.

Con referencia á los 3'acímientos metalíferos, la Sierra de Córdoba tiene, mucha analogía con 
la de San Luis. Como metales más raros se. encuentran el manganeso en el granito (Agua del
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Monte, Departamento Sobremonte); el wolfram acompaña al molibdeno en el Departamento de San 
Alberto. Minerales de oro arman en numerosos filones (al oeste de Candelaria), en el oneis v 
en bancos de granito; en el Departamento de las Minas, cerca de la Calera. Puerta. Vuspé / e n  los 
alrededores del Palo del Carmen. Filones de galena son frecuentes en el gneis de los distritos 
de Guaico, Sauce, Chiquito y Coro, y llevan además de la galena argentífera, cerusita, blenda 
pirita de hierro y calcedonia, en la misma Aguadita una serie de minerales vanadfferos tdescluizitá' 
brackebuschita, vanadinita y psitacinita). Una veta de sulfuro de antimonio se conoce en el 
gneis de Higuera (Departamento Las Minas). Los metales de cobre se presentan á menudo en 
el tipo «Fahlband»; por ejemplo, en Simbolar, Cañada de Bustos, cerca de Cimiento, en Cuchico- 
rral, etc.

De los minerales, no metálicos, debe mencionarse el amianto, que se halla cerca de Cruz del 
Eje, y el espato fluor, que forma poderosos filones, en la cercanía de San Roque.

Las Cordilleras del sur. En la Cordillera al sur, de la ciudad de Mendoza ó del paralelo 
33, aun poco explorada, notamos como carácter más saliente la gran intervención de rocas volcá
nicas en la constitución de la Sierra. No solamente cubren grandes superficies, sino que forman 
casi sin excepción, los más altos picos en todo el trecho desde el Tupungato al norte hasta el 
monte Payne en el sur. En parte son tan modernas, que todavía se manifiesta el volcanismo por 
desprendimientos de cenizas y humo; pero en parte pertenecen á épocas pasadas y remontan hasta 
las más antiguas, cuyas señas se presentan en el terreno. Especialmente los Periodos Jurásico y 
Cretáceo, el Terciario y Diluvial se distinguen por lo imponente de su actividad eruptiva.

Un segundo rasgu general que debemos hacer constar desde ya, es que los depósitos jurásicos 
con abundancia de fósiles marinos, que observamos más al norte, en el lado occidental de la 
Cordillera, pasan aquí al lado este, y componiendo gran parte de los cordones lindantes con la 
llanura, sostienen en grandes tramos capas cretáceas de igual origen marino.

Además, el granito y gneis aparecen desde el grado 40 y continúan en el encadenamiento 
principal hasta sus terminaciones australes.

La Cordillera de Mendoza del sur. Su cumbre que divide las aguas de una manera ejemplar 
está ocupada por el volcanismo moderno; lo cual nos afirman algunas breves referencias. Sobre 
la naturaleza volcánica moderna del Tupungato, ya no cabe duda, desde que Mnericke nos dió 
noticias de su cráter bien formado y de las espesas corrientes de lava que descienden por sus 
faldas. El San José lanzaba humo en el año 1838, y  en el grupo del Maipo como en las cer
canías del Tinguiririca, existen solfataras. El gran cráter del Peteroa ( Petorca) despide humo 
muya menudo, mientras que la última erupcción del Descabezado se refiere alaño 1847; mientras 
que del grupo de la laguna Maulé no se conocen indicios de actividad, á pesar de la buena 
conservación de los cráteres. El Nevado de Longavi, finalmente, aunque su cráter sea más 
antiguo y muy destruido, siempre deja reconocer su naturaleza.

Más accesibles y por lo tanto ya mejor explorados, son los cerros que se arriman en el este 
á las alturas volcánicas y que median la transición á la llanura.

Del Cerro de Cacheuta disponemos ya, gracias á sus yacimientos petrolíferos, de un estudio 
monográfico por Zuber. Las más antiguas son pizarras y grauvacas, que por sus caracteres 
petrográficos, como por la directa comunicación territorial con depósitos análogos en el norte, 
se juzgan silúricas. En ciertas partes, déjanse reconocer las señales infalibles de metamorfosis, 
por un granito que forma en compañía con una diorita, el macizo principal. El costado sur y 
sudoeste se compone de meláfiro, que sostiene tobas y margas con intercalaciones de areniscas y 
conglomerados y esquistos negros bituminosos. El conjunto de estas capas, que se juzga rético 
á causa de la perfecta flora que aloja, es el mismo que encierra estratos bituminosos con carbón 
( Challao, San Isidro, Cerro de Alfa), y depósitos de asfalto y petróleo. Encima de esle horizonte 
siguen areniscas coloradas, que se atribuyen al sistema jurásico y terciario.

En el meláfiro mencionado, arma, siguiendo rumbo de N. á S., una veta con mineral de sele
nio, descrito por Domeyko con el nombre de cacheutita.

El Paso de) Portillo ó el Portillo de Piuquenes, situado entre los conos del Tupungato y del 
San José, fué cruzado por Darwin, de cuya detallada descripción inferimos la existencia de un
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yacimiento granítico, continuación del de Cacheuta, que constituye el paso mismo; y acompaña 
con esquisto micáceo, transformándose por partes en esquisto arcilloso, la" pendiente oriental de la 
montaña, salvo un pequeño trecho en el pie.

El contrafuerte de la Sierra de Tunuyán se compone de areniscas, todavía algo problemá
ticas, quizás jurásicas.

La Cordillera, entre el Río Diamante y el Río Colorado, ha sido últimamente objeto de varias 
exploraciones, habiendo llamado la atención por el descubrimiento de un combustible de primera 
calidad en el Departamento de San Rafael. Entran en su composición capas (1) réticas, jurásicas 
y cretáceas, y una gran variedad de rocas eruptivas, pertenecientes á diversos períodos: entre 
ellas las andesitas ocupan preferente asiento, manifestándose en relaciones visibles con las rocas 
Andinas. Una línea de importancia tectónica, representa, según Bodenbender, el largo y profundo 
valle del Río Grande.

Los principales elementos integrantes de la Sierra Nevada son pórfidos cuarzosos, en los 
cuales descansan mantos de basalto. La cima más alta es traquítica; andesitas no se conocen. 
Cerca de Tundriga aflora una banda estrecha de pizarras, que mencionamos, al tratar del Silú
rico, como el yacimiento paleozoico más austral conocido en el continente

El cerro Payen representa una vigorosa erupción basáltica.
En cuanto á las riquezas minerales de la Cordillera del sur de Mendoza, habiendo ya citado 

el petróleo de Cacheuta y el combustible de San Rafael, réstanos agregar, con respecto á este 
último, que nos inclinamos á considerarle como asfalto carbonizado (según Bodenbender). Nos 
afirma en esta opinión el hecho de que los yacimientos ora concordantes entre la roca madre,, 
ora la interceptan como filones, Minerales de plomo y plata arman en la Sierra de la Pintada, 
del Departamento de San Rafael, en areniscas mesozoicas en la vecindad de andesitas. Del mismo 
Departamento proceden mármoles verdes, semejantes á los de la Toma (San Luis) y probablemente 
del mismo origen. En las minas de Choicas se explotan gruesas masas de cobre abigarrado; 
pero el cobre nativo, que según los cuentos corrientes debía abundar en el pie del volcán Payne, 
aun no ha sido descubierto.

Antes de reseñar sucintamente la región más austral, agregaremos algunas palabras sobre 
las colinas bajas, que por su posición intermediaria entre la Cordillera y el Océano Atlántico 
tanto pueden referirse á los sistemas montañosos de uno como de otro.

Las Sierras de la Pampa Central, en su mayor parte se componen de rocas cristalinas. En 
la Sierra Pichi-Mahuida (*)., Doering ha observado en medio del granito, al lado de una roca de 
pegmatita, capas de micasquisto con rumbo N. á S. y colocadas á pique. La Sierra Choique 
Mahuida (38° 5 ’ y 66° 10’) se compone de un pórfido granitóide, en el que encajan filones de 
pórfido de cuarzo. La Sierra Lihuel Calel está formada, según Siemiradzki, de un granito colorado 
porfiróide atravesado por vetas de pórfido de cuarzo y en el que se puede reconocer una plega
dura claramente pronunciada. El mismo pórfido parece que desempeña un gran papel en las 
Sierras de Calen Có y Luán Mahuida.

La Cordillera del Neuquen, en cuanto se conoce, ofrece muchas analogías con la de Mendoza 
Como en ésta, los fenómenos neovolcánicos predominan por la zona alta, constituyéndose los más 
elevados picos de lavas y conservando muchos todavía sus cráteres y hasta una débil actividad. 
Según Pissis, el Chillán, que tuvo una erupción en 1861, está rodeado de termales y solfataras; el 
Tromen y el Porontregua son dos volcanes avanzados hacia el oeste, de los cuales el primero 
arrojaba lava todavía en el año 1822. El Antuco parecía activo en 1861 y por los alrededores 
del Copáhue existen termales y exhalaciones de gas. Más al sur, siguen el Trolope, Lonquimay, 
Callaqui y Llaimas, el último con una gran erupción en 1864. La actividad del Calbuco (1893), 
está en la memoria de todos. El Lanín, Quetrupillán, Lajara ó Reñihue se juzgan apagados.

La continuación austral de la faja mesozoica, en la pendiente oriental de la Cordillera de

(•) YA nombre Piehi-Mahuida (Sierra Chica) se da en la Pampa Central á varias Sierras; aquí me refiero á 
la elevación que atraviesa el Rio Colorado en un trecho de 15 á 30 kilómetros.
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Mendoza, se conoce hasta las orillas del Limay, habiéndose demostrado la existencia de los sistemas 
Jurásico y Cretáceo. Pero el último va ganando, de manera que predomina en el extremo sur. Pol
la Sierra de Catanlil aparecen gneis y granito, y de aquí al sur componen la región de los higos 
Huechu-Lauquen, Lancar y Nahuel-Huapí. Su afloramiento puede muy bien relacionarse con 
ciertas dislocaciones que se suponen cortando la Cordillera y originando los valles transversales.

En la Cordillera del Chubut, valle del Yuto Palena, Steffen indica la presencia de dos cordo
nes graníticos, uno en la parte central y el otro en los contrafuertes de la falda este, De los
volcanes que están situados en esta latitud, dice Pissis que el Minchinuadom, Corcovado y Yánteles, 
produjeron erupciones en tiempos históricos.

En la Cordillera de Santa Cruz todavía perseguimos los rastros del moderno volcanismo: el 
San Clemente era activo en tiempos históricos (Pissis), el Fitz-Roy mantiene en su nevada cima 
una ligera columna de humo y el Chaum vomita humo y cenizas (Moreno).

Pero respecto á la flexión del encadenamiento hacia el este el eje volcánico no desvía de su 
dirección meridional; he aquí un hecho de gran interés, la Cordillera de la Tierra del Fuego no
tiene volcanes (Suess). La forman esquistos arcillosos de extraordinaria potencia, dislocados y
plegados. Algunas partes pertenecen al sistema cretáceo y deben compararse á análogos yaci
mientos de la región de los lagos de Santa Cruz.

Las Sierras de la costa atlántica. Las areniscas coloradas sin fósiles y las rocas erup
tivas básicas, que constituyen las serranías del Territorio de Misiones, forman parte del conjunto 
de estratos de edad dudosa, cretácea ó triásica, que cubren casi toda la superficie del Paraguay 
y de los Estados brasileños, Pará, Sta. Catharina y Rio Grande do Sul.

Continúan al sur, por la Provincia de Corrientes y de Entre Ríos, en cuyas colinas forman el 
substratum de depósitos más modernos, de naturaleza distinta, y rellenados de fósiles marinos y 
terrestres. Más al sur, mencionaremos el pequeño islote de Martín García, peñasco aislado de las 
Sierras Orientales, cuya roca ha sido determinada petrográficamente como uralitdiorita por Francke, 
como augitdiorita por Stelzner, y por Romberg como gabbro de olivina. Geológicamente, pertenece 
á la formación gneisica de la Costa Oriental, cuyas capas llevan el rumbo O. á E.

Recordaremos además que el grupo Arcaico hízose constar á 300 metros de profundidad bajo 
el suelo de la ciudad de Buenos Aires, y  que de ahí se levanta, para surgir á la vista, en la 
Sierra del Tandil; ó sea la serie de elevaciones entre el Cabo Corrientes al este y el pueblo de 
Olavarría al oeste.

En la Sierra del Tandil, las rocas arcáicas se componen de depósitos esquistosos y otros de 
masas aparentemente compactas. Entre los primeros cuéntase el gneis amigdalcide y la cuarcita 
del Cerro Peregrino (Partido del Azul), el gneis de granate en el Campo de Peña y Hermanos, 
el micasquisto muscovítico del Cerro del Plata en el mismo Partido, y calcáreo granoso con

Sierra Chica Cerro Bayo Arroyo hzni Cerro Peregrino
O lA V A M 1}*.

Granitogneis

Fig. 5. Corte geológico

Dolomita Cuarcita

por la Sierra de Olavarría.

Calcáreo Diluvium y Aluvium

Escala horizontal 1: 400,OUO 
Escala vertical 1: 20,000
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serpentina en el Cerro Bachicha (Partido de Ba'carce). La naturaleza de las rocas compactas, 
aun no es bien conocida. Puede ser que se trate de gneis-granito (granito eruptivo con estra
tificación accesoria) ó de granito-gneis (gneis) en el cual la estructura paralela no es notable. 
Eu el partido de Olavama hállanse estas rocas en la Sierra Chica, en una loma al norte de 
Olavarría, en la Sierra Baya, cerca de San Jacinto, y en la Loma Negra; en el Partido de! Azul 
existen por el Campo de V. Pereda y Anchorena; en el partido del Tandil forman las mayores 
alturas de todo el sistema montañoso y presentan en la famosa Piedra Movediza el característico 
fenómeno de su descomposición. Según Hauthal, también se hallan en las Sierras del Partido de 
Balcarce.

El rumbo general de las rocas arcáicas es del N O. al S E. y la inclinación varía de 45 á 90 
grados.

Encima de ellas descansa, con discordancia claramente marcada, un conjunto de sedimentos 
probablemente paleozoicos; entre los cuales se halla una cuarcita, desde la costa en Mar del 
Plata, hasta las últimas elevaciones en el Oeste. De esta cuarcita Hauthal describe rodetes 
vermiformes, cuya forma exterior recuerda, según él, al Palaeophycus Beverleyensis Billings. En ciertos 
sitios la cuarcita sostiene calcáreos cristalinos (como por ejemplo, en la Sierra de la Tinta y en la 
de la Baya) apoyándose por su parte sobre bancos gruesos de una dolomita amarilla. Siemiradzki 
dice haber encontrado en la dolomita Stromatopora polymorpha y Atrypa reticularis y un molde mal 
conservado de una trilobita. Sus observaciones son, sin embargo, todavía aisladas, y el autor 
mismo no las utiliza geológicamente, siendo oportuno por lo tanto esperar que se confirmen con 
nuevos hallazgos.

El espesor de todo el conjunto de sedimentos en el sistema del Tandil no pasa, según mi 
opinión, de doscientos metros.

El sistema de la Ventana se compone de las tres elevaciones; la Ventana, Currumalán y 
Pillahuincó. Sobre su geología nos informan principalmente los estudios de Aguirre y Hauthal. 
El perfil (fig. 5) del último autor, nos muestra que se trata de una Sierra plegada (Faltengebirge)

sw.
Sierra de la Ventana Arroyo Sauce Grande

NE.
Sierra de las Tunas

Conglomerado Arenisca LoesPizarra Cuarcita Conglomerado moderno

Fig. 6. Corte transversal por la Sierra de la Ventana, según Hauthal.
Escala horizontal 1 : 200,000 Escala vertical 1 : 50,000

cuyos estratos salieren de su posición natural, empujados contra una masa resistente por una 
fuerza horizontal. La Siena de la Ventana, propiamente dicho, se constituye por lo esencial de 
una cuarcita blanca, de banccs delgados hasta esquistosos, que conviene señalar, con Hauthal, 
como cuarcita de la Ventana, para distinguirla de otros horizontes, cuarciticos. Su verdadero
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espesor no es conocido, midiendo el aparente más de mil metros á causa de sus fuertes pliegues. 
En la falda N. E. asoman, según Aguirre, esquistos micáceos y en parte arcillosos. (Nacimiento 
del Sauce Grande, falda del N. E. de los Tres Picos).

Á la altura de unos 300 metros se hallan bancos horizontales de un conglomerado de cimento 
silicoso, colorado y rodados de cuarcita, que alcanza un metro cúbico su tamaño. Descansando 
encima de la cuarcita y de origen indiscutiblemente marino, envuelven estos bancos, á mi juicio, 
un gran interés, indicándonos una época en la cual el nivel del mar era 300 metros más alto ó 
el nivel del terreno otro tanto más bajo que hoy. ¿A qué época se refiere? En el tiempo dilu
vial y aluvial, el mai, según la idea general, no cubría sino una zona estrecha de la costa y 
hasta la fecha no se disponen de indicios seguros que acrediten un levantamiento tan moderno. 
Dejemos, pues, señalado el problema.

La Sierra de las Tunas, el bajo contrafuerte de la Ventana, se constituye por un conglomerado
color negro-gris, con grano de una cuarcita, cuyo tamaño varía entre el de una arveja y una
avellana. Además, figura en su composición una cuarcita que no debe confundirse con la de la 
Ventana, y que se halla intercalada en el conglomerado referido. Hauthal no se decide en cuanto 
á la edad relativa entre las dos rocas, de manera que probablemente la naturaleza del conglo
merado no indica relación alguna con la de la cuarcita. AI oeste el conglomerado se transforma 
en una arenisca esquistosa con pequeños embudos de esquistos arcillosos.

Respecto á la Sierra de Pillahuincó no hay más noticias que las de Darwin, que constató 
en sus faldas del sudeste la apariencia de capas gneísicas sobrepuestas por esquistos arcillosos.

En cuanto á las elevaciones de Curá Malai (1) sabemos que se componen de cuarcita (cuarcita
de la Ventana) y que descansan sobre gneis granito (Aguas Blancas, cerca de Alfalfa).

APÉNDICE

D atos e st r a t ig r á fic o s  so b re  la s  lla n u r a s  a r g e n t in a s .

Las llanuras que ocupan la mayor parte del suelo argentino aun han sido muy poco estu
diadas geológicamente. La falta de cortes naturales, agregada á una monotonía aparente hacía 
más atractivas las exploraciones de las Cordilleras, cuyas faldas desnudas y quebradas profundas 
ofrecían nuevas revelaciones á cada paso. Además, la atención de los pocos hombres que dedi
caron sus esfuerzos al estudio de las llanuras ha sido cautivada por los hallazgos de una fauna 
fósil cuyas rarezas importaban, no sólo para la América del Sur, sino para la ciencia paleonto
lógica en general, un objeto de extraordinario interés.

El reconocimiento estratigráfico, aunque no faltan algunas contribuciones valiosas, ha sido 
muy descuidado á pesar de que, fuera de su importancia científica, encierra un alto valor prác
tico. Los problemas de irrigación artificial, tan urgente para ciertas provincias del interior, por 
sí solos justificarían los mayores esfuerzos. La solución del problema del carbón de piedra 
depende más de la exploración de los bajos que de las Sierras; y lo mismo sucede con una multitud 
de otros problemas y cuestiones de ingeniería, agricultura é industria.

Con la idea de dedicarme al estudio estratigráfico de las llanuras argentinas, he tratado de 
reunir, dos años ha, los datos que existiesen sobre perforaciones en la República; pero al pre
sentar el cuadro sintético de los que he podido obtener, debo decir que, sobre un gran número 
de perforaciones ejecutadas, no he podido conseguir detalles de importancia, y que muchas otras

(1) En el lenguaje usual, se denomina Currumaldn á este punto.

TO MO I. 12
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no habrán llegado á mi conocimiento. Sin embargo, ofrezco un cuadro sintético, quizás defi
ciente y defectuoso, pero abrigando la esperanza de que por su publicación y la de algunas 
observaciones preliminares, se despertará mayor interés y lograremos adquirir complementos y 
nuevos materiales.

La región sobre la cual he podido reunir el mayor número de datos dignos de confianza, 
tanto geológicos como topográficos, es el municipio de Buenos Aires y sus inmediaciones. Aquí 
se han efectuado cientos y miles de perforaciones en busca de agua semisurgente; y si éstas 
hubiesen sido registradas é inspeccionadas oficialmente (lo que hubiese sido muy útil también 
del punto de vista práctico é higiénico) se tendría hoy la base para un levantamiento geológico 
detallado del subsuelo de la Capital; dado que ya se dispone de datos topográficos de mucha exac
titud. Pero, por desgracia, tal vez noventa y nueve por ciento de esos sondajes se hicieron por 
gente mal preparada, sin precaución ninguna y con el único objeto de dar con la napa del 
modo menos costoso posible. Así es que el número de perforaciones de importancia queda muy 
reducido en comparación con el total.

El pequeño número de perforaciones, al que me refiero en la nota al pie, me ha servido 
para trazar los tres perfiles que presento en la lámina IV, y á cuyo respecto agregaré algunas 
palabras.

Los sedimentos del subsuelo de la ciudad de Buenos Aires y de sus inmediaciones, debajo 
de las capas aluviales y arriba de la roca arcaica, pueden dividirse en cuatro pisos, que difieren 
por sus caracteres petrográficos y estratigráficos. Su separación será también justificada, tomando 
en cuenta su edad geológica y su origen; pero estas son cuestiones que no se abordarán en esta 
noticia, refiriendo sólo que: el piso primero es el que generalmente se llama « formación pam
peana », caracterizado por la abundancia de loes y por los restos de mamíferos que encierra; el 
segundo, de naturaleza arenosa, ha sido atribuido por Doering á su «formación araucana»; el 
tercero, de arcilla azulada ó verdosa con moluscos marinos, por d'Orbigny á la «formación pata
gónica», y el cuarto, el más problemático de todos, de arcilla colorada, se considera en lo 
general como perteneciente á la «formación guaranítica».

Piso primero. En la composición de este piso entran principalmente el loes, arcillas, margas 
y arenas. El color predominante es el moreno. Las arenas tienen oficio muy insignificante. Dise
minados en la masa del loes se hallan con frecuencia nodulos de calcáreo impuro ó bancos 
irregulares.

El espesor alcanza á 50 metros el máximo. Medidas menores (en los perfiles), con lo que no 
se explican por denudación ó erosión, se deben á irregularidades de la superficie del estrato 
yacente ó también, lo que habría de probar, á diferencias primarias del espesor.

En la parte superior, prevalecen materiales del tipo loes (no estratificados) y  en la parte 
inferior otros manifiestamente estratificados. Una capa arcillosa de color verde, parece extenderse 
como cinco kilómetros, á lo menos, desde la orilla del Río de la Plata hacia el oeste (Fig. 2). 
De las excavaciones, del puerto esta capa ha sido mencionada con anterioridad por Ameghino, 
Doering y Roth, y á su nivel corresponde el mayor número de hallazgos de fósiles en las inmedia
ciones de la Capital. Las indicaciones existentes sobre la perforación de la Iglesia de la Piedad, 
(84) como las de la calle Cuyo y de Caridad, patentizan su extensión hasta el último punto. En la 
zona limítrofe con el piso segundo, se hallan con frecuencia, delgadas capas de arena ó de 
material muy arenoso; de manera que la transición de un piso al otro se realiza paulatinamente 
y dejando ciertas dudas por donde se debe trazar el límite. Pero se trata solamente de diferen
cias insignificantes, de dos á tres metros, quedando por lo demás cada piso bien distinto.

Piso segundo. La materia principal forma arenas cuarzosas. Una muestra que he tenido 
ocasión de examinar, del pozo semisurgente municipal de Belgrano, era arena cuyo grano varía 
entre 1 y Vio milímetro de diámetro, según el ensayo con tamiz que dió el siguiente resultado:

Diámetro 0,1 — 0,2 mm.....................................................................  27 0/o
» 0,2 —0,16 » ......................................................................  25 »
» 0,16—0,10 » ...................................................................... 45 »



Lám. III
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Pero es de notar que esta muestra ha sido obtenida por la bomba, y que granos más grandes 
fácilmente podrían existir sin ser arrastrados. Efectivamente, se mencionan de la perforación en 
Barracas al Sur (por Sourdeaux) y de en frente de la Iglesia de la Piedad, «piedras de cuarzo y 
rodados muy parecidos á los del rio Uruguay». De la primera de estas perforaciones se conocen 
también cáscaras de moluscos fluviales. Los granos de la arena son sumamente bien pulidos, y 
en su mayoría formados de cuarzo incoloro ó transparente. Hay una pequeña ley de hojuelas de 
muscovita, y al lavar con soluciones de alto peso especifico, se distinguen algunos granos rosados 
de granate, verdes de anfíbol y negros de hierro magnético.

El espesor del piso varía desde 13 metros (Iglesia de la Piedad) hasta 30 (San Fernando), y 
llegaría hasta 40 caso que no haya error en la indicación referente al sondaje de Retiro.

Piso tercero. A este piso corresponden depósitos marinos de naturaleza más variada que 
la de los anteriores. Predominan arcillas obscuras de colores azules ó verdosos y arenas blancas, 
amarillentas y verdes. En segundo lugar figuran bancos de areniscas y brechas de conchillas, 
entre las cuales se han determinado fragmentos de Pecten y Ostrea conf. patagónica Orb.

El piso, que alcanza de 30 á 50 metros de grosor, se deja dividir en una tongada superior, 
casi exclusivamente compuesta de arcilla plástica azulada ó verdosa y en los estratos inferiores 
como arena?, areniscas, arcillas, calcáreos y brechas de conchillas.

Por la identificación de una capa acuífera de arena en las perforaciones de Barracas al Sur 
(Sourdeaux) é Iglesia de la Piedad, Burmeister ha deducido que los estratos del piso que nos 
ocupa, se inclinan paralelamente á la superficie del terreno hacia el sur. Supuesto que la 
identificación es justificada, lo que parece comprobar el paralelismo con la superficie del piso 
subyacente, se trataría de una inclinación relativamente pronunciada de cerca de 3 metros por 
kilómetro, y llama la atención que el límite superior del piso tercero, no participa de la misma 
caída, sino que se inclina en sentido opuesto. Por consiguiente, se podría pensar en una discor
dancia estratigráfica de los pisos segundo y tercero.

Piso cuarto. Según los datos comunicados por Burmeister y de Moussy sobre las antiguas 
perforaciones de Sourdeaux en Barracas al Sur y al frente de la Iglesia de la Piedad, este piso 
alcanza casi 200 metros de potencia y descansa directamente sobre el Arcaico. Burmeister describe 
su composición con las siguientes palabras, que reproduzco textualmente por la importancia que 
tienen y por haber sido ya muy ligeramente interpretadas: «Debajo de Buenos Aires, los estratos 
guaraníticos empiezan á una profundidad de 112 metros desde el nivel de la ciudad y descienden 
sin variar notablemente hasta los 290 metros, terminando encima de los esquistos metamórficos, 
que parecen formar el fundamento del terreno de los dos lados del lecho del Río de la Plata. 
Hasta la profundidad de 240 metros, una arcilla rojo clara, plástica, se presenta sin diferencia 
alguna; más abajo la misma substancia se pone un poco más dura, menos plástica y de color 
más claro, lo que se debe á la presencia de una cantidad bastante considerable de calcáreo, que 
cambia la arcilla en marga. Lo más abajo, la marga se mezcla con arena y la arena aumenta 
á medida que uno adelanta á mayor profundidad, hasta cambiar en arenisca colorada á la hon
dura de 280 metros, conteniendo evidentemente dos clases de granos: granos claros de cuarzo y 
otros negros de angita. En esta profundidad aparecen en la arena rodados de rocas plutónicas, 
indicando por su forma y su acumulación un depósito marino, originado en una antigua costa 
oceánica. Esta capa inferior desciende hasta los 295 metros, donde se tocan por la sonda las 
rocas duras metamórficas parecidas á las de la Banda Oriental».

Concluiré estas breves consideraciones sobre el subsuelo de la Capital señalando una circuns
tancia que resalta al comparar lo dicho, y lo indicado en los perfiles, con los resultados de una 
serie de perforaciones efectuadas en el lecho del Río de la Plata por el Ingeniero jorge Duclout. 
Á partir de cierta distancia de la orilla sur del río, estos sondajes que penetraron 35 metros 
debajo del nivel del agua, llegaron al nivel del piso segundo sin dar con los estratos del piso 
primero. Pasaron de arriba hasta abajo por una alternativa de capas de arena y arcilla negra 
plástica, hallándose en el fondo siempre una capa gruesa de arena.

Se deduce de aquel hecho que á una distancia mayor de un kilómetro y medio de la Boca 
del Riachuelo (en cuyo sitio se encontró todavía material del piso primero), el Río de la Plata ha
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excavado totalmente el piso primero y está ahora corriendo sobre el piso segando, lo cual 
remueve y cambia, dada su naturaleza arenosa (*).

La Plata. La construcción del perfil en este lugar se basa sobre un corte geológico, eje
cutado por el Departamento de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires y correspondiendo á 
una perforación (por el Sr. F. Crocker) ubicada en la Usina principal de Aguas Corrientes. La 
altura del terreno sobre el cero de las Obras de Salubridad, se calcula, según un plano hipsomé- 
trico de la Sección Hidráulica del nombrado Departamento, como de 30 metros aproximadamente. 
El corte indica hasta 47.09m debajo de la superficie: tierra vegetal, tierra colorada, tosca color 
castaño, tosca gris, arena fina, de color castaño, tosca con arena, tosca pura, tosca de color castaño 
con arcilla, arcilla pura, arcilla con arena, arena arcillosa. De 47.09 á 67.66m siguen: arenas 
puras, finas y gruesas con intercalación de 2.13 m de una capa de arcilla y arena. Hasta 112.77“ 
se encuentra arcilla azul y debajo de ésta arena gris, la cual no fué perforada.

Ensenada. Como base para el perfil en esta localidad, me sirvieron 6 muestras de una 
perforación en el Embarcadero de los Sres. Zaballa y Ca. La altura del terreno se juzga alrede
dor de 15 ra. Las muestras, siendo muy pequeñas y obtenidas por el método de inyección de agua, 
no permiten establecer muchos detalles. Desde los 15 á los 52 m desde la superficie se encontró 
arena fina cuarzosa, de un grano menor de medio milímetro de diámetro; de 52 á 54 m seguía 
con grano mayor; de 54 á 105 ra había un material verdoso, impuro, arcilloso. La muestra que 
corresponde á los 105- 105 50 m forma concreciones de pirita de hierro, la de 115 á 120 m peque
ños nodulos pedregosos y fragmentos de cáscaras de moluscos, entre los cuales se distinguen las 
de un Pecten liso, conf, P. danvinianns Orb., y las de otra especie estriada conf. P. paranensis Orb.

Barracas al Sur. Se remite al corte geológico publicado por A. Sourdeaux y Ca. en la 
Litografía de Bernheim y Boneo, Buenos Aires, y á las obras de Burmeister (85) (88). La altura 
del terreno se calcula de 15 m.

Retiro. Estación del F. C. C. A. La representación de las condiciones geológicas.^de este 
sitio no es del todo segura, habiendo diferencias de opinión sobre la misma perforación de parte 
de las personas vinculadas á ella. Reproduzco la comunicación del Sr. J. D. Shepard (de la casa 
de K. T. Philipps y C"), quien dirigió personalmente los trabajos: Tierra colorada 18m arena 
42 m, arcilla azul 9 m y arena blanca 9 a*.

Bvlgrano. Con referencia á esta localidad, he podido utilizar una serie muy completa de 
muestras, turnadas por el Ingeniero H. Klein en la construcción del pozo seraisurgente municipal. 
La altura del terreno se determinó por nivelación como de 26,20“. En la lámina III se ve por 
el perfil detallado, que debajo de la superficie hállase una capa de loes de 2tím de grosor, la
cual está interrumpida desde los 18 hasta los 21” por una marga calcárea. El nivel° absoluto
de ésta, coincide exactamente con un estrato de igual naturaleza, pero rellenado de moldes de 
moluscos, en el Dique N° IV del Puerto Madero. Sin embargo, no he podido encontrar análogos
restos en las muestras de dicha capa de Belgrano. Entre 8 y 9 metros de la superficie apareció
un fragmento de mandíbula, el cual, según las comunicaciones del paleontólogo Mercerat, pertenece 
á un pécari aun joven, que había llegado á la edad en que se efectúa el cambio de los dientes. 
Lo atribuye al Dicotyles tajacu fossilis Lund.

La primera capa de arena pura, que se encuentra á los 26,20“ debajo del terreno, demues
tra, á pesar de su insignificante espesor, cierta extensión horizontal. Veremos más adelante que 
corresponde á una capa análoga en Núñez-y'San Fernando, y quizás también á otra encontrada 
á 29,26“ de profundidad por un sondaje en la Penitenciaría de la Capital. Debajo de la men
cionada arena no había loes típico, sino un material arcillloso y estratificado. Á la profundidad 
de 36,20" se pararon los trabajos de perforación al encontrarse con la segunda capa arenosa 
(piso II) y con la suficiente cantidad de agua semisurgente.

San Martin y Victoria. En cuanto á ambos puntos, no tengo á mi disposición, sino algunes 
datos generales: la profundidad de un pozo semisurgente en el Colegio Militar del primer pueblo

(*) Lámina IV, figura 1.
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igual á 38 ó 40 , y la de otro pozo en Victoria, cuya exacta ubicación ignoro, igual á 54m. Las 
alturas respectivas del terreno son estimadas.

Núñes. La construcción de un pozo semisurgente en la quinta del Sr. B. Tarelli {calle 
Cuba, esq. calle Ferrocarril) me dió ocasión de observar las siguientes condiciones: arena aluvial
l,o , loes hasta 15 de profundidad, material arcilloso y estratificado 5 m, arena 3 m, estratos 
arcilloso-margosos 3 my á los 26M de profundidad, arena acuífera; en la cual pararon los 

• trabajos de sondaje.
San Fernando. Las indicaciones hechas en el perfil de este lugar se fundan sobre un corte 

geológico y una serie de muestras recibidas por el Capitán de Fragata Sr. J. P. Saenz Valiente, 
quien dirigió los trabajos de una perforación en la barranca del pueblo. La altura del terreno se 
estima aproximadamente de 22 metros. De arriba abajo se distingue: una capa gruesa de «greda» 
de 26 de espesor y dividida en dos tongadas por una interpolación de arena fina á los 18 m; de 
26 á 34 m varios estratos arenosos, alternando c.on arcilla y greda; de 34 á 55,8m una capa de 
arena pura y debajo de ella arcilla azul con restos de una especie de Pecteii hasta los 81,90 
metros.

Lam. IV, Fíg. 2. Las alturas de este perfil como las del siguiente, Fig. 3, son las niveladas 
por las Obras de Salubridad.

Calle Caridad 6 4 0 . Se remite á un corle geológico publicado en la «Agricultura», N" 110, 
del año 1895, llamando aquí solamente la atención sobre la capa de arcilla plástica de 8,60m 
de grosor en la zona inferior del perfil.

Iglesia de la Piedad. La perforación sobre la cual se basan, en este sitio, los datos del 
perfil, es una de las más famosas realizadas en el país. Representa el primer ensayo serio (1861) 
para proveer la ciudad con agua artesiana, y alcanzó á la profundidad de casi 300 metros. Exis
ten varias publicaciones geológicas á su respecto (84) (85) (86) (108) (188), las cuales, sin embargo, 
no están en completa armonía. Así sucede, por ejemplo, con la profundidad de la superficie del 
piso cuarto, la cual Burmeister indica (85) como de 95.35 y más tarde como de 112 m (88). He 
aceptado en el perfil la primera indicación por creer que la segunda está causada por un cuadro 
de de Moussy (188), en el cual hay varias equivocaciones de la escala. Las muestras de esta impor
tante perforación, que sin duda conservó el empresario A. Sourdeaux, no he podido conseguirlas, 
hallándose en el Museo Nacional solamente cuatro pequeñas piezas de poco valor.

Calle Cuyo 8 4 6 . Según la comunicación de un corte geológico, por el Sr. C. Ducreux, se 
encuentra de arriba abajo: Tosca 5.0M, arcilla plástica con grava 3.50 n\  tosca 10.40m, calcáreo 
duro 0.35"\ marna calcárea con nodulos 11.35"’ arcilla verde plástica 12.10m, arena arcillosa
1.40ra, arena acuífera.

Kilómetro 1,5 . Á esta distancia de la Boca del Riachuelo está situada la ulterior de una 
serie de perforaciones (efectuadas por el Ingeniero Duclout en el lecho del Río de la Plata), 
dando con cierta materia que á juzgar por una pequeña muestra podría formar parte del piso 
primero. Los sondajes, más río adentro, no pasaron sino por barro aluvial negro y arenas.

Lám. IV, Fig. 3. Constitución. Construyendo un pozo semisurgente en la Estación de la 
Plaza Constitución, se encontraron, según aviso de la Administración del F. C. S., los siguientes 
estratos: humus y aluviones 3m, tosca 14.70"1, tosca blanda y suelta 0.60m, tosca muy dura 8.70"1, 
arena arcillosa 0 .5m, arcilla colorada 8.70m, arena gruesa más de 12 metros.
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CUADRO SINTÉTICO DE LAS PERFORACIONES EFECTUADAS EN LA
REPÚBLICA ARGENTINA

O P r o f u n -
wa 1. o  r  A I, 1 1) A 1) didad O B S E R V A C I O N E S

w im elros

Provincia de Jujuy.

] I Pampa Blanca, Est. F. NT........... I 65 I Administración del F. C. X.

Provincia de Salta.

o Cabeza de Buey, Est. F. C. N ........... 81 Administración del F. C.
3 Gíiemes, Est. F. C. N .......................... 44 ti u
1 Metan, Est. F. C. N ................................... 26
5 Mojotoro, Est. F . C. N ............. • ----- 10 U
í> Palomitas, Est. F. C. N ................... 14 ..
7 Salta, Esl. F . 0 . N ................................... 15 ••

P rovincia de Catamarca.

s E s q u i ó ,  K s t F. C. C. C ............................ 51
!) F r i a s ,  E s t . C. C. C ................................. nBs de 40
1) R e tm e o ,  E s t . F .  C. ( ' .  C ......................... 127
1 '39

Srs. Hume Hnos.
Doering (Hol. Ac. Nac. Córdoba, t. VI. 1884).
Sr. Francisco Schmidt (Buenos Aires).
Ingeniero Eduardo Aguirre (Buenos Aires), once muestras de are

nas y gravas.

P rovincia de Tucumán.

> Los Ralos, Est. F. C. N. ................. 32
4 Tucumán (Ingenio Manantial)......... 77

1 Villarroel, Est. F. C. N...................... 17

Administración del F. C N. Arcilla colorada 28 m, arena 4. m. 
Rr .luán Videla (Buenos Aires). Terreno arenoso; á 40 y entre 

50 -6 0  m lina capa muy dura.
Administración del F. C. N. Arcilla colorada 15.40 m.

Provincia de Santiago del Estero.

15 C e ja s ,  E s t .  F .  C. S. 0 .  á  T .................... 45

16 C h o y a ,  E s t .  F .  C. C. C ........................... 40
17 K i l ó m e t r o  2 2 7 .2 *  d e i  F .  C .  S .  C .  á  T 15

18 K i l ó m e t r o  5 0 1 .9  -  •• •• 18

19 K i l ó m e t r o  5 1 7 .9  íl “ 10

20 K i l ó m e t r o  5 2 1 .9  " ” “ 14

21 L a  C a ñ a d a  ~ 11 ki 11 .5

33 L a p r i d a ,  E s t .  F .  C. C . C ......................... 90
23 N o t e n g o ,  E s t .  F .  C .  B .  A .  y R .  . . . 2 9 0

24 S a n t i a g o  d e l  E s t e r o .................... 48
35 T a c a n i t a s  ........................................ 40

Arcilla colorada 45 m, según comunicación de la Administración 
del F. C. N.

Véase Doering (Bol. Ac. Nac. Córdoba, t. VI. 1884).
Arcilla arenosa, según comunicación de la Administración del 

F. C. N.
Arcilla colorada según comunicación de la Administración del 

F. C. N.
Arcilla colorada según comunicación de la Administración del 

F. C. N.
Arcilla colorada, 7 m, tosca 7 m, según comunicación de la Ad

ministración del F. C. N.
Arcilla arenosa 4 m, arena 2 m, arcilla colorada 5.o0 m, se

gún comunicación de la Administración del F. C N.
Comunicación: Srs. Hume y Hnos., Buenos Aires.
No he podido conseguir datos seguros sobre esta perforación; se

gún la comunicación del Empresario Ch. A. Catlin, había una 
sucesión de arenas y arcillas, hallándose en las últim as madera 
petrificada.

Comunicación de Hume y Hnos.

* Las distancias kilométricas so relicren á San Cristóbal,
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(Continuación del cuadro sintético)

P r o fu n 

d id a d
C H i M l r O S

O B S E R V A C I O N E S

G o b e r n a c i ó n  d e l  C h a c o  

Perforatione? del Mayor F. Host. 
P r o v i n c i a  d e  l a  R i o j a ,

26
27
28
29

Carbonera.............................. .............

isla, Estancia del Sr. D. Tello__
Clapes. Estancia La Zorra".........

U lapes..................................................

Ció
35

ló

Margas, arenasy materiales del tipo del loes, según siere muestras 
recibidas por el Ingeniero Eduardo Aunirre 

Comunicación del Sr. Pablo Schmied.
Rodados, arenas, gravas y ¿loes?, según seis muestras recibidas por 

el Sr. Pablo Schmied.
Tosca, según comunicación del Sr. Pablo Schmied.

P r o v i n c i a  d e  C ó r d o b a .

30
31

33

34 

3ó

36

37

38
39
40
41

42

43

Cesira, Est. F. C. V. M. y R...........
General Paz, Est. F. C. c. C...........

Julio Roca, Est..F. C. H. A. al P, 
Laboulaye, Est.

Leones, Est. F. C. 0. A....................

Marcos Juárez, 4-5 leguas al norte de
la Est. del F. C. C. A....................

Quilino, F. C. C. C.............................

Rio Cuarto (8Ü0 m de la Est. F. C. A.)

Sampaeho.............................................

San José, Est; F. C. C. O................
Tortugas, F. C. C. A........................

Villa Maria, Finca del Sr. G. Funes

"Washington, F. C. B. A. al P .........

100
120

105
151

103

09 
19

10

32
140
G1

48

45

Comunicación del Sr. Sosa.
Capas espesas de rodados gruesos, según los empresarios .1. 1). 

Roberts.
Comunicación de los Srs. E. T. Philipps y Cil.
A lol metros: grava arcillosa, según muestra recibida por lusSrs 

E. T. Philipps y C\
Analogia con Tortugas (véase esta localidad); comunicación del In-
, geniero Malcolm Graliam.
A 24 y á 69 metros, arenas, según comunicación v muestra por el 

Sr. A. Irazú.
Gravas, arenas y arcillas muy impuras, según ocln» muestras re

cibidas por el Departamento Nacional de Ingenieros.
Arena, según comunicación por el Administrador General delF. 

C. N. A. Sr. G. Dominico
Comunicación del Sr*. Mauricio Seliwarz.“ i
Terreno arenoso, según comunicación del Si*. Francisco Schmi.lt.
25 Metros de tierra  colorada, 80 metros de una capa, más dura, 

6 metros de tierra arcillosa, blanca, are.na (luida, según comu
nicación del Ingeniero Malcolm Gruham.

II Metros de arcilla, 9 metros de varias capas de arcillas v are
nas, 14 metros de calcáreo, 8,5 metros de gravas y 5,5 metros 
de arena fluida, según comunicación del Empresario señor 
Ch. Ducretix.

Comunicación de los empresarios E. T. Philipps y C\

P r o v i n c i a  d e  S a n t a  F e .

44 Cañada de Gómez .............................. 112

45 Espin, Est. F. C. Santa Fe.............. 16
46 Margarita “ •• .............. 18
47 Rosas, Est. F. C. A........................... 88
48 Rufino, Ést. F. C. B. A. al P ....... 315

49 San Cristóbal....................................... 40

50 San Javier —Santa E len a ................ 180

51 Santa Fe, Cervecería de Croppi... 155

52 Vera. Est. F. C. Santa Fe............... 17

Mamas y calcáreos rojizos hasta 60 metros, arcillas verdes con 
intercalaciones de calcáreos y arenas hasta 112 , según un corte 
geológico, publicado por el Sr. Oh. Dticreux en el número 1IO 
de la “Agricultura”.

Véase: Vera, comunicación del F. C. Sta. Fe.
i l  !> ( i  ( i

Véase: Tortugas, comunicación del Ingeniero Malcolm Graliam.
Alternaciones de tosca, y arcilla hasta los 184 m etros; arcilla 

azul con huesos de peces, arcilla gris con pirita de hierro, ar
cilla colorada"y arcillagris amarilla hasta 315, según comuni
cación del Ingeniero residente del F. C. B. A. al P.

Arcilla colorada 23 m, arena cuarzosa 2 m, calcáreo impuro 2 m, 
arcilla verdosa 7. m y arena cuarzosa 5 m ; comunicación de 
la Administración del F. O O. N.

Arena Ana y gruesa, blanca con delgadas capas de arcilla, azul 
hasta 85 metros, arcilla azul y amarillenta con ye.-o y arcilla 
blanquecina hasta ISO metros, según comunicación del empre
sario J. 1). Roberts.

Arenas amarillas y grises hasta 43 m, cascajo 15 ni, arena 
blanca 2 in, arcilla blanca y verde 32, arcilla plástica verde 
obscura con venas micáceas, según el corte publicado confor
me los datos del empresario Ch. Ducreux en el número 110 
de “La Agricultura”.

Arcilla arenosa 35 m, tierra arcillosa 1,5 m, arena acuílera; 
comunicación de la Administración del F. C. 8. F,
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0 P r o fu n -

a
y .

I .  O  r A  L  I 1) A  I ) d i d a d

e n m e t r o n

O B S E R V A C I O N E S

Provincia de Corrientes.

53 (luya (Estancia «le los Rres. F. y A. 
López Leeube). 14 leguas al este 
de Goya, cerca riel Pa.so Santi 1 lán .. 03

A r c i l l a  n e g r o - v e r d o s a  c o n  c o n c h i l l a s  á  4 3  m e t r o s  d e s d e  l a  s u p e r 
f ic ie ;  a r e n i s c a  c o l o r a d a  á  6 8  m e t r o s ;  c o m u n i c a c i ó n  y  m u e s t r a s  
p o r  e l  S r .  A .  L ó p e z  L e e u b e .

Provincia de Entre R íos.

54  C o n c o r d i a  ( p l a z a  p r i n c i p a l ) . .

5 5  C o n c o r d i a  ( f á b r i c a  d e  a c e i t e )

2 1 5  A r e n a s  y  a r c i l l a s  h a s t a  5 7  m e t r o s  d e  p r o f u n d i d a d ,  d e s d e  5 7 h a s t a  
2 1 5  m*, u n a  r o c a  n e g r a  y  d u r a  ( ¿ b a s a l t o  ó m e l á f i r o ? ) ,  c o m u n i 
c a c i ó n  d e )  e m p r e s a r i o  Cli.  C. C a t l i n .

109 A r c i l l a  y  a r e n a  h a s t a  4 0  m  d e  p r o f u n d i d a d ,  m á s  a b a j o  l a  r o c a  
n e g r a ,  c o m o  e n  l a  p e r f o r a c i ó n  a n t e r i o r ;  c o m u n i c a c i ó n  p o r  e l  
e m p r e s a r i o  Olí.  0 .  C a t l i n .

Provincia de San L uis.

5 0  E l  B a l d e ,  F .  C. R . A .  a l  P  

0 7  G e n e r a l  P a u n e r o .......................

5 9 5  V é a s e  R .  L e ó n :  E l  P o z o  A r t e s i a n o  d e  B a l d e ,  e n  A n a l e s  d e  l a  S o 
c i e d a d  C i e n t í f i c a  A r g e n t i n a .  1891, t .  X X X I I .  209 .

2 4  C o m u n i c a c i ó n  d e l  S r .  F .  B a d a r a c c o .

Provincia de Mendoza.

5 8 D e s a g u a d e r o ,  E s t .  F .  C .  G. O . A . . . 5 5
59 M e n d o z a  ( c i u d a d ) .......................................... 15

(JO u ( C o m i s a r i a ) .................................... 70

V é a s e  D o e r i n g ,  *»n B o l e t i n  d e  l a  A c a d .  N a c .  d e  C ó r d o b a .  1884, t .  V I .  
V é a s e  B o d e n b e n d e r ,  e n  ‘ S a n e a m i e n t o  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  M e n d o z a ” , 

p o r .  e l  D r .  E m i l i o  C o n i .
V é a s e  B o d e n b e n d e r ,  e n  “ S a n e a m i e n t o  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  M e n d o z a ” , 

p o r  e l  D r .  E m i l i o  C o n i .

Provincia de Buenos Aires.

01

02 Alfalfa, Est. F. C. S.......................... 13

03 Aparicio “ “ .................— 28

04 Arroyo Corto....................................... 16

65 Azul (Antigua cervecería de Masch-
120

00 Azul, Est. F. C. S.............................. 42

07 Bajo Hondo, Est. F. C. S................. 24

Gtí Barracas al Sur, fábrica deJ. Cam-
pomar y C * ..................................... 95

G9 Barracas al Sur, fábrica de velas de
Con en y Cia..................................... 80

70 Barracas al Sur, casa de Baños de
R. Fernández.................................... —

71 Barracas al S u r .................... ............. 90

72 “ Taller Mecánico de
la Píntense ...................................... 85

73 Bayauca, F. C. O.................................. 40

74 Bella Vista (cerca San Miguel) Dro-
gueria del Pueblo.......................... —

P e r f o r a c i ó n  p o r  F .  S c h w a r z ;  l a  s e g u n d a  n a p a  s e  h a l l a  10 m  d e 
b a j o  d e l  c e r o  d e  l a s  O b r a s  d e  S a l u b r i d a d ,  s e g ú n  c o m u n i c a c i ó n  
d e l  I n g e n i e r o  H .  K l e i n .

L a  p r i m e r a  n a p a  s e  h a l l a  á  13  m  c o m u n i c a c i ó n  d e  l a  A d m i n i s t r a 
c i ó n  d e l  F .  C. S.

L a  p r i m e r a  n a p a  s e  h a l l a  á  m  27 ,8 0 ;  c o m u n i c a c i ó n  d e  l a  A d m i 
n i s t r a c i ó n  d e l  F .  C .  S.

L a  p r i m e r a  n a p a  s e  l l a l l a  á  m  15 ,50 ;  c o m u n i c a c i ó n  d e  l a  A d m i 
n i s t r a c i ó n  d e l  F .  C. S.

G r a v a  y  a r e n a  c o n  a g u a  s e m i s u r g e n t e  á  120  m ;  c o m u n i c a c i ó n  
d e l  e m p r e s a r i o  J .  D . R o b e r t s .

A r e n a  c o n  a g u a  s e m i s u r g e n t e  á  4 2  m e t r o s ,  c o m u n i c a c i ó n  d e l  e m 
p r e s a r i o  J .  D . R o b e r t s . ’

L a  p r i m e r a  n a p a  s e  h a l l a  á  24  m e t r o s ;  c o m u n i c a c i ó n  d e  l a  A d m i 
n i s t r a c i ó n  d e l  F .  C .  S.

A r e n a s  f l u i d a s  y  p i e d r a s  d e  c u a r z o  d e s d e  l o s  2 0 ,4 0  h a s t a  l o s  4 o ,7 5  
m e t r o s ;  a r c i l l a ,  a s p e r ó n  \  a r e n a  h a s t a  9 4 ,7 7  m ;  c o m u n i c a d o  
p o r  e l  e m p r e s a r i o  D o n a t o  F e r n á n d e z .

A g u a  a r t e s i a n a  s a l a d a ,  c o m u n i c a c i ó n  d e l  S r .  M a u r i c i o  S c h w a r z .

A g u a  m i n e r a l ,  y o d o f e r r o s a .  V é a s e  P u i g g a r i  e n  A n a l .  S o c i e d .  C i e n 
t i  f. A r g e n t i n a  1882 ,  T .  X I I I .

V é a s e  t e x t o  p a g s .  9 0 - 9 2 .

A r e n a  9  m ,  t o s c a  25  m ,  a r e n a  b l a n c a  21 m ,  a r c i l l a  30 ,  a r e n a ;  
c o m u n i c a c i ó n  d e  l o s  e m p r e s a r i o s  E .  T .  P h i l i p p s  y  Ca .

A g u a  s e m i s u r g e n t e ;  c o m u n i c a c i ó n  d e l  S r .  S o s a .

A g u a  s e m i s u r g e n t e  y  a r e n a ;  m u e s t r a  d e  a r e n a  p o r  e l  e m p r e s a r i o  
A .  S o l a r i .
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Loes

20 Rodados

Loes
30

■ ,,¡!!:iL!;:1|:l|r1:;!1.1
Arena colorada fina y gruesa

Q O ¿1 £?£> A Grava
40

Arena con grava

c»
__ Arena cuarzosa 

Arenisca margosa 
Arena narda fina00 * - .* •* ’.'j .v.v, *.3 v, s *.;
Arcilla plástica colorada 
Arena fina con mucha niica

70 Arcilla arenosa colorada
È Arcilla colorada

Arcilla arenosa
80

¡M Arcilla colorada
90 W/MV. WW.WtfW/Vty/W*í Rodados de arenisca arcillosa

./vJtct.
100 Arena y arcilla arenosa

no Arcilla gris blanquecina

120
T ^ l·A h çL 'fY -j-} ' Arenisca blanda arenosa parda

130 Loes

140
Arcilla y arena colorada

Arcilla colorada
150 W K S S M

160

170 Loes arenoso 
Arenisca parda

180

190

Arcilla colorada

'
Arcilla arenosa colorada 
Arcilla colorada

200 Loes
210

220

230

240

« É M i l l f i É
| $ É É | n
W mÈWMmàwMfMm Arcilla colorada

250 C O R T K  GEOLÓGICO D E L  POZO A R T E S IA N O

D EL B A L D E  ( P R O V . D E  S A N  L U IS  ).
260 Escala 1: 1.300

270
Wï/z/m/W'//; '»/~cy,/,v/·.,·/í·y.y//y Grava

280

290 lé w ^ A '- y l

m m o m m '-m m

Arcilla rojiza poco arenosa con pequeños guijarros

.. • r , r j ,Mts. 300
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A
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75

70
77

79

81

83

83

84 
8o

86
87

89

90

91
93

93

94

95

96
97
98
99

100

101
102

103
104
105

106 
107

Provincia de Buenos Aires ( Continuación) .

Bernal. F. C. B. A. y E. (Casa del
Sr. Gainza) .....................................

Berutti, F. 0. O................................
" •• ( 12,5 cuadras al

norte de la estación en el campo 
del Sr. J. Guazzone)......................

Bolívar..................................................

Bragado., Est. F. C. O.........................

Burzaeo, Est. F. C. S........................

Cañuelas, Est. F. C. S....................

Castelli............................... .................

Chascomús, Est, F. C. S..................

Chascomús............................  ...........
Chascomús, quinta del señor C.

Newton...............................................
Chivilcoy (?), Est. F. C. O................ ;

Chivilcoy, pozo semisurgente de 
aguas corrientes.............................

Chivilcoy, Est. F. C. O....................

Dennehy (Campo Santa María)

Dolores, Est. F. C. S.........................

Dolores,................................................

Dufaur, Est. F. C. S........................

Ensenada (embarcadero de Zavalla
y Ca) ....................................................

Flores ...................................................

Haedo, Est. F. C. O...........................

Ibicuy

Irene, Est, F. C. S.............................

J u n in ......... ..........................................

Lamis, Quinta del Sr. S. Galup.. 
La P ia ta ................................................

La P lata (Obras de Aguas corrientes)
Las Heras.............................................
Lomas de Zamora, Quinta del Sr.

R. Bird.............................................
Lomas de Zamora..............................

Quinta del Sr.Pa- 
guent..................................................

34
114

212

26

33

16

11

100

11

180
85

47

85

123

12

100

15

La primera napa se halla ;i 10 metros, la segunda ¡i Mi metros- 
comunicación de ios empresarios E. T. Philipps y On.

Arena fina, tosca blanda, barro blando, barro azul ¡i 80 metros de 
la superficie, arena gruesa de 80 á 85 in, barro negro de lo;} 
a 104 m, arena gruesa de 120 á 121, barro azul y bancos de 
tosca hasta 212 m, comunicación por el empresario F. Sehwarz.

Arena desde la superficie hasta los 26 m.; comunicación del se
ñor Angauuzzi.

Arcilla colorada 4,70 m; tosca 2,90 m. arcilla colorada. 24,40 m 
y arena, comunicado por la Administración del F. C. O.

La primera napa á lo m, comunicación de la Administración del 
K C. S.

La primera napa á 10 m, comunicación de la Administración 
del F. C. S.

Véase Aguirre en los Anales de la Sociedad Científica Argentina 
1882. XIII pág. 234.

La primera napa á 10 metros, comunicación de la Administración 
del F. C. s.

La segunda napa í‘ué constatada. (Véase Aguirre. 1; <\ pág, 225).
Agua salada á la profundidad de 180 metros, comunicación de 

los Sres. E. T. Philipps y Ca.
La primera napa se halla á 10, la segunda á 85 metros de pro

fundidad; comunicación de los Sres. E. T. Philipps y C\
Arena acuífera á 23 in; ¿i 40 m, una capa muy dura de tosca, á 

44-46, 8 arena acuilera; comunicación del Ingeniero Fernando 
Ortiz.

Tierra colorada calcárea 5 ni, greda 5,6 m, tosca 3 tu, greda 
y tosca 17 m, tierra  colorada 20 m, arena 4 m, tierra colo
rada 31 m, la primera -napa se halla á 9 ni, la segunda, á
50,6 m, comunicación de la Administración del F. O. o.

Arena colorada fina y arcillosa, con bancos de calcáreo á 29,M8, 
47 y 80 m, desde 100 á 123 ni, arcilla blanca amarillenta;
agua dulce semisurgente á 80 m, y agua sala-la semisurgente
á 123 m, comunicación del Empresario M. Laiu'is.

La primera napa se halla á 12 m; comunicación de la Adminis
tración del F. C. S.

La segunda napa no lia sido constatada. Véase Aguirre en Anales 
de la Sociedad Científica Argentina, 1882, t. XIII, pág. 225 y 231.

La primera napa se halla ¡i 15 m, de profundidad, comunicación 
de la Administración del F. C. S.

120

46.6

23
26
31
16

40

18
40

112
86

Véase texto, pág. 92.
Perforación bastante profundizada sin resultado satisfactorio 

Véase Aguirre, l.c . pág. 225.
Barro 16 m, barro arenoso 0.9 m, tosquilla 8,10 m, tosca. 5.00 

m., tosquilla 13.80 m, arena de tosca 2.20 m, tosca 0.65 m, 
tosquilla con arena; comunicación de la Administración del 
F. C. O.

Aluviones del Río de la Plata ; muestras y perfiles por el Inge
niero Pompeio Moneta.

La primera napa se halla á 15 m, de profundidad; comunicación 
por la Administración del F. C. 8.

La segunda napa se halla á 40 m, de profundidad; comunicación 
del Sr. Mauricio Sehwarz.

Arcillas arenosas, muestras por el Sr. S. Galup.
Tierra arenosa á 18 m, de profundidad, tierra y greda 4 in. tosca 

1 in, arena fina, napas á 12 y 40 metros; comunicación de 
la Administración del F. C. O.

Véase texto, pág. 92.
Agua semisurgente á 86 metros; comunicación -leí Dr. Siricker.

30
41

45

Comunicación de los empresarios E. T. Philipps y Ca.
Agua semisurgente; comunicación por el Rev. Padre Pouret.

„ „ comunicación por los empresarios E. T. Phi
lipps y Ca.

KJTOMO I,
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(Continuación del cuadro sintético)

0 P r o  f u t í
k¡
a-Ij
'A

1. 0  C A L I n A D d id a d
e n m e tr o s

O B S E R V A C I O N E S

Provincia de Buenos Aires.
l()8 Lomas de Zamora, Quinta del Sr.

Rufino Varela................................ 48

109 Lujan ONuevo Colegio?).................... —
110 Lujan, Est. F. C. O............................ 4o

111 Lujan, Estancia del Sr. R. Moreno 51

1 1° _

1J3 100

1 M _
115 Micaela Caseallaves, Est. F. C. S.. 32

no Moreno, Est. F. C. O....................... 38.5

117 Lezama, Estancia “La Belén” ....... 130

118 Morón, Quinta del Sr. José V. Cabra! 40
119 Napostá, Est. F. C. S........................ 45

120 Nueva P lata......................................... 85

121 Nueve de Julio, Est. F. C. O.......... 26

132 Nueve de Julio, Molino de los Srs.
N. Gallo y C:i.................................. 62

133 Passo, Est. F. C. 0 ............................. 66

13-1 Puerto, Est. F. C. O.......................... 230
135 Quilines, Quinta del Sr. G. Morgar 42
136 Ramos Mejia, Quinta del Sr. Ma-

chado Aram buru............................ 42.5
127 Ranchos............... ............................... —

128 Salinas, Est. F. C. S.......................... 268

129 San Justo, Quinta del Sr. L. de Abreu 48
130 Sun Pedro, Destilería “La Estrella” 33
131 San Vicente, F. C. S........................ 11

132 U ti —

133 Sierra Chica (Penitenciaría)........... 28
134 Temperley, Est. F. C. S.................... 1 1
135 Temperley, Quinta del seuor E.

Mirschberg...................................... 40
136 Tolosa, Est........................................... 47

137 Tornquist, Est. F. C. S................... 29

138 T uyú.................................................... 100

Mama arcillosa con lignita á 13,5 m de profundidad, arcilla 
plástica lignitifera á 1,5 m, marna arcillosa 9,5 m, arcilla 
plástica verde 1 ,00, arena á 1 1  in; comunicación del empre
sario C. Ducreux.

Agua Artesiana; comunicación por el Rev. Padre J. M, Salvaire.
La segunda napa á 45 m; comunicación de los empresarios E. T. 

Philipps y 0a.
Arcillas arenosas con bancos de calcáreo hasta 42.-14 m de profun

didad; mas abajo: mamas, arcillas con pirita (!) y arena; comu
nicación del empresario C. Ducreux.

Agua salada. (Véase Aguirre en los Anales de la Sociedad Cientí
fica Argentina. 1891, t. XXXI, pág. 187).

Véase Aguirre en los Anales de la Sociedad Científica Argentina. 
1882 t. XIII, pág. 233 y 234.

La segunda napa constatada por Roberston. (Véase Aguirre, 1. c. 225).
La primera napa se halla á 32 metros de profundidad; comuni

cación de la Administración del F. C. S.
Tosca de 9 hasta 32 m, barro blando 4,00 m, arena; comunica

ción de la Administración del F. C. O.
Arenas de cuarzo y feldespáticas. restos vegetales entre 80 á S4 

m ; comunicación de los Srs. Spinola y Nocetti.
Comunicación de los empresarios E. T. Philipps y C:i.
La primera napa se halla á 45 in de profundidad; comunicación 

de la Administración del F. C. S.
Arcillas arenosas, claromorenas, con nodulos calcáreos; comuni

cación del Sr. Rafael Hernández.
Agua semisurgente á 26 m ; comunicación de la Administración 

riel F. C. O.
Agua semisurgente á 62 metros; comunicación de los señores 

N. Gallo y Ca.
Arena fina, rojiza 3,50 m, tosca blanda 0,80 m, greda 11, m, 

arena lina rojiza 28 m, tosca 0.5 m. tosca blanda 24 m, ar
cilla, tosca y arena fina, napas saladas á 34 y á 58 metros de 
profundidad ; comunicación de la Administración del F. C. O.

Véase lámina IV; muestras por la Administración del F. C. S.
Comunicación de los empresarios E. T. Philipps y C\

U  11 U

La segunda napa fué constatada por el Ingeniero Robertson. (Véase 
Aguirre, 1. c. pág. 225).

Véase Aguirre en Anales de la Sociedad Científica Argentina. 
1891. t. XXXI, pág. 183.

Comunicación de los empresarios E. T. Philipps y Cia.
Comunicación del Empresario C. Ducreux.
La primera napa se halla á 10 m de profundidad; comunicación 

de la Administración del F. C. S.
Lasegunda napa fué constatada por el Ingeniero Robertson. (Véase 

Aguirre en los Anales de la Sociedad Científica Argentina. 1882. 
XIII, página 225).

Agua semisurgente; comunicación del Fm presari o Anganuzzi.
La primera napa se halla á 10 m de profundidad; comunicación 

de la Administración del F. C. S.
Comunicación de los Empresarios E. T. Philipps y Ca.
Comunicación de la Administración del F. C. O. : napas á 6 y á 

42 m de profundidad.
La primera napa se halla á 29 m de profundidad; comunicación 

de la Administración del F. C. S.
Véase Aguirre, 1. c. pág. 234.

Buenos Aires (Capital).

139 Barracas al Norte, Establecimiento
de F. Sclvwarz, Èsq. calle Sta. Ro-
salía y Defensa............................... —

140 Barracas al Norte, Fábrica de ios-
foros de Bolondo y Deiavigne... 24

Agua sémisurgente salada.

Véase Godoy en Boletín del Instituto Geográfico Argentino, tomo 
V, pág. 124.
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(Conclusión del cuadro sintético)

o P r o f u n -
Ids•p
fe

L O C A L I D A D d i d a d  

e n  m e t r o s
O B S E R V A C I O N E S

141

142
143

144

145

146

147
148
149

150

151

152
153

154
155
156
157

158

159

160

B u e n o s  A i r e s  ( C a p i t a l ) (Conclusión).

Belgrano, pozo semisurgente de las
Aguas Corrientes ..........................

Caballito, Est. F. C. O....................
*k Polvorín del Ingenio Mi

li ta r .................................................

Calle Brasil 252 (antigua numerac.)
Sociedad Hidrófera........................

Calle Bulnes, esq. Sarita F e .............

Calle Callao 31 (antigua numera
ción) Casa de Laberne y Ca........

Calle Caridad 640 ............................
Calle Cuyo 846....................................
Calle Méjico, Fábrica de papel de

Ibañez y Mereé ................................
Calle de Piedad 630 (antigua nu

meración) Establecimiento Hidro-
terápico de Juan Lacroze.........

Calle Santa Fe (Cruzamiento del
F. C. B. A. al R . ) ..........................

Calle Temple 194 (antigua nume
ración) .................................................

Cuartel de Maldonado......................

Estación del Once, F. C. O-----  . . .
Iglesia de la P iedad.........................
Núñez, Quinta del Dr. A. Blosi__

“ Quinta del Sr. B. Tarelli
esq. Calle Cuba y Ferrocarril.......

Parque 3 de F ebrero ........................

Palermo (Molino y Heladora de We-
ber, Stricker y Ca) ........................

Penitenciaria de la Capital.............

30 Véase texto, pág. 92.
42 Comunicación de la Administración del F. C. O.

40.6 Arena desde 24 á 24.3 m, manía 1.2 m, calcáreo 0.2 m, marna, 
arcilla gris y negruzca 5.3 ni, arcilla plástica 8 m, arena 0.6 
calcáreo 0.6 m; comunicación del empresario C. Ducreux.

28 Véase Godoy, 1. c.
40 . Arcilla colorada arenosa hasta 30 m 'de profundidad, margas 

blanquecinas 5 m, arena, margas verdosas de 37 á 38 m, ob
servaciones propias.

31 Véase Godoy, 1. c.
49 Véase texto, pág. 93.
47 “ u

23.5 Véase Godoy, 1. c.

30.5

16.5

24
35.5

46
295
28

26
27

48
50

l (  u

Agua semisurgente á 16.5 m de profundidad; comunicación por 
el Ingeniero H. Klein.

Véase Godoy 1. c.
Arena aluvial 2.0 m, loes 2.5 m, arcilla verdosa 2.50 m, arena 

entre 21 v 23 m, de profundidad, muestras por el Ingeniero 
H. K lein/

Comunicación de la Administración del F. C. O.
Véase el texto, págs. 91, 93.
Agua semisurgente.

Véase el texto, pág. 93.
Tosca con nodulos de 8 

3,8 m, terreno desmenuzadle 
arcilla arenosa 5.45 m, arcilla plástica 
nicación del Empresario C. Ducreux.

á 9.20 m, de profundidad, arcilla verde 
iitzable 0.7 in, arcilla plástica 2.55 m.

3.3 m, arena; comu-

Comunicación del Dr. Stricker. 
Véase S. Roth (226).
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Halle. 1861.

90. Burmeister, Carlos V. — Relación de un viaje á la Gobernación del Chubut. A. M. N. III.
1883-91.

91. Idem — Expedición á Patagònia. A. M. N. ni. 1883-91.
92. Idem — Ultimas exploraciones en Patagònia. R. S. G. A. Vi. 1888.
93. Idem — Contestación á un trabajo del Sr. Ameghino sobre Patagònia. R. S. G. A. 1890.
94. Idem — Breves datos sobre una excursión á Patagònia R. M. L. P. II. 1891.
95. Idem — Nuevos datos sobre el territorio patagónico de Santa Cruz. R. L. M. P. iv. 1892-93.
96. Cantón, E .— Estudios de las aguas minerales del norte de la República Argentina. Buenos

Aires. 1896.
97. Cohén, E. — Pallasit von Campo de Pucará, Catamarca. N. J. M. 1887. II.
98. Comoentz, H .—'Sobre algunos árboles fósiles del Río Negro. B. A. N. C. Vil. 1885.
99. Cuningham, R. — Notes on the natural history of the Strait of Magellan and West-Coast of

Patagònia. 1871.
100. Dames, W. — Ueber das Vorkommen von Ichthyopterygiern im Tithon Argentiniens. Z. D.

G. G. xlv. 1893.
101. Darapsky, L. — Estudio sobre las aguas termales del Puente del Inca. B. A. N. C. IX . 1886.
102. Darwín, Ch. — A sketch of the deposits containing extinct Mammalia in the neighbourhood

of the Plata. Proceedings of the Geological Society of London. II. 1838. Annales des 
Sciences Naturelles, vil. 1837.

103. Idem — Origin of saliferous deposits. Salt Lakes ol Palagonia and La Plata. Quarterly
Journal of the Geological Society of London. n. 1838.

104 Idem — Geological notes made during a survey of the East and West Coasts of bouth- 
America in the years 1832, 1833, 1834 and 1835; with an account of a transverse section 
of the Cordilleras of the Andes between Valparaíso and Mendoza. Proceedings of the
Geological Society of London. II. 1838.

105 Idem — On the distribution of the erratic boulders, and on the contemporaneous unstratified 
deposits of South America. Proceedings of the Geological Society of London. ra. 1842.
Transactions of the Geol. Soc. vi. 1842. . .

106. Idem — On the geology of the Falkland Isles. Quarterly Journal of the Geological Society.
H- 1846. , J o ti. a

107. Idem — Geological Observations on coral reefs, volcante tslands and on South America.
Being the geology of the voyage of the Beagle under the command of Captam Fitz-Roy 
during the years 1832 to 1836. London. 1851.

108. Idem -  On the thickness of the Pampean formation near Buenos Aires. Quarterly Journa
of the Geological Society. X IX . 1863. . . _

109. Davison, C. — On the Origin of the Stone Rivers of the Falkland Islands Geological Maga-
zine. Dec. m. t. vi.
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110. Doering, A. — Estudio sobre la proporción química y física del terreno en la formación de
la pampa. Anales de Agricultura. 1873. B. A. N. C. I.

111. Idem — Informe sobre el hierro oligístico de la Provincia de San Luis. B. A. N. C. II.
112. Idem— Algunas observaciones sobre la edad geológica del sistema de las Sierras de Córdoba

y San Luis. B. I. G. A. I I I,  1882.
113. Idem— Informe oficial de la Comisión Científica agregada al Estado Mayor General de la

Expedición al Rio Negro. Entrega m. Geología. 1882.
114. Idem — Estudios hidrognóstiços y perforaciones artesianas en la República Argentina. B. A.

N. C V I. 1884.
115. Idem — Las toscas calcáreas y su aplicación para la fabricación de cementos y cales hidráu

licas. B. A. N. C. xn. 1890.
116. Idem — Las aguas termales de Río Hondo. Provincia de Santiago del Estero. B. A. N. C.

XII. 1890.
117. Domeyko, I. — Exploración de las lagunas de Llanquigüe y de Pichilaguna. Anales de la

Universidad de Chile. 1850.
118. Idem — El reino mineral de Chile y de las repúblicas vecinas. Santiago, 1857.
119. Idem — Notice sur les séléniures provenant des mines de Cacheuta. Comptes Rendus. lxhi.

1866.
120. Idem — Mémoire sur les solfatares latérales des volcans dans la chaïne méridionale des

Andes du Chili. Annales des Mines, vn ser. t. ix. 1876.
121. ídem — Mineralogia. Tercera edición, que comprende principalmente las especies mineraló

gicas de Chile, Bolivia, Perú y Provincias Argentinas. Santiago, 1879. Primer Apéndice, 
1881. Segundo Apéndice, 1883.

122. Idem — Notice sur les progrés de la minéralogie du Chili, de la Bolivie, du Pérou et des
Provinces Argentines. Annales des Mines, vn ser. xix.

123. Dumesnil y San Roman — Informes de los estudios practicados en las minas de carbón de
piedra en la Provincia de Mendoza, de propiedad de D. Estanislao Reta. Buenos Aires, 1883.

124. Dumont d’Urville — Voyage au Pole Sud et dans TOcéanie sur les corvettes l’Astrolabe et la
Zélée pendant les années 1837-40.

125. Echagiie, C. — Sondaje de la estación Desaguadero. F. C. A. B. I. G. A. vi. 1884.
126. Foetterle, F. — Die Geologie von Süd-Amerika. P. M. 1856.
127. Francke, H. — Studien über Cordillerengesteine. Apolda, 1875.
128. Fromme, J .— Eukairit aus Argentinien. Journal für praktische Chemie. 1890.
129. Geinitz, H. B. — Ueber rhatische Pflanzen-und Thierreste in den Argentinischen Provinzen La

Rioja, San Juan und Mendoza. Palaeontografica. Suppl. I I I.  1876.
130. Giebel, C. — Juraversteinerungen von Juntas. Z. D. G. G. xn.
131. Idem — Véase Burmeister y Giebel.
132. Gillis, I. M. — The U. S. Naval-Astronomical Expedition to the Southern Hemisphere during

1849-52. Washington, 1855-56.
133. Godoy, E. B. — Sobre la napa de agua dulce de la Pampa. B. I. G. A. v. 1884.
134. Goltsche, C. — Ueber Jurassische Versteinerungen aus der argentinischen Cordillere. 1885.
135. Güssfeldt, P. — Der Vulcan Aconcagua von N. N. W. Zeitschrift des deutsch-osterreischen

Alpenvereins. 1884.
136. Idem—Bericht über eine Reise in den centralen chileno-argentinischen Anden. Sitzungsberichte

der Kgl. Preussischen Akademie der Wissenschaften. 1884.
137. Harperath, L. — Estudio sobre la composición química de sales de las salinas del interior de

la República Argentina. B. A. N. C. X.
138. Hauthal, R. — La Sierra de la Ventana. Provincia de Buenos Aires. R. M. L. P. m. 1892.
139. Idem — Datos sobre el carbón de piedra de San Rafael (Provincia de Mendoza). R. M. L.

P. iv. 1893.
140. Idem — Nota sobre un nuevo género de filiceos de la formación rhética del Challao, Mendoza.

R. M. L. P. iv. 1893.
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141.. — Hauthal, R .— Observaciones generales sobre algunos ventisqueros de la Cordillera de los 
Andes. R. M. L. P. vi. 1894.

142. Idem — Notas sobre algunas observaciones geológicas. En: Examen topográfico y geológico
de los departamentos San Carlos, San Rafael y Villa Beltrán. R. M. L. P. vil. 1895.

143. Idem — Gletscherstudien aus der Argentinischen Cordillere. Globus. 1895.
144. ídem — Contribución al estudio de la geología de la Provincia de Buenos Aires. I: Las

Sierras entre Cabo Corrientes é Hinojo. R. M. L. P. v il  1896.
145. Heusser, J. C. y G. Claraz — Ensayos de un conocimiento geognóstico-físico de la Provincia

de Buenos Aires. I: La Cordillera entre el Cabo Corrientes y Tapalqué. Buenos Aires, 1863.
146. Idem — Beitr&ge zur geognostischen und physikalischen Kenntniss der Provinz Buenos Aires.

Denkschriften der Schweizerischen naturforschenden Gesellschaft. xxi. 1864.
147. Idem — Essais pour servir à une description physique et géognostique de la province argén

tiñe de Buenos Aires. Mémoires de ia Société Helvétique des Sciences Naturelles. Zurich, 
1866.

148. Holmberg, E .— La Sierra de Currumalán. Buenos Aires, 1884.
149. Idem — Viaje á Misiones. B. A. N. C. x. 1887.
1 5 0 . H o sk o ld , H. D. — Memoria general y especial sobre minas, metalurgia, leyes de minas,

recursos, ventajas, etc., de la explotación de minas en la República Argentina. Buenos
Aires, 1889.

151. Idem— Memoria del Departamento Nacional de Minas y Geología, correspondiente al año
1891. Buenos Aires, 1892.

152 Idem -  Informe general sobre las colecciones de minerales, productos metalúrgicos y maqui
naria minera expuestos por las diversas naciones en la exposición internacional colombiana 
de Chicago de 1893. Buenos Aires, 1894.

153. Idem — Memoria del Departamento Nacional de Minas y Geología correspondiente á los
años 1893/94. Buenos Aires, 1895.

154. Hyades — Mission scientifique du Cap Horn (1882/83). IV. Géologie. París, 1887.
155. Iheríng, H. v. — Conchas marinhas da formaçào pampeana do Prata. Revista do Museu

Paulista. i. 1895.
156. Kayser, E. — Ueber primordiale und untersilurische Pflanzen aus der Argentinischen Republik.

1876.
157. Klockmann, F. — Ueber einige seltene argentinische Mineralien. Zeitschrift fíir Kryatallo-

graphie und Mineralogie. XIX. 1891.
158. Kühn, B. — Untersuchungen an altkrystallinen Schiefergesteinen aus dem Gebiet der Argen

tinischen Republik. N. J. M. vil. Beilageband. 1881.
159. Kurtz, F .— Relación sobre la formación carbonífera de la República Argentina, por el Dr.

Carlos Berg. R. A. H N. i 1891.
160. Idem — Contribuciones á la paleofitología argentina. R. M. L. P. V I 1894.
161. Kurtz y Bodenbender — Expedición al Neuquen. B. I. G. A. x  1889.
162. Kuss_Note sur les filons de quartz auríferes de 1’ Atajo. Annales des Mines. XLVII1 1884.
163 Kyle, J. J. J- — Observaciones sobre la composición de un mineral de hierro de la Provincia

de Catamarca. A. S. C. A. I. 18/6.
164. Idem — El petróleo de la Provincia de Jujuy. A. S. C. A. vil. 1879.
165. Idem — Observaciones sobre un depósito fosfático de la Patagoma. A. S. C. A. x. 1880.
166. Idem— La boronatrocalcita de la Provincia de Salta. A. S. C. A. X. 1880.
167. Idem — El oro del Cabo de las Vírgenes. A. S. C. A. xxn. 1886.
168. Idem — Análisis de una piedra meteòrica. A. S. C. A. xxiv. 188/.
169. Idem — Análisis de las aguas potables del subsuelo de Buenos Aires. A. S. C. A. XXIX- 18JU.
170. Idem— El platino nativo de la Tierra del Fuego. A. S. C. A. X X IX . 1890.
171. Idem — On a vanadiferous lignite found in the Argentine Republic, with the analysis of the

ash. Chemical News, N® 1718. 1892. En castellano: Apuntes sobre la existencia del vanadio 
en el carbón de piedra de San Rafael, Prov. de Mendoza. A. S. C. A. X X X I. 1891.

n
TOM O I.
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172. Léon, R. — El pozo artesiano de «Balde». Historia de una perforación has la 600 metros. A. S.
C. A. xxxii. 1891.

178. Lovisato, D.—Spedizione Antarctica Italiana; escursione nelle Siere del Tandil ed a Córdoba. 
Boíl. Soc. Geogr. Ita!. 1832.

174. Idem — Una escursione geológica nelle Patagònia e nella Terra del Fuoco. ibidem. 1883.
175. Idem — Sopra i fossili delle Pampas raccolti dalla spedizione antarctica italiana. 1886.
176. Llerena, Juan — Un ensayo sobre la historia geológica de las Pampas Argentinas. A. S. C.

A. XXiii. 1887.
177. Maak, G. A. — Geological sketch of the Argentine Republic. Proceedings of the Boston Society

of Natural History. XIII. 1870.
178. Marcou, J. — Explication d’une seconde édition de la cartegéologique de la terre. Zürich, 1875.
179. Mercerat, A. — Contribución á la geología de la Patagònia. A. S. C. A. X X X V I. 1893.
180. Idem — Un viaje de exploración en la Patagònia austral. B. I. G. A. xiv. 1893.
181. Idem — Note sur la géologie de la Patagonie. Buenos Aires. 1893.
182. Idem — Essai de classification des terrains sédimentaires du versant oriental de la Patagonie

a u s t r a le .  A. M. N. V. 1896.
182. Idem — Nuevos datos geológicos sobre la Patagònia austral á propósito del mapa del señor 

Carlos Siewert sobre la parte sur del territorio. B. I. G. A. xvn. 1896.
184. Moericke, W. — Ist der Cerro del Tupungato ein Vulkan? P. M. XL. 1894.
185. Moneta, P. — La piedra movediza del Tandil. A. S. C. A. xxxiv. p. 141. 1892.
186. Idem— La gran salina de Catamarca. A. S. C. A. X X X IV . p. 142. 1892.
187. Moreno, F. P.—Viaje á la Patagònia Austral, emprendido bajo los auspicios del Gobierno

Nacional. 1876-77. Buenos Aires, 1879.
188. Moussy, V. M. de — Description géographique et statistique de la Confédération Argentine. t.

I, Paris, 1860. y Atlas.
189. Napp, R .— Die Argentinische Republik. Buenos Aires, 1876.
190. Nathorst, A. G. — Ueber das Vorkommen der Gattung Ptilozamites in den rhatischen Abla-

gerungen Argentiniens. N. J. M. i 1889.
191 . Niederlein, G. — Reisebericht aus dem argentinischen Misiones, mit Berücksichtigung der 

dortigen geologisclien, botanischen und zoologLchen Verháltnisse. Export, 1885, Nos 3 y 4.
192. Nordenskjóld, O. v .—Um fórmodade spar af en Istid i Sierra de Tandil i Argentina. Geol.

fóreu i Stockholm Forhandl. xvn 1895.
193. Novarese, V. — Los yacimientos auríferos de la Puna de Jujuy. A. S. C. A. X X X V . 1893.
194. Ochsenius, C. — Ueber das Alter einiger Teile der südamerikanischen Anden. Z. D. G. G.

x x x v n i .  1886 . x x x i x .  1887. x l . 1890 .

195. Idem — Ueber das Alter einiger Teile der Anden. Z. D. G. G. X L v m . 1896.
196. Olascoaga, M. J, — Oro y carbón del Neuquen. R. S. G. A. VIL 1890.
197. Orbigny, A. D. d’ — Notions géologiques sur la Patagonie, la Bande Oriental, la République

de Buenos Ayres, le Chili et le Haut Pérou. Paris. Bulletin de la Société Géologique de 
France. V. 1834.

198. Idem — Sur le grand systéme des Pampas. 1. c. X in . 1841-42.
199. Idem — Considérations générales et coup d’ceil d’ensembte sur les grands faits géologiques

dont l’Amérique méridionale a  été le théàtre. Comptes Rendus. XV. 1842 .
200. Idem— Considérations générales sur le grand systéme tertiaire des Pampas. Comptes Rendus.

XIV. 1 8 4 2 .

201. Idem — Voyage dans l’Amérique Méridionale. t. m. 3 partie: Géologie. Paris et Strassbourg,
1842.

202 . Otto, R. — Eukairit aus Argentinien Berichte der Deutschen Chetnischen Gesellschaft. XXIII. 1890 .
203. Petermaun, A. — Die südamerikanischen Republiken, Argentina, Chile, Paraguay und Uru

guay nach dem Stande der geographischen Kenntnisse in 1875 nach Originalen und ofñ- 
ziellen Quellen, Kartographisch dargestellt. Nebst einem geographisch-statistischen Compen
dium von Dr. H. Burmeister. P. M. Erganzungsheft n° 39. 1875.
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204. Philippi, R. A. — Die tertiaren und quartaren Versteinerungeu Chiles. Leipzig, 1S87. En
castellano: Los fósiles terciarios y cuartarios de Chile. Santiago, 18S7.

205. Idem —Bemerkungen über die Versteinerungen von Bajada in Corrientes. Verhandlungen des
Deutschen wissenschaftlichen Vereins. Santiago, n. 1891.

206. Idem — Descripción de algunos fósiles terciarios de la República Argentina. Anales del
Museo Nacional de Chile. Santiago, 1893.

207. Idem — Briefliche Mitteilung über Ichthyosaurus. Z. D. G. G. XLVll. 1895.
208. Idem — Orographische und geologische Verschiedenheit zwischen Patagonien und Chile.

Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde. xxxi. 1896.
200. Pissis, A. — Sur la constitution géologique de la Chaine des Andes entre le 16' et le 53' degré 

de latitude sud. Annales des Mines, ni. 1873.
210. Idem — Geografía física de la República de Chile. 1875.
211. Puiggari, M. — Hierro oligisto de la Provincia de San Luis. A. S. C. A. I. 1876.
212. Idem — Datos relativos á perforaciones practicadas en el lecho del Plata. A. S. C. A. I. 1876.
213. Idem — Mispickel, de la Provincia de San Luis. A. S. C. A. i. 1876.
214. Idem — Niqueluranita ó nuevo mineral de níquel y urano del Cerro de Famatina. A. S. C.

A. i. 1876.
215. Idem — Minerales de hierro sílico titanados de Catamarca y La Rioja y aluviones ferrititana-

dos de Rio Negro y Quequén Grande. A. S. C. A. ni. 1877.
216. Idem — Estudio de las aguas potables y en especial de las del Plata. A. S. C. A. XI. 1 881.
217. Idem — Agua mineral de Barracas, iodo-ferrosa. A. S. C. A. Xin. 1882.
218. Idem — Datos hidrológicos sobre la Provincia de Buenos Aires. A. S. C. A. xm. 1882.
219. Idem — Agua del pozo artesiano-semisurgente de la Plata. A. S. C. A. XV. 1883.
220. Rammelsberg, C. — Deber den Bornnatrocalcit und die natürlichen Borate überliaupt. N. J.

M. n. 1884.
221. Rickard, F. J. — A. Mining journey across the great Andes. With explorations in the silver

mining district of the provinces of San Juan and Mendoza. London. 1863.
222. Idem — Informe sobre los distritos minerales, minas y establecimientos de la República

Argentina en 1868-69. Buenos Anes, 1869.
223. Romberg, I. — Petrographische Untersuchungen an argentinischen Graniten, etc. N. 1. M.

Beilageband. 1893.
224. Idem — Petrographische Untersuchungen an D io r i t , - Gabbro-und Amphibolitgesteinen aus

dem Gebiete der argentinischen Republik. N. J M. Beilageband. 1894-95.
225. Roth, I. — Ueber die von Herrn Paul Güssfeldt in Chile gesammelten Gesteine. Sitzungsbe-

richte d er Kgl. P reu ss isch e n  A kadem ie d e r W issenschaften . B erlin . xxvill. 1885.
226. Roth, S. — Beobachtungen über Entstehung und Alter der Pampasformation in Argentinien.

Z. D. G. G-. XL. 1888.
227. Idem — Embrollos científicos. A. S. C. A. xxxvii. 1894.
228 Sabersky P — Mineralogisch-petrographische Untersuchuag argentinischer Pegmatite mit 

besonderer Berücksichtigung der Struktur un der in ihnen autretenden Mikrokline. N. J. M.
Beilageband. vil. 1890. _

229. San Roman, F. I. — Informe al Gobierno de Mendoza sobre las minas de la Choica y del
Cajón de la Fortuna. Mendoza, 1876.

230 Schickendantz, F. — Estudio sobre la formación de las salinas. B. A. N. C. I. 1874.
231. Id e m -U n  nuevo sulfato, el metal Pinta de la Mina Restauradora. B. A. N. C. m. 18.9.
232. Idem — Composición de las rocas calcáreas del Rosario de la Frontera. Boletín de la Oficina

Ouímica Municipal de Tucumán. I. 1888. 1000
233. Idem— Análisis de las aguas minerales existentes cerca del Rosario de la Frontera. 1. c. i. 1888.
234. Idem — Rocas calcáreas. 1. c. 1889.
235. Idem — Análisis químicos del laboratorio del Museo de La Plata. R. M. L. P. Vil.
236. Señoret, M. -  La región aurífera en la Tierra del Fuego A S C. A. XXXV . 189o.
237. Siemiradzki, J. v. -  Apuntes sobre la región sudandina del Alto Limay. R. M. L. P. III. 1892.
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238. Siemiradzki — Forschungsreise in Patagonien. • P. M. 1893.
230. Idem — Zur Geologie von Nordpatagonien. N. J. M. I. 1893.
240. Idem -  Einige Bemerkungen über die Abhandlung von Dr. Hugo Zapalowicz: Das Río Negro- 

Gebiet in Patagonien. P. M. XL. 1894.
241.. Siepert, P. — Petrographische Untersuchungen an alten Ergussgesteinen aus der argentinischen 

Republik. N. J. M. Beilageband. 1894/95.
2 12 Siervert, M. — Apuntes sobre algunas aguas ordinarias y minerales de la República Argentina. 

Anales de Agricultura. 1874.
243. Sowerby, G. B .— Descriptions of tertiary fossil shells from South-America, Apéndice de 

Observations, etc., por C. Darwin. 1851.
2 44. Ste.fïén, H. — Das Thaí des Río Palena-Carrileufú. Verhandlungen des Deutschen wissen- 

schaftlichen Yereins zu Sn. Yago. 1895.
245. Steinmann, G. — Reisenotizen aus Patagonien. N. J. M. 1883. H.
240. Idem — Un bosquejo de la geología de la Sud-América. R. M. L. P. III. 1892. — En inglés: 

A sketch of the Geology of South-America. American Naturalist. 1891.
21-7. Idem — Zur Geologie Südamerikas, in Berghaus Physikaíischer Atlas. 1892.
248. Stelzner A. — Bemerkungen über die nutzbaren Mineralien der Argentinischen Republik.

Berg-und Hüttenmünnische Zeitung. Leipzig, XXXI. 1872.
249. Idem — Briefliche Mitteilungen über seine Reisen in den Provinzen San Juan und Mendoza,

und in der Cordillere zwischen den 31° und 33° S. B. N. J. M. 1873.
250. Mineralngische Beobachtungen im Gebiete der Argentinischen Republik. Mit chemischen

Beitragen von M. Siewert. Tschermaks Mineralogische Mitteilungen. 1873.
251. Idem — Comunicaciones sobre la geología y mineralogía de la República Argentina. Anales

de Agricultura, i. 1873, Nos 16, 17 y 18. Introducción. N° 19, Las Sierras Argentinas. Nos 22, 
23 y 24, La Sierra de Córdoba. II. 1874. N° 3, La Ante-Cordillera.

252. Idem — Comunicaciones sobre la geología y mineralogía de la República Argentina. A. A
N. C. i.

253. Idem — Geulogie der Argentinischen Republik. Die nutzbaren Mi.çieralien der Argentinischen
Republik. En: Napp, Die Argentinische Republik. 1876.

251. Idem Beitnige zur Geologie und Paliiontologie der Argentinischen Republik. Cassel und 
Berlín, 1885.

255. Strubel P . — Beitrüge zur Kenntniss der Geognostischen Beschaffenheit der Anden, vom
33" bis zum 35" S. B. N. J. M. 1875.

256. Suess E. — Das Antlitz der Erde. 1883.
257. Szajnocha L. — Ueber die von Dr. R. Zuber in Süd-Argentina und Patagonien gesammelten

Fossilien. Verhandlungen der K. K. Geologischen Reichsanstalt Wien. 1888.
258. Idem — Ueber fossile Pflanzenreste aus Cacheuta in der Argentinischen Republik. Sitzungs-

berichte der K. Akademie der Wissenschaften. Wien. XCVTI. 1888.
259. Idem — Ueber einige Carbone Pflanzenreste aus der Argentinischen Republik. 1. c. 1891. c.
260. Terán, L. Gómez de — Conferencia sobre el terremoto del 27 de Octubre de 1894. B. I. G.

A. XVI. 1895.
261. Ulrich, A. — Palaeozoische Versteinerungen aus Bolivien. N. J. M. 1892.
262. Valentín, J. — Rápido estudio de las Sierras de Olavarría y del Azul. R. M. L. P. VI. 1894.

En alemán: Beitrag zur geologischen Kenntniss der Sierren von Olavarría und Azul. 1895. 
203. Idem — Informe sobre una excursión efectuada en la Provincia de San Luis. R. M. L. P. 

vil 1995.
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SINOPSIS GEOLÓGICO-PALEONTOLÓGIC A

SUMARIO.—Formaciones Cenozoicas y Cretáceas.—Sucesión de ¡as formaciones sedimentarias del territorio argentino 
á partir del jurásico superior hasta la época actual.—Jurásico Superior (Piso titónico).—Formaciones 
Cretáceas.—Formación Cliubutense ó de las areniscas abigarradas.—Formación Guaranitica.—Formacio
nes Cenozoicas.—Formación Patagónica.—Formación Santacruzeña.—Formación Entrerriana.—Forma
ción Tehuelclie. — Formación Araucana.—Formación Pampeana.—Formación Post-pampeana ó Cuater
n a r ia —Formación Aluvial ó actual.—Fenómenos y depósitos glaciales.

Enumeración sistemática.—Vertebrata—Mammalia—Aves.—Reptilia.—Amphibia. —Piscia.
Relaciones zoológicas y filogeuéticas.
Consideraciones geológicogeográíicas.

Sinopsis geo lóg ico-p aleon tológica—(Form aciones cenozoicas y  cretáceas)

En lo que es hoy el territorio de la República Argentina han existido tierras emergidas desde 
las más remotas épocas geológicas, antes de que apareciera la vida sobre la tierra. Desde enton
ces se han formado en nuestro suelo depósitos sedimentarios que contienen restos más ó menos 
abundantes de los séres que más tarde, en las distintas épocas, habitaron la tierra firme ó las 
aguas de las costas.

Veinte años atrás apenas, el conocimiento geológico de la República era todavía muy embrio
nario. Desde entonces se han descubierto formaciones correspondientes á la mayor parte de las 
épocas geológicas y los vacíos que aún quedan se llenarán en breve pues las investigaciones en 
ese sentido avanzan rápidamente.

La paleontología ha seguido en sus progresos á la geología, y hasta puede decirse, que ha 
avanzado de una manera más rápida proporcionando á aquélla los datos indispensables para la 
determinación de la época de las distintas formaciones.

Una sinopsis completa de los descubrimientos hechos hasta ahora, abarcando ambos reinos, 
vegetal y animal, sería interesantísima, pero exigiría más tiempo del que disponemos, pues se nos 
ha encomendado este trabajo á última hora, debiendo concluirlo en el perentorio término de un 
par de meses.

Nos limitaremos al reino animal y de preferencia á los vertebrados, pues los invertebrados 
fósiles difieren menos de los actuales que los vertebrados, aunque las especies ofrecen datos 
más precisos para la determinación de la edad de las capas. Los invertebrados presentan mayor 
interés bajo el punto de vista geológico, y la enumeración de los principales tipos y de las espe
cies características de los distintos horizontes se encontrará en la sinopsis geológica redactada por 
nuestro distinguido colega el Dr. J uan  Va l e n t ín . Sin embargo, daremos listas de las especies 
que se encuentran en las formaciones más recientes.

Los vertebrados, y sobre todo los superiores, ofrecen menos datos para la geología propia
mente dicha, pero presentan tipos tan variados y tan distintos de los actuales, que sin su conoci
miento no es posible darse exacta cuenta de la disposición de los grupos actuales. Ofrecen pues
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mayor interés zoológico y su estudio es de la mayor transcendencia bajo el punto de vista de la 
filosofía zoológica y de ios grandes problemas de la biología general.

Las cinco clases de los vertebrados tienen representantes fósiles en nuestro suelo. Los peces 
son muy numerosos pero no han sido casi estudiados. Los anfibios son escasísimos y hasta ahora 
indeterminados. Los reptiles y las aves son abundantes, pero su estudio puede decirse que no hace, 
más que empezar. No sucede lo mismo con los mamíferos; éstos sobre ser sumamente abundan
tes, han sido objeto de numerosos trabajos, de modo que su conocimiento se encuentra mucho 
más avanzado y han contribuido notablemente á que tengamos una idea más exacta de la dispo
sición, origen y sucesión de esta clase de los vertebrados. Su origen en nuestro suelo debe ser 
antiquísimo, á lo menos así parece indicarlo él gran desarrollo y la variedad de formas que 
presentan en el cretáceo superior, y la circunstancia de haberse descubierto últimamente también 
algunos restos en el cretáceo inferior, revelándonos la existencia de fáunas todavía desconocidas.

Entendemos que una sinopsis de esta naturaleza es el lugar menos adecuado para entrar en 
digresiones, — que se debe tratar de dar el mayor número de datos en el menor espacio posible. 
Después de la enumeración de las principales formaciones y yacimientos fosilíferos á partir del 
jurásico superior, daremos la disposición sistemática de los organismos que contienen y luego 
algunas consideraciones generales sobre la fáuna de la Argentina comparada con la de los otros 
continentes bajo el punto de vista filogenético, zoológico y geográfico. Al final se encontrará un 
índice bibliográfico de toda la literatura geológico-paleontológica concerniente á los vertebrados 
fósiles de la Argentina de modo que el lector que quiera iniciarse en estos conocimientos, encon
trará indicadas todas las fuentes á que debe recurrir. (1)

Sucesión de las form aciones sedim entarias del territorio argentino á partir del jurásico superior hasta la época
actual

No hace muchos años que siguiendo la opinión de BURMEISTER, creíase que la llanura argen
tina desde el Pilcomayo á Magallanes, no comprendía más que dos formaciones: la formación 
pampeana atribuida á la época cuaternaria, y la formación patagónica considerada pliocena. Los 
trabajos de Adolfo Doering y Florentino Ameghino y las recientes exploraciones de Carlos 
Ameghino y Guillermo Bodenbender, han demostrado que la constitución geológica de la Pampa 
y de Patagònia es mucho más compleja de lo que se suponía. Hoy conocemos toda una série de 
formaciones que se interponen entre el jurásico y el pampeano, y los claros ó lagunas que aun 
quedan pronto desaparecerán por las investigaciones que en este sentido prosiguen con actividad una 
falange de observadores cada día más numerosa.

Nuestros conocimientos actuales pueden reasumirse en el cuadro adjunto.

(1 ) La profusa ilustración de este artículo ha sido posible gracias á la cooperación de diferentes institutos 
científicos que nos han permitido el uso de las viñetas de sus respectivas publicaciones, y son : la Academia 
Nacional de Ciencias, el Jardín Zoológico de Buenos Aires y el Museo de San Pablo (Brasil), á cuyos respectivos 
directores, Dres. Oscar Doering, Eduardo L. Holmbergy H. von Ihering nos complacemos en expresarles nuestra 
gratitud en nombre de los lectores que tengan necesidad de consultar esta sinopsis. Además un cierto número 
de grabados se ha ejecutado por cuenta de la ilustrada Comisión Directiva del 2° Censo Nacional, y otros ios 
hemos dado de nuestra colección. El lector entendido encontrará una deficiencia, — la ausencia completa de 
ilustraciones de los mamíferos cretáceos ; ello es debido á que contábamos con los grabados que sirvieron para 
la ilustración de nuestra memoria sobre esos antiquísimos representantes de la fauna argentina, mas á última 
hora no liemos conseguido obtener de la Dirección del Instituto Geográfico Argentino, que se nos permita el uso 
de las respectivas zincografías, asi que los que tengan especial interés en consultar esas figuras, podrán exami
narlas en nuestro estudio original publicado en el Boletín del Institu to  Geográfico Argentino, t. vía, p. '..06 á 
527, a. 1S97.
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Cuadro de las form aciones sedimentarias de la Argentina á partir del jurásico superior
hasta la época actual.

FORMACIONES ÉPOCAS
Calizas, areniscas y esquistos de Ma- ( 

largué, Arroyo Teca, Rio Maye)’, { Titónica 
e tc ........................................................  (

Formación chubutense ó de las are
niscas abigarradas del Chubut, De
seado, etc............................. ...............

Neocomiana y 
Aptiana

I
I Cenomaniana

Formación guarnnítica ó de las are- ) 
ñiscas rojas del Neuquen, Rio Ne- ( 
gro, lago Colimé, etc........................  I Senoniana

\ Daniána

FORMAS DOMINANTES

Cefalópodos > -a

C Dinosaurianos carniceros del grupo de los 
'  Thevnpoda y mamíferos de la familia de los 
( Microbiotheridiu.

( Dinosaurianos del grupo de los Sauropoda y 
< mamíferos Ancylnpoda, Multüuberculala, 
( Pyrolheria, etc.

i Ungulados primitivos, Tilodontes y Sparasso- 
\ dontes. •

Todos los moluscos extinguidos.

Dí-O

ci
ci
c
=3O0>in
d
W

Patagónica

Santacruzeña

> i Moluscos extinguidos en proporción de un 95
1 ] á 98 por ciento.
'  Eocena <
j  J Mamíferos Paucituberculados y Sparassodon-
f r tes.

E n tre rrian a . . .

Tehuelche.......

Araucana.........

Pampeana........

Post-pampeana

Oligocena

Mioeena

Pliocena

Cuaternaria

¡í Roedores gigantescos. Moluscos extinguidos 
( en proporción de un 85 por ciento.

f Moluscos extinguidos en proporción de un 75 
\  por ciento.

 ̂ Mamíferos de la familia de los Typotheriche.

r Edentados gravigrados y acorazados gigantes- 
} eos acompañados de algunos moluscos cx- 
( tinguidos.

i, Mamíferos actuales acompañados de algunas 
 ̂ especies extinguidas.

NO

H

Aluvial Reciente Todos los mamíferos de especies existentes.

JURÁSICO SUPERIOR (piso titánico)

Saliendo de las regiones montañosas, las capas sedimentarias más antiguas que sirven de 
asiento á las formaciones cretáceas y terciárias, son referibles al jurásico más moderno, esto es, 
al horizonte conocido con el nombre de piso titónico. Tales capas, hasta ahora conócense sólo en 
unos pocos puntos en donde han sido levantadas por el surgimiento de grandes masas eruptivas, 
principalmente porfíricas, que las han puesto á descubierto, cosa que se observa claramen
te en la parte central del territorio del Chubut; aparecen bien desarrolladas en el curso 
superior del río Chubut (arroyo Teca) y el Río Genua, en donde constan de una sucesión de 
areniscas, calizas y pizarras cubiertas por formaciones del cretáceo inferior. Más al Norte y al 
oeste vuelven á aparecer en la sierra de Malargué en la parte sud de la provincia de Mendoza 
en donde presentan capas de pizarras y calizas margosas bituminosas con numerosos fósiles mari
nos, que como Hoplites mendozanus Behr.,. progenitor Opp. y kollikeri Opp.; Haploceras eliminatum Opp.: 
Haploceras rasile var. planiuscula Zitt.; Pcrisphinctes aff. Loriori Zitt.; Pcrisphinctes geron Zitt. etc., indican 
claramente que esos terrenos forman parte del piso titónico. No entramos al respecto en más 
detalles porque al mencionar este horizonte sólo tenemos en vista indicar la base sobre que des
cansan las formaciones más modernas. . Sólo agregaremos que capas de igual naturaleza aparecen 
también más al sur, en la región andina del territorio de Santa Cruz, en la falda de la cordillera, 
en el río Mayer, en donde según H a t c h e r  pueden alcanzar un espesor aproximado de 500 metros, 
formando un sistema que designa con el nombre de formación mayerense (Mayer beds).
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FORMACIONE S C R E T Á C E A S

Los terrenos de la época cretácea tienen en la República Argentina un desarrollo enorme, 
presentándose aunque con grandes interrupciones, desde las fronteras de Bolívia, Paraguay y 
Brasil, en el Norte, hasta el estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego, por el Sud. Constan casi 
siempre de potentes capas de areniscas generalmente coloradas ó amarillentas, sin fósiles ó con 
fósiles terrestres: pero en otros puntos aparecen capas calizas, calizo-margosas y arcillosas con 
fósiles marinos.

Al sistema cretáceo se atribuye generalmente una vasta formación de areniscas coloradas 
cubiertas por capas calizas y margosas de distinta naturaleza, conteniendo fósiles de agua dulce 
como Melania potosensis Orb., Paludina sp. ?, huesos de pescados y de insectos, pero faltan detalles 
más precisos que permitan establecer horizontes definidos. Esta formación viene desde Bolivia en 
donde ocupa vastas superficies, se extiende sobre la mayor parte de la provincia de Salta, y la 
mitad septentrional de la provincia de Tucumán en donde desaparece. Pero más al Sur, aparente
mente sin conexión con la anterior, aparecen formaciones de areniscas rojas en las provincias de 
San Juan, Rioja, Mendoza y Córdoba (Sierra de Córdoba) que probablemente son también cretáceas 
como lo son de una manera indisputable los bancos de areniscas selenitosas con Arca Gabrielis 
y Gryphaca aff. Conloni que en Puente del Inca descansan encima del calcáreo jurásico del piso 
titónico.

Otro gran sistema de areniscas coloradas de la época cretácea aparece en la provincia de 
Corrientes á lo largo de la costa del Paraná, extendiéndose por el norte al Paraguay hasta penetrar 
en el Brasil. Más al Sur, esta formación se hunde gradualmente hasta que en las proximidades 
de La Paz desaparece debajo de la formación entrerriana alcanzando hasta la provincia de Buenos 
Aires en donde su existencia ha sido revelada por las perforaciones artesianas. Es posible que se 
extienda por debajo de toda la provincia de Buenos Aires, y sea la misma formación de areniscas 
rojas que aparece al sur del río Colorado, sobre las márgenes del Rio Negro y rio Neuquen, v 
que se extiende hacia el Sur y el Oeste, por lo menos sobre una mitad de la superficie de los 
territorios patagónicos.

Es en Patagònia en donde hasta ahora la formación cretácea es mejor conocida. En la parte 
oriental de la Patagònia septentrional y en la Patagònia austral ha sido estudiada por CÁRLOS 
A m k g iiino  mientras que el Dr. BoDENBENDER ha descripto de una manera detallada los depósitos de 
la misma época que se extienden sobre la parte occidental de la patagonia septentrional y la región 
sur de la provincia de Mendoza. Combinando las observaciones de ambos exploradores, obtenemos 
el cuadro adjunto que dá una clara idea de nuestros conocimientos actuales sobre la distribución 
y disposición de los terrenos de esta época.

Cuadro dem ostrativo de la  d isposición  de las form aciones cretáceas de Patagonia.

En ¡a parle m r  de Mendoza y  región occidental de Región oriental de la Patagonia septentrional y Póta
la Patagonia septentrional; formaciones marinas gonia austral. Casi todas tas formaciones terrestres 
en su casi totalidad: y de agua dulce:

oOí

ü

Caliza negra y margas del arroyo Trinquico 
en el Neuquen, con Hoplites, Exogyra, 
Panopaea neocomiensis, etc.—Margas pardas 
y amarillentas de Quili-Malal eon Trigonia 
transitoria y Corbula Neocomiensis, etc...

Sedimentos marinos del Portezuelo de Cal- 
queque, con Ammonites, Ostrea, Peden, 
Herpuln Phitlipsi, e t c ...................................

Areniscas abigarradas del Cliubut, Deseado, 
San Julián, etc., eon numerosas impresio
nes de vegetales todaviu indeterminados, 
restos de Diuosauriatios carniceros deJ gru
po de los Theropoda parecidos á Ceralosau-  
rus y restos de mamíferos primitivos, Pro- 
toeodelphys, Archaeoplus y Edentata .
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i / Areniscas coloradas y prises del Arroyo Pe- © 
l quenco, bien desarrolladas y aparentemente © 
\ sin fósiles marinos; probablemente de orí- 53 
j gen snb-aéreo ó de agua dulce. Presen- z. 

tanse también en Rio Grande, Rio Agrio, © 
Neuquen, etc., descansando encima de las =L 
capas del aptiano y cubiertas por bu dei « 
horizonte, senoniano........................................ '£

S Areniscas rojas del Xeuquen, Rio Negro • 
Lago Colimé, Lago Argentino, etc., con 
numerosos restos de Linosaurianos sátiro- 
podos. Argyrosaurus etc., madera petrili- 

\ caila. y restos de mamíferos. Pyrothorinm  
i  (escaso). Isatemnidae, M n l l U n h c r i · i i I n l n . eic. 
I Capas marinas del Gnllb San Jorge nm 
f Ostrón pyrothoriorum.

o
©a,
¡n

Oa
íS

a)t-O

o
c
©co

©m
©

Caliza gris blanca de Carylauhué (Rio Ca- © 
tanlil) con Trigonia angiiste-coslala, T ri- ~
gonia trasanllánlicn, Perna. Gervillia, etc. 2w

o
75jv

Arcillas, margas y areniscas grises del Rio 
Chico dei UhubiU, curso inferior del De
seado, Golfo San Jorge, parte centrad ded 
territorio del Clmbnt, etc. Dinosanrianos 
muy escasos, Pyrotherium  abundante. Loon- 
hniidae, Ast rapolheridae, Notohippidao, etc.

§ k Caliza margosa dura del Arroyo Peqtienco, 3 1
.3 j  Chacay, etc., con Cardita Morganiann, 5 \
~ Tarrífela sylviana , Tylostnnia a f f  ova- © < 
1á  i tum , etc ............................................................ £ i

f  75 •

Bancos marinos de Sehuen Aiken en el curso 
superior del Seliuen con AMar/e y ¡‘ola- 
mides pa/agonensis. Capas marinas de los 
alrededores del lago Argentino con restos 
deMosasauridae, 1‘lesinsaur/dne, Syneeho- 
dus, Pi'olospkyrccna, Lmnna rtppundicu- 
Inta, etc.

©

5
;r.

0 0

*© o
©

te

• o’ü
s*
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FORMACIÓN CH U B U T E N S E  Ó DE LAS ARENIS CAS A B IG A RR A D A S

Esta formación representa la mitad inferior de los terrenos cretáceos, v descansa en estratifi
cación discordante encima de las capas jurásicas del piso titónico, pero en donde faltan éstas 
reposa directamente sobre rocas eruptivas antiguas. «Se compone de enormes bancos de areniscas 
á menudo de grano fino con capas de arcilla y conglomerados intercalados afectando todos los 
colores y  matices imaginables (bermejo, purpúreo, colorado, amarillo, verde, bronceado, etc.). C. 
A meghino  . Se presenta á  descubierto sobre vastas extensiones del territorio patagónico. Aleján
dose del Atlántico hacia el interior aparece cerca de la confluencia del Río Chico con el Chubut 
ocupando la mayor parte del curso de este último hasta cerca de la precordillera; ocupa también 
una parte del curso inferior del Río Chico del Chubut, una parte de la región del Senguel, ia 
mayor parte de la región que se extiende al sur del Río Deseado, entre éste y el Río Chico de 
Sauta Cruz, mientras que en otros puntos, particularmente en San Julián., bajo Deseado y varias 
localidades del Golfo de San Jorge llega hasta la costa del Atlantico. Su espesor se cuenta por 
centenas de metros, con sus capas que presentan una muy pequeña inclinación hacia el este en 
unos puntos y al S. E. en otros, hundiéndose bajo las aguas del Atlántico sin que muestren entre 
ellas la menor discordancia, á lo menos en la región oriental. Por el oeste, en la Patagònia 
austral se extiende hasta la cordillera, tomando parte en los pliegues de ésta con un espesor 
aproximado de 400 metros.

El origen de esta formación fué durante largo tiempo un enigma que recien se ha despejado. 
Después de muchos años de investigaciones infructuosas, se han recogido fósiles en número sufi
ciente y distribuidos de tal modo que no dejan duda de que se trata de una formación de origen 
tenestre ó de agua dulce. Esos fósiles consisten principalmente en impresiones de vegetales de 
una hermosa conservación, pero que no ha habido tiempo para determinarlos; proceden de varios 
puntos, pero principalmente de la región al sud del Deseado. Se han descubierto también restos 
de grandes dinosaurianos terrestres muy distintos de los que caracterizan la formación guaranítica; 
son carniceros, del orden de los Theropoda y algo parecidos al género Ccratosaurus del jurásico de 
Norte-América. Por último se han hallado también algunos escasos restos de mamíferos sumamente 
interesantes. El más completo (Froteodidclphys precursor, Amegh.) es un animal del tamaño de una 
pequeña especie de comadreja; es un marsupial del grupo de los Microlñothcridae  ̂ pero con algunos 
caracteres ele ungulado. Otros restos indican un herbívoro marsupial (Archacophts incipiens Àmgh.) 
con caracteres de ungulado como si en este horizonte fuera difícil establecer una línea de sepa-
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ración entre los marsupiales carniceros y los ungulados placentarios. Por último, algunos pequeños 
fragmentos indican la presencia de edentados del grupo de los Pcltateloidea. Estos son los ma
míferos más antiguos que por ahora se conocen de Sud-América.

Mientras que en la Patagònia austral y en la parte oriental deia Patagònia septentrional, esta 
formación consta en todas partes de estratos de evidente origen sub-aéreo ó de agua dulce, en la 
parte occidental de la Patagònia septentrional, en el territorio del Neuquen y en la región sur de 
la provincia de Mendoza, está representada por una sucesión de capas marinas abundantes en fósiles 
característicos de la división inferior del cretáceo, asentadas sobre las capas del horizonte titónico 
mencionadas más arriba. En los alrededores de Villa Beltrán y más al sud, en el arroyo Tran- 
quico afluente del Neuquen, y todavía más al sud, en Quili-Malal, las capas del cretáceo inferior 
forman un sistema de calizas margosas sobre las cuales vienen mantos de areniscas. Las petrifi
caciones que en ellas se han encontrado, son: Cefalópodos: Hoplites Desori Piet.; Hoplites angulati- 
formis Behr.; Hoplites Neumayeri Behr.; Hoplites aff. dispar Orb.; Amaltheus (/-') attenuatus Behr.; Olcoste- 
phanns sp,? Gasterópodos: Cinulia sp.?; Alaria acuta Behr. Lamelibranquios: Corbula ueocomiensis Orb.; 
Corbula B ode nh en der i Behr.; Corbula inflata Behr.; Corbu.la nana Behr.; Panopaea ueocomiensis Ag.: 
Thracia aequilatera Behr,; Cyprina argentina Behr.: Isocardia Kameni Behr.; Astarte obovata Sow.; 
Ptychomya Kceueni Behr.: Mytilus simplex Orb.; Mytilus aff. Carteroni Orb ; Mytilus Ciwieri Math.; 
Lithodomus praelongus Orb.: Pinna robinaldina Orb.; Trigonia transitoria Steinm.; Trigonia aff.; aliformis 
Park.: Jixogyra Couloni Defr.; Exogyra tuberculífera Dk. y Koch.; Exogyra subplicata Roem, Braquio- 
podos: Lingula truncata Sow. Estos fósiles indican el horizonte neocomiano que constituye la base 
del cretáceo.

Encima de las areniscas neocomianas viene otro sistema de calizas y margas, también con 
fósiles, de los géneros Ostrea, Pecten, y Ammonitcs, que unidos con la Serpula Phillipsi Roem,. indican 
que tales estratos deben referirse al horizonte aptiano.

FORMACIÓN G U A R A N Í T I C A

Representa el cretáceo superior y consta principalmente de capas de areniscas rojizas y 
amarillentas que aparecen en varios puntos de Patagònia y en la provincia de Corrientes. Las 
barrancas de la margen izquierda del Río Paraná de La Paz á Corrientes que se elevan de 15 á 
25 metros sobre el río, pertenecen á esta formación. En los territorios del sur aparece sobre las 
barrancas de los ríos Limay y Neuquen, en el curso superior del Río Negro, en la parte central 
del territorio del Chubut, en el Río Senguel, Lago Colhué y Musters, proximidades de los lagos 
Viedma y San Martín, Bajo de San Julián, Golfo San Jorge, etc. con un espesor de 30 hasta 100 
y 200 metros. En la región andina del territorio de Santa Cruz, ha tomado parte en los pliegues 
de la cordillera y presenta un espesor considerable, que en algunos puntos no baja de 600 á 700 
metros. En ciertos puntos contiene grandes cantidades de madera petrificada y troncos enteros 
de grandes palmeras y coniferos; en otros contiene numerosos restos de grandes dinosaurios, y 
á veces huesos de pájaros y de mamíferos. Esta vasta formación con una pequeña inclinación al 
E. y al S. E. según los puntos, desciende más abajo del nivel marítimo, y como es principalmente 
de origen terrestre ó sub-aéreo, parece denotar la existencia en esa época de un gran continente, 
ó la persistencia de la ma}'or extensión continental que ya. nos ha revelado la formación chubutense.

Lo que más llama la atención es la presencia de huesos de grandes dinosaurios y de mamífe
ros en la misma formación. Los dinosaurios gigantescos pertenecen á dos especies distintas del orden 
de los Sauropoda, el Argyrosaurus superbus Lyd. y el Titauosaurus australis Lyd.; una tercera especie 
de tamaño más reducido, el Microccelus patagónicas Lyd. es de colocación incierta. Conjuntamente 
con los Dinosaurios se encuentran también reptiles de otros tipos, particularmente crocodilianos, 
ofidianos, lagartos y tortugas, hasta ahora no estudiados, con excepción de los primeros, repre
sentados por los géneros Dynosuckus A. Sm. Wood. y Cynodontosuchus A. Sm. Wood. del grupo de 
los Mcsosuchia y parecidos á los del horizonte purbeckiano del jurásico de Inglaterra.

Los mamíferos son de formas sumamente variadas y comprenden los antecesores de casi todos
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los grupos más modernos. Los órdenes y sub-órdenes representados en esta formación son los 
Prosimiae (con las familias de los Notopithccidac y Archaeopithccidac)\ los Typothcria (Protvpothcridiu\ 
Hegetotheriidae, Trackytkriidtte); los Hyracoidea (Archacúhyracidac); Pyrothcria (Pyrothcriinn, Arc/unolo- 
phus); Astrapotheroidea (Parastrapothcriwn, Liarthrus, etc.); Toxodontia (Proucsodony 1 ’roadinothcrium. 
Senodon, etcJ; Condylctrthra (Pheuacodontidae, Pcriptychidac)\ Litoptcma (Mcsorhinidac, Adiauthidac 
Pi'oterotheriidae, Notohippidae); Ancylopoda ( Homalodovtotlicrüdnc, Lcouti/ñidac, Isüicmi/i.id/ic) ; 7 illodouta
(Notostylops, Trigonostylops, etc.): Rodentia ( Cephalomyidac)\ Plagicudacoidca (Polydolops, Eudolops, etc.): 
Pedimana (Microbiotheriidae)\ Sparassodonta (Proborhyaena, Pharsophorus, etc.); Graidgrada (PJega/ony- 
chidae, Orophodontidae, etc.); Glyptodontia (Palacopeltidac, Propal<xhoplophoridac)\ Dasypoda (Prodasypus, 
Prozaedius, Proeutatus, etc.); Pcltateloidea (Peltcphilus). Esta fauna de mamíferos consta de unos 70 
géneros con cerca de 120 especies, número que, dado el escaso material hasta ahora recogido, 
debemos suponer no representa más qué una pequeña parte dé ia fauna de esa época. Tal variedad 
indica que la aparición de los mamíferos remonta á una época geológica todavía mucho más 
remota y, bajo este respecto, las formaciones anteriores á la guaranítica nos reservan sin duda 
grandes sorpresas.

Conjuntamente con los huesos de mamíferos se encuentran también muchos restos de aves, 
que parecen diferir notablemente de las actuales; algunos indican aves de grandes dimensiones 
( Physornis) del grupo de los Stereorniíhes, otros ( Cladonñs) pertenecen á los Impcuncs\ pero la 
mayor parte permanecen indeterminados. Otro tanto sucede con los restos de quelonianos y con

Fig. 1. —Cladovnis pachypas> mitad inferior del tarso-metatarso, visto de adelante (a), de atrás (b)
y de abajo (c)\ 2/» del natural.

los peces que son numerosos y pertenecientes en su mayor parte al grupo de los Condropterí- 
gios, unos próximos á las rayas, pero la mayor parte de la familia de los tiburones. Hanse 
encontrado también en la misma formación algunas capas ó depósitos marinos de corta extensión,
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mientras que en su parte superior se presentan los vestigios de un horizonte marino, del que 
sólo aparecen vestigios en puntos aislados y alejados unos de otros.

Hemos dicho que esta formación contiene una gran cantidad de madera y hasta troncos 
enteros petrificados. El doctor Conweutz ha descrito algunos fragmentos de madera petrificada reco
gidos en las areniscas rojas y amarillentas de las barrancas del Lira ay y del Neuquen, determinando 
los géneros y especies que siguen. Gymnospermas: Rhisocuprexinoxüou Conw. sp., Cupressinoxylon 
Goepp. sp., Cupiessinoxylou patagonicum Conw., C. latiporosum Conw., Glyptostroboxylon Goepperti Conw- 
y Áraucarioxylon Dceriugi Conw.; Angiospermas: Betuloxylón Rocae Conw. Estos restos han sido 
atribuidos al período oligoceno, pero nos parece más probable procedan de la formación guaraní- 
tica, muy desarrollada en la región en que fueron encontrados esos fósiles y de donde hemos 
recibido trozos de madera silicificada y huesos de dinosaurios recogidos en las mismas capas. En 
algunos puntos contiene también íignita en abundancia. Un depósito de lignita en la parte 
inferior de esta formación, debajo de las capas con Dinosaurios y descansando encima 'de las 
areniscas abigarradas aparece en el mismo bajo de San Julián.

El conjunto de la formación guaranítica se distribuye en tres pisos ú horizontes; el pehuenche 
ó inferior parece corresponder al cenomaniano, el mediano ó pyrotheriense que corresponde al 
senoniano y el superior ó sehuense que representa al daniano.

Piso p e h u e n c h e . Comprende la gran masa de la formación, compuesta casi exclusivamente 
de potentes estratos de areniscas rojas y amarillentas, bien desarrolladas en el curso superior del 
Rio Negro, golfo de San Jorge, región de los lagos Muster y Colhué, parte superior del Río Chico 
de Santa Cruz y del Sehuen, etc. En donde domina exclusivamente, como en estos últimos puntos, 
puede alcanzar por sí solo un espesor de 600 á 700 metros. En él dominan los dinosaurios 
terrestres gigantescos y la madera petrificada. Los restos de vertebrados de pequeñas dimensiones 
y especialmente de mamíferos son muy escasos y sólo aparecen en manchones aislados de natu
raleza arcillosa ó margosa y de muy reducida extensión. Consisten priucipalmente en muy escasos 
restos de Pyrotkcridae y Astrapotheridae, restos de Isotemnidae, Multiiuberadata, Prosimios y Tilodontes. 
Algunos de estos pequeños depósitos descansan sobre las mismas areniscas abigarradas.

Aparecen también, en el mismo piso, y particularmente en el golfo de San Jorge, depósitos 
marinos de corta extensión, muy ricos en fósiles, pero de los que desgraciadamente hasta ahora 
no se ha coleccionado mas que una Ostrea {Ostrea pyrotheriorum Ih.) de especie mu}' distinta de 
todas las que se encuentran en las formaciones mas recientes.

Por su posición estratigráfica con relación á las areniscas abigarradas, el piso pehuenche co
rresponde al horizonte cenomaniano. En la parte occidental de la Patagònia septentrional las are
niscas inferiores coloradas y grises del arroyo Pequenco, cerca de Villa Beltran, aparentemente 
sin fósiles marinos y por consiguiente de probable origen sub-aéreo, á los menos en parte, parecen

Fig. 2.—Conchas fósiles de la formación guaranítica. a, Ostrea pyrotheriorum  Ih., 1/2 del tamano natural, b,
Potámides palayonensis Ih., tamaño natural.
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constituir la prolongación occidental de las areniscas pehuenches, y como descansan encima de las 
capas del aptiano, su referencia al cenomaniano parece segura.

Piso PVROTHEHIENSE -C on sta  de una sucesión de areniscas grises y amarillentas, alternando 
con arcillas y margas grises y obscuras, que forman depósitos sobrepuestos á las areniscas rojas 
con un espesor que vana de 10 á 20 ó 30 metros, pero siempre de extensión muy reducida Pa
recen representar hoyas, lagunas y cauces en la superficie del piso pehuenche. Los restos de Di
nosaurios son escasos, pero los de mamíferos son algo más frecuentes, abundando sobre todo 
los de los Pyrothendat, Astrapotheridac, Lmiimdae, Notolúppidac, Archacohnacidae y roedores. En los 
mismos yacimientos encuéntrense restos de aves, de lagartos, tortugas y pescados de agua dulce. 
Tales depositos se han observado, hasta ahora en varios puntos aislados del interior del territorio 
del Chubut, en la reglón del Deseado y también en la costa Atlántica. Por sus relaciones estrati
f i c a 5 son referibles al horizonte senoniano. En el territorio del Neuquen á las areniscas pe
huenches siguen hacia arriba capas da calizas grises y blancas, las cuales, particularmente en los 
afluentes del Río Agrio contienen fósiles marinos que indican claramente el horizonte senoniano, 
tales como Trigonia transatlántico. Behr.. Trigonia anguste-costata Behr., y especies de los géneros 
Perna y GerviUia. Las mismas capas contienen también restes de vertebrados y vegetales. Las 
capas cretaceas de Quinquina, Algarrobo, Talcahuano, etc,, del otro lado de los Andes, son referi- 
bles á este mismo horizonte.

Piso s e h u e n se  — Coronando la formación guaranítica, descansando encima de los estratos del 
piso pyrotheriense, y cuando estos faltan, asentada directamente sobre las capas del piso pehuenche, 
aparece una formación marina confundida antes con la formación patagónica, pero que por la po
sición estratigráfica y los fósiles que contiene, representa el horizonte daniano, el mas moderno 
de los de la época cretácea y durante el cual ya habian desaparecido los cefalópodos {Ammoni- 
tesy etc.) característicos de la época secundaria. Probablemente formaba en otras épocas un manto 
continuo sobre la mayor parte del territorio de Patagònia, pero hoy solo aparece bajo la forma 
de depósitos aislados, siempre en el interior, más ó menos léjos del Atlántico.

En la Patagònia austral, aparece encima de las areniscas rojas con Dinosaurios y Piroterios. 
en el curso superior del Rio Sehuen, en la localidad conocida con el nombre de Sehuen Aik, en 
donde consta de areniscas y calizas margosas rojizo-amarillentas con Astarte sp. y Potámides (Ceri- 
thiam) patagone/isis lh.y dos géneros abundantes en las formaciones cretáceas de nuestro país, pero que 
faltan casi completamente en las formaciones terciarias. Más al oeste, en las cercanías del lago 
Argentino, los mismos depósitos contienen numerosos restos de vertebrados de decidido aspecto cre
táceo; entre ellos, restos de Mosasauridae (Liodon argentinus Amegh.), Píesiosauridae (Polyptychodou patago- 
nicus Amegh.), crocodilianos indeterminados y numerosos restos de peces particularmente Condropte- 
rigios como Synechodus patagónicas Amegh., Odontaspis (Scapauorhynchus) subulata Agass., Lamna appen- 
diculata etc. y también ganoideos como el género Protospkyraena.

La misma foxmación aparece en el Senguel en el recodo que forma á causa del cambio de 
su dirección de S. E. en N. E. en contacto con las areniscas rojas, y un poco más al N. E. vuelve 
á presentarse en el curso medio del Río Chico del Chubut, conteniendo en abundancia una 
pequeña especie de Ostrea que desgraciadamente permanece indeterminada. Ascendiendo el Río 
Chubut, aparece en el punto denominado Las Piedras, desapareciendo antes de llegar al Valle 
Alsina. Contiene en abundancia la misma especie de Ostrea y consta acá de una sucesión de 
capas de areniscas y arcillas blancas, amarillentas y rosadas. La misma formación aparece en el 
curso superior del Rio Negro antes de Fresno Menoco, cubriendo los yacimientos con Dinosaurios 
y Piroterios. Vuelve á presentarse más al Norte y más al Oeste, al Norte del Río Colorado sobre 
el arroyo Pequenco, cerca de Villa Beltrán en donde contiene fósiles en mal estado, como 
Cardita Morganiaua Rathb., especie del cretáceo superior de Bahía, especies indeterminadas de los 
géneros Cardita y Vem/s, Turritdla sylviana Hartt., especie del cretáceo de Pernambuco en el Brasil, 
Tilostoma aff. ovatum Sharpe, especie del cretáceo de Portugal, y tres especies indeterminadas de 
Cemthium.

L ím ites  d e  l a  t ie r r a  f ir m e , d u ra n t e  l a  é po c a  c r e t á c e a . - - Con el descubrimiento de 
mamíferos, reptiles y vegetales en la formación de las areniscas abigarradas, resulta que la casi

TOMO I. IG
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totalidad de los terrenos cretáceos de la parte oriental de la Patagònia septentrional, cuyo espesor 
puede avaluarse en unos 800 metros, son de origen terrestre ó de agua dulce, y como sus capas 
forman á menudo barrancas que dominan el Atlántico ó se hunden bajo las aguas -de éste, 
tenemos que Patagònia durante la época cretácea, se extendía mucho más al este que en la actuali
dad. Kn la región del oeste, en la parte sur de la provincia de Mendoza y en el territorio del 
Neuquen, en donde el cretáceo está bien desarrollado y representado por depósitos que se distn- 
buven en todos los pisos, desde los más antiguos hasta los más modernos, consta al contrario, 
en su casi totalidad, de formaciones marinas. Luego mientras que al este era tierra firme, al 
oeste, hacia donde hoy existen los Andes, era mar. La opinión avanzada por el Dr. Bodenbender, 
según la cual durante la época jurásica y cretácea, la costa oriental del Pacífico no se encontraba 
a g e s te  de la línea que hoy forma la Cordillera de los Andes, sino al este, queda así plenamente 
confirmada. En la Patagònia septentrional y en la Pampa occidental, las aguas del Pacífico llega
ban á este lado de los Andes, próximamente hasta el meridiano 68 de Greenwich, en donde 
probablemente formaban un gran golfo puesto que en la Patagònia austral el cretáceo sub-aéieo 
llega hasta los mismos Andes. Los grandes rios de la época secundaria que tiansportaion^ los 
materiales de esta inmensa formación de areniscas rojas cretáceas que .se extienden desde Bolivia, 
Paraguay y Brasil meridional hasta el estremo sur de Patagònia, no vinieron pues del oeste ni 
j el SLir tampoco vinieron del norte en donde el océano se extendía sobre la cuenca del Ama
zonas; solo pudieron venir del este y del sudeste, de la Antárlica el gran continente mesozoico 
desaparecido que ligaba entonces las aisladas tierras australes de la época actual.

FO R M A CIO N E S  CENOZOICAS 

(Terciarias y cuaternarias)

La causa que quizás más ha retardado y aun embrollado el conocimiento de las formaciones 
terciarias de nuestro país fué la confusión que se hizo de especies de moluscos procedentes de 
diferentes horizontes y distintas localidades, especialmente del género Ostrca. Toda Ostrea de gran 
tamaño, de cualquier procedencia, debía ser necesariamente Ostrea patagónica, y formación patagó
nica el* terreno que la contenia; tal confusión, empezó en el mismo punto de partida con Darwin 
V D'OMiir.NY que confundieron con Ostrca patagónica no solo especies distintas procedentes de la 
Argentina sino también de Chile. Produjo esto tan grande confusión en el estudio de los terre
nos5 terciarios, que puede decirse hubo que empezarlo de nuevo con mayores dificultades que si 
no hubiera habido nada de hecho al respecto.

CÁRLOS Amegheno en sus largas exploraciones de los territorios patagónicos ha tenido especial 
cuidado en coleccionar conchas fósiles de los distintos horizontes en los puntos en que la super
posición de las capas no ofrecía dificultades; estos materiales han sido estudiados por el distinguido 
naturalista Dr. H. von Il-lERlNG, y permiten reconocer que las conchas que se consideraban como carac
terísticas de la formación patagónica proceden de cuatro grandes formaciones de distinta época.

En la determinación de la edad de las formaciones poco hemos utilizado el método, que 
consiste en estudiar las afinidades de las especies con otras de localidades de edad conocida, 
porque lo consideramos defectuoso: deja demasiado campo á las apreciaciones personales de los 
autores que pueden envejecer ó rejuvenecer una formación de dos, tres ó más horizontes según 
presten mayor importancia á las especies de aspecto antiguo ó á las que suponen de aspecto más 
reciente; además parten del error de suponer que una especie debe haber vivido en todas partes 
á un mismo tiempo, sin tener en cuenta las emigraciones de los seres de las épocas geológicas 
que en países diferentes pueden haber hecho aparecer las mismas especies ó afines en formaciones 
de épocas distintas.

Lo que es un hecho positivo por nadie discutido es que los seres fósiles que se encuentran 
sepultados en las entrañas de la tierra en un punto dado, son tanto más diferentes de los que en 
la época actual viven en la misma comarca cuanto datan de una época más antigua, y sor, tanto 
más parecidos cuanto más próximos son de la época actual. Tal es la razón de que siempre se
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haya juzgado de la mayor ó menor antigüedad de los terrenos según la proporción de las especies 
extinguidas de moluscos que contienen, —y por mas que se haya criticado este método, H es 
hasta ahora el único práctico, racional, que se presta á deducciones generales siempre de idéntico valor y  
comparables entre sí: sus resultados están en todas partes de perfecto acuerdo con los que sumi
nistra ¡a estratigrafía. Este es el método que nos sirve de guia principal, y nos permite disponer 
las formaciones cenozoicas de la República Argentina en el orden que indica el cuadro adjunto.

Cuadro de la  sucesión de las form aciones cenozoicas de la R epública Argentina
según los datos más recientes

FORMACIONES BROCAS

P a t a g ó n i c a  . . . .
E o c e n o  i n f e r i o r  y  

m e d i o .................... ‘

S a i u a c r u z e í i a .  E o c e n o  s u p e r i o r . .

PISOS Ú HORIZONTES Y FÓSILES CARACTERÍSTICOS

J u l i e n s e . — M o l u s c o s  : T e r e b r a t u l a  ( M a n e l l a n i o )  p a t a g ó n i c a ,  B o u c h a r d i a  Z \ t -  
t e l i ,  R h y n c h o n e l l a  p l i e i g e r a ,  P e c t e n  g e m i n a t u s .  P e c t e n  p r e n u n c i a s ,  
S i p h o n a l i a  n o a c h i n a .  E q u i n o d e r m o s :  I l y p e c l i i n u s  p a t a g ó n i c a s ,  K e h i m m i -  
c l i n i u s  j u l i e n s i s ,  S c l i i z a s t e r  A m e g h i n o i ,  M a m í f e r o s  : P r o s q u a l o d o n .

L e o n e n s e . — M o l u s c o s  : O s t r e a  p e r c r a s s a ,  P e r n a  q u a d r i s u l c a t a ,  C u e u l k o a  a l t a ,  
T u r r i t e l l a  a r g e n t i n a ,  S t r u t h i o l a r i a  o r n a t a .  M a m í f e r o s :  A s t r a p o t h e r i d a * ,  
P r o t e r o t h e r i i U e ,  N e s o d o i u i d i u ,  N o t o h i p p i d a * ,  e t c .

S u p e r p a l a g ó n i c o . — M o l u s c o s : O s t r e a  p a t a g ó n i c a ,  P e c t e n  q i i e m a d e n s i s ,  C y 
t h e r e a  s p l e n d i d a ,  A m a t h u s i a  a n g u l a t a ,  V o l u t a  A m e g h i n o i ,  D e n t a l i u m  o c -  
t o c o s t a t m n .  M a m í f e r o s : H o m u n c u l i d i u ,  A s t r a p o t h e r i d a * ,  N e s o d o n t i d a * .
P a u c i t u b e r c u l a t a ,  S p a r u s s o d u n t n ,  e t c .

S a n l a c r u s e n s e . — E u  l a  p a r t e  i n f e r i o r  lo s  m i s m o s  m o l u s c o s  q u o  e n  e l  p i s o  
p r e c e d e n t e .  M a m í f e r o s : l - I o m u n c u l i d i o ,  A s t r a p o t h e r i d a * ,  N ' e s o d o n t i d a e ,  
H o m a lo d o n t o t h e r i d a . * ,  P r o t e r o t l i e r i d a * ,  P a u c i u i h e r c u l a t a ,  S p a r a s s o d o n t a ,  
e t c .

O l i g o c e n o  i n f e r i o r

E n t r e r r i a n a ___

O l i g o c e n o  s u p e r i o r

Paranense.—M o l u s c o s : O s t r e a  p a t a g ó n i c a .  O s t r e a  A l v a r e z i ,  P e c t e n  p a r a -  
n e n s i s .  P e c e s :  O d o n t a s p i s  e l e g a n s ,  O d o n t a s p i s  H o p e i ,  C a r d i a r i a s
g i b b e s i ,  C o r a x  a  IT. f a l c a t u s .  M a m í f e r o s :  P o n t u p l a n o d o s ,  P o n t i v a g a ,  M e -  
g a m y s ,  S c a l a b r i n i t h e r i u m .

Mesopotamiense.—M a m í f e r o s :  I l a p l o d o n t o ü i e r i u m ,  X o t o d o n  l o r i e n r v a f u s ,  P r o -  
t e r o t h e r i u m ,  S e a l a b r i u i t l i e r i u m ,  K i b o d o n ,  M e g a m y s ,  F u p l i i l n s ,  C a r d i o U i e -  
r i u m ,  A r c t o t h e r i u i n  v e t u s t u m ,  P r o t o g l y p t o d o n , ’ P l i o i n o r p h u s ,  n r l o t l i c -  
r i u m ,  e t c .

T e l m e l c l i e . . M i o c e n o  i n f e r i o r  .

Rionegrense.—M o l u s c o s : O s t r e a  A l v a r e z i ,  O s t r e a  F e r r a r i s i ,  O s t r e a  p a t a g ó 
n i c a ,  P e c t e n  p a t a g o n e n s i s ,  A r c a  B o m p l a m l i a n a ,  A m u s s i u m  D a n v i n i a n u m .

Fairioeatheren.se.— M o l u s c o s  : O s t r e a  p a t a g ó n i c a ,  O s t r e a  F e r r a r i s i ,  V e n u s  
M u e n s t e r i ,  T u r r i t e l l a  i n n o t a b i l i s .

Tehuelche.—M o l u s c o s : O s t r e a  p a t a g ó n i c a ,  v a r .  t e l i u e l c h a ,  O s t r e a  F e r r a r i s i ,  
P e c t e n  p a r a n e n s i s  v a r .  d e s e a d e n s i s ,  P c c t e n  a c t i n o d e s ,  S c a l a r i a  r u g u i c i s a  
v a r .  o b s o l e t a ,  T r o p l i o n  v a r i a n s  v a r .  g r a d a t a ,  e tc .

A r a u c a n a

P a m p e a n a

M i o c e n o  m e d i o . . , ,

M i o c e n o  s u p e r i o r .

Araucaniense.—M o l u s c o s : C h i l i n a  L a l l e m a n l i ,  A z a r a  o c c i d e n t a d i s ,  C o r b u l a  
S t e l z n e r i .  M a m í f e r o s :  T y p o t l i e r i u m  i n t e r n u m ,  P r o t e r o f c l i e r i d a e ,  X o t o d o n  
c r i s t a t u s ,  T e t r a s t i l u s ,  C y o n a s u a ,  S p h e n o t h e r u s  Z a v a l e t i a n u s ,  P l o h o p l i o -  
r u s  A m e g h i n i .

Hermosico.—M a m í f e r o s :  E u t r i g o n o d o n ,  X o t o d o n  p r o m i n e n s ,  T y p o t l i e r i u m  
i n s i g n e ,  P a e h y r u c o s  t y p i c u s ,  E p i t h e r i u m  l a t e r n a r i u m ,  M a c r a u c b e u i a  
a n t i q u a ,  P i t i i a n o t o m y s ,  P l o h o p h o r u s  f i g u r a t u s ,  M a c r e o e u p l i r a c t u s  r e 
t u s u s ,  e t c .

Pehuelche.—M a m í f e r o s :  N o p a c h t u s  c o a g m e n t a t u : ! ,  S c l e r o c a l y p t u s  C o r d u 
b e n s i s .

P l i o c e n a .

Ensenodense y  Belgranense.— ( P a m p e a n o  i n f e r i o r  y  m e d i o ) .  M o l u s c o s  
m a r i n o s  d e  e s p e c i e s  e m i g r a d a s  a l  n o r t e ,  c o m o  P u r p u r a  h a e m a s t o m a .  
L i t t o r i n a  f la v a ,  N a s s a  p o l y g o n a .  M a m í f e r o s :  T y p o t l i e r i u m  c r i s t a t u m ,  
P a e h y r u c o s  b o n a e r i e n s i s ,  M a c r a u c h e n i a  e n s e n a d e n s e ,  P a n o c l i t i i s  b u 
ll  i f e r ,  e t c .

Bonaerense { P a m p e a n o  s u p e r i o r ) . — M a m í f e r o s :  T o x o d o u  p i a t e n s i s ,  M a c r a u 
c h e n i a  p a t a c l i o u i e a ,  E q u u s  c u r v i d e n s ,  G l y p t o d o n  r e t i c u l a t u s ,  P a n o c l i i u s  
t u b e r c u l a t u s ,  M e g a t h e r i u m  a i n e r i c a u u m ,  P r o p r a u p u s ,  K u t a t i i s ,  e t c .

Lujanense ( P a m p e a n o  l a c u s t r e ) . — M o l u s c o s :  l l y d r u b i a  A m e g h i n i ,  C n i o  l u j a -  
n e n s i s ,  e t c .  M a m í f e r o s :  P a l a e o l a m a  l e p t o g n a i . h a ,  C e r v u s  l u j a i i e n s i s  
M a s t o d o n  H u m b o l d t i ,  M e g a t h e r i u m  a m e r i c a n u m ,  D o e d i c u r u s  d a v i e a t t -  
d a t u s ,  e t c .



SEGUNDO CENSO NACIONAL —  MAYO 1 0  DE 1 8 9 51 2 4

FORMACIONES KI’OCAS

Pnsf. pampoiiua. Cuaternaria

Aluviaiui . . .  . /Reciente----

lu so s  O IIOIUZONTES Y FOSILES CARACTERISTICOS

Quernnilinn (serie marina). Concilillas de especies idénticas á las actuales 
de la misma cesión.

Pin lama (Serie lacustre).—Mamíferos: Paleolama mesolitliica, Equus recti- 
dens, Toxodon s j i j  Mastodon superbus, Megailienum, Mylodon. etc.

Ainuo'eme.—Fauna idéntica ¡i la actual. Todos los mamíferos de especies 
existentes.

Formación patagónica

Este nombre con el que se designaba el conjunto de los terrenos terciarios marinos de 
nuestro suelo, últimamente lo hemos limitado á la formación terciaria marina más antigua de las 
que aparecen en las costas de Patagònia. Se presenta á descubierto formando las barrancas casi 
con exclusión de toda otra, á partir de la boca del Río Deseado hasta la boca del Santa Cruz, 
oresentando su máximum de desarrollo en los alrededores de San Julián en donde descansa 
encima de las areniscas rojas guaraníticas y alcanza una potencia de cerca de 300 metros. 
Al Sur del Rio Santa-Cruz, pasa debajo de la formación santacruzeña que aparece en las cumbres 
de las Colínas del León, desde donde tomando una suave pendiente hacia el sur, disminuye 
gradualmente la parte visible á medida que aumenta el espesor de la formación santacruzeña, 
hasta que desaparece un poco antes de llegar al Río Coyle; acá se hunde bajo las aguas del 
océano y no reaparece más hacia el sur, á lo menos en la costa argentina del Atlántico. Hacia 
el norte está interrumpida por el macizo eruptivo porfírico del Deseado, pero reaparece inmedia
tamente después extendiéndose por el Golfo de San Jorge hasta puerto Madryn, en donde aparece 
solo en la base de las barrancas, siendo este el límite septentrional en que hasta ahora ha sido 
constatada su existencia. En la región del este, descansa sobre la formación guaranítica en 
estratificación concordante pero más al interior, en donde se intercalan las capas del período 
daniano (piso sehuense) la discordancia parece ser la regla general. Sin embargo, no parece 
extenderse mucho al interior: en el territorio del Chubut está limitada á la costa, y más al sur 
no aparece en el curso superior de los Ríos Deseado, Río Chico, Sehuen, cuenca del Gio etc. 
pero está representada por depósitos terrestres ó de agua dulce de corta extensión que rellenan 
pequeñas cuencas de la superficie de la formación guaranítica y corresponden á la parte superior 
de la formación patagónica (piso leonense). Estos depósitos, cuyo descubrimiento es reciente 
contienen una fauna de mamíferos muy distinta de la que caracterízala formación guaranítica pero 
parecida á la de la formación santacruzeña; consta de Astrapothcridae, Notohippidae, Propalaehoplo 
phoi'idac\ Prothcrotheridac, Gravígrados, roedores, etc. que todavía no están determinados, pero que 
parecen representar en su mayoría especies y aun géneros distintos de los que aparecen en el santa- 
cruzeño.

Los vertebrados de la formación patagónica marina están representados por restos de cetáceos 
entre los cuales figura el curioso género Prosqualodon Lyd. y numerosos restos de peces concirop- 
terigíos; entre éstos se mencionan restos de especies europeas miocenas como el Carcharodon me- 
çalodon Ag. y Oxyrhina h-istalis Agas. determinaciones que si se confirman probarían que los tibu
rones miocenos y pliocenos del hemisferio norte tuvieron su origen en el hemisferio sur. Encuén- 
transe también huesos de pengüines pertenecientes á especies y géneros extinguidos (Parnptenodytes 
Amegh., Pcdaeosphcniscus Mor. y Mere).

Las formaciones terrestres ó sub-aéreas equivalentes ó sincrónicas del marino patagónico 
inferior están representadas por capas de lignitos que cerca de la costa Atlántica (San Julián, 
Monte Observación, etc .) tienen poca importancia, pero que más al oeste forman depósitos consi
derables que aumentan todavía más hacia el sur hasta Punta Arenas, en donde se explotan desde 
hace años. La flora de estos depósitos se conoce en parte por los estudios de E ng-e l h a r d t  y  con
tiene. Algas: Chondritcs suPsimptcx Eng.—Heléchos: Blechimm antcdiluvianum, Ptcris cousiniona Eng. 
Pccoptcris liushci Eng.—Fanerógamas gymnospermas: Cycadáceas; Zamia tertiaria.— Coniferas: Se-
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qmorn chilensis Eng.-Gnetáceas: Epkedra sp .? .-Fanerógamas angiospermas. Clase de las Monocoti- 
ledoneas — Palmeras: Gcbos Ochsmius Eng, Flabelaria Schwageri Eng.-Clase de las dicotiledóneas 
Urticáceas: Coussapoa quinqneuervis Eng.-Cupuliferas: Fagus magellnmca.-Santálaceas: Autidaphm
lotensis, Lorantháceas: Psittaccmthm crassifolius. — Anonáceas: Anona speciosa, A. eo'vur/rnsis. — My- 
ristaceas: Mynstica fossilts. — Lauráceas: Persea macrophylloides, P. maerophylla, P/ia-be Umeeolata, P.
elliptua, Acroeiiclidium oligocenicum, Goeppertia eroalifolia, G. spectabilis, Camphoromcee, speciosa, Ampdoda- 
phne gremdifoha, Mespüodaphne Imgifolia, Laurophyllum ecctim-daphumdes, Mectandrophyllnnn sp .r- Malva- 
ceas: Bombax playense, B. firmirohum, Bombaciphyllum opacum, Triumfelta serrata. — Dilleniáceas : Polio- 
carpus oblengiPlia, D. serrulata, Tetracera ellipctica, T. rhanmoides, Empedoclea repaudo-serrata. -  Ocná- 
ceas; Gomphia /&w jrt,Ao.-Euforbiáceas: Omphaliaficiformis, Tetraplandra kmgifoha, Mallotus platéenmeles- 
Bixaceas: Bañara cuadrae, Laétia transversonervis.—Samydáceas: Casearia oliganthoides, C. spi/ndoso- 
serrata. Rutáceas: Ttcorea fcetidmdes, Pilocarpus Saavedrai, Erythr uchytou grandifolium, Zantoxylon
inaequalis, Z. tenuifolium.— Sapindáceas: Sopiadas acuminatus, Thoninia Philippii.-Meliáceas: Moschoxylm 
falcatum, M. terminares. -  Leguminosas: Desmodinm obliquum, Copaifera reticulata, Legumimsites
erythriiwides, L. capriferacoides, Phyllites coccolobaefolia, P. aspidospermaedides, P. absodeacoides, P. 
triplorwides, P. Sauvaniacoides. — Celastráceas: Maytenus arancensis, M. magmliaefolia. — Ilicáceas: liex 
snbtilinervis. Combretáceas: CoMretum oblougifolium, Vochysiaduza, sp. — Myrtáceas: Eccythis neriifolia, 
Pstdimn membranaceum, Myrcia deltoidea, M. nitens, M. rctic,dato-venosa, M. eastatoldes, M. acuminata, 
M. phyllnmambiguacdides. — Myrsináceas: Ardisia erassifolia. -  Styráceas: Styrax coriacea, S. glalratoidcs.

Borragináceas: Cordia pidchra. Apocynáceas: Thevetia angustié olia, Allamanda crassostipitata,
Hatmachityon tenuifolium., Capocymphyllum chilense. — Asclepidáceas : Patrisea eocenica. — Rubiáceas:
Coussarea membranacea, Psyc/lotria grandifolia, Gouatteria terminemus, Hoffinania protagaca, Batiera 
elliptica. — Compuestas: Benettia grosseserrata.

La mayor parte de estos géneros prosperan hoy en las regiones tropicales de ambas Américas, 
Asia, Australia y  Polinesia, y la distribución de las especies indica afinidades cretáceas y terciarias, 
predominando estas últimas. En conjunto denotan una flora perteneciente al eoceno, y quizás, 
como lo quería Nogués, al laramico. Muchas especies se encuentran también en el eoceno de 
Norte-América. Las especies más próximamente relacionadas con las fósiles crecen, hoy, en las 
regiones tropicales de ambas Américas, de Méjico al Brasil. Esa flora indica que en esa época 
reinaba en nuestro suelo hasta en el mismo extremo austral de Patagònia tm clima tropical, cálido 
y húmedo, comparable al de las regiones bajas de Bolivia

La formación patagónica marina, particularmente de la boca del Santa Cruz al Sur, ha 
proporcionado las siguientes especies de invertebrados. — En esta lista, S. indica que la especie se 
encuentra también en la formación santacruzeña, L. que la especie se encuentra igualmente en 
el eoceno inferior de Lebú ó Arauco en Chile y N. que la especie existe en el eoceno 
superior de Navidad en Chile.

Crustáceos: Balanus varians Sow.—Braquiopodos: Rhynchonella plicigera Ih., Magellania (Terebra
dla) patagónica Sow., Magellania ( Terebradla) globosar Lam., Bouchardia Zitteli Ih.—Lamelibranquios: 
Ostrea percrasa Ih. (1), Peden aff. patagonensis Orb., Peden geminatus Sow.. Peden pracnuncius Ih., 
Perna quadrisulcata Ih., Mytilus aff. chorus Mol., Cucullaea alta Sow., CucuMaea multicostata Ih., Cucu- 
llaea Dalli Ih. (parecida á C. crassatina Lam. del eoceno de Pans), Limopsis insolita Sow. (S.). Limopsis 
aff. araucana Ph. (L.), Nada Ornata S o w . , patagónica Ph., Cordita patagónica Sow. (S.), Cardita 
inaequalis Ph. (S.), Crassatella Lyelli Sow., Lucina promaucaua Ph. (S. N.), Corbis (Fimbria) patagónica 
Ph. (S.),- Cardium multiradiatum Sow. (N. L.), Cardium pnclclmm Ph., Cardium pisum Ph., Venus meri
dionalis Sow. (S. L. N.), Venus Volckmanni Ph. (N.) var. argentina Ih., Venus patagónica Ph., Venus 
Darwini Ph., Dosinia laeviuscida (Ph.) Ih., Psammobia patagónica Ph., Mactra Darwim Sow. (S.l, Mactra 
rugata Sow. (L. N.), Glycimeris sp?, Martesia (Pholas) fiatagonicaíPh.) Ih.—Escafopodos: Dentalium majus

(1) Confundida por casi todos los viajeros y naturalistas, con la O-slren paltujonv-.a. El !)r. Ortmann la lia 
descripto últimamente con el nombre de Oslrea Halcheri, pero el cpie le lia dado ei i)r. Iliring tiene prioridad, 
habiendo sido empleado por nosotros antes de la publicación del Dr. Ortmann.
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Sow. (L.)Gasterópodos: Gibbula (Trochus) collaris Sow. (L. N.), Scalaria rugulosa Sow. (S. L. N.), 
Turritdla ambulacrum Sow. (S. L. N\), Turritdla argentina Ih., Turritdla patagónica Sow. (N)., Turritella 
Brcautiaua Orb. (L.), TnrrUdla Steinmanni Ih., Turritdli affimis Hup. (S. L. y cretáceos de Algarrobo,), 
Crepidula gregaria Sow. (S. L. N.)., t i  atic a Vidali Ph., Naiica famula Ph. (L.N.), tiatica solida Sow. 
(S. L. N.), Naiica oblecta Ph. (S. N.), Struthiolaria ornata Sow., Struthiolaria ornata Sow. var. densestriata

Kiíf- - .(’onelias fósiles do la formación patagónica, a, Oslren percrassa Ih. l/s del tamaño natural.—& y bb,
¡Inuehnrriitt ZiUeU lli. -j\ del tamaño natural.—c, Rhyr.honella plicifjera Ih.» -¡\ dei tamauo natural.—el, Slrulhiola- 
ria urania Sow. var. drnsoslriala lli., tamaño natural.

ih., Fíenla Carolina O ib.* (S. N.), Siphon alia (Tusus) uoachina (Sow.) Ih., Siphonalia sp.? aff. nodosa Mart., 
Pusus Danvinianus Ph. (L. N.}, Pirula ventricola Sow., Trophon ¿aciniatus Mart var. scmtacrmensis Ih., 
Trophon (Fusus) patagónicas Sow., Trophon (Murex) varians Orb., Voluta alta Sow. (N.), Voluta 
d'Orbignyana Ph.—Equinodermos: Hypcchiuus ( Echinus) patagónicas Des., Hypechiims sp.?, Echinorachuius 
julicnsis Des., Schizaster Amcghiudi Ih.

Hasta ahora no se menciona más que una sola especie, Throphon varians Orb. que sea absolu
tamente igual á la forma existente. Las otras dos formas parecidas á especies actuales son 
consideradas como variedades ó presentan particularidades suficientes para no permitir por ahora 
una identificación segara. Todas las demás son seguramente extinguidas, lo que prueba que se 
trata de una formación eocena, que por la proporción de las especies desaparecidas debe referirse 
al eoceno inferior.

Esta fauna difiere completamente de la del Paraná y también mucho de la que caracteriza la 
formación santacruzeña que le está inmediatamente sobrepuesta, pero presenta algunas especies 
comunes con el sistema terciario de Navidad y más todavía con el sistema de Lebú ó de Arauco, 
que comprende los depósitos marinos de Lebú, Curauma, Puchoco, Lota, Coronel, Tubul, Ancud y 
Llanquihué en la costa del Pacífico, depósitos que del otro lado de la cordillera constituyen la 
base del eoceno. Los grandes mantos de lignita de Lota y Coronel, referidos recientemente por 
Nogués al larámico, forman parte de este sistema y descansan en estratificación concordante sobre 
las capas cretáceas de Quinquina.

Examinando esta lista vemos que varias de las especies que se encuentran en el territorio de 
Chile son comunes al sistema de Navidad y á la formación santacruzeña, pero también observamos 
que casi todas las especies de Lebú que se encuentran en el patagónico y faltan en el santacru- 
zeño, tampoco existen en el sistema de Navidad, lo que prueba que el sistema de Lebú es má
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antiguo que el sistema de Navidad y de la misma época de la formación patagónica. Observamos 
también que varias especies del eoceno inferior de Chile (Lebú) y la Argentina (patagónico) han 
persistido á uno y otro lado de la cordillera hasta la época del eoceno superior (santacruzeño y 
sistema de Navidad).

Tenemos así como geológicamente equivalentes y pertenecientes al eoceno inferior: Io En la 
Argentina la formación patagónica con grandes depósitos de lignita que en la región oriental 
descansa en estratificación concordante sobre las capas cretáceas con Dinosaurios y Piroterios; 2o 
En Chile el sistema terciario de Lebú y Arauco con grandes depósitos de lignita, que descansa 
en estratificación concordante con las capas cretáceas de Quinquina, Algarrobo, Talcahuano, etc.

Debemos agregar que el estudio de la fáuna de moluscos de la formación patagónica, la cual 
en su casi totalidad procede del piso leonense, esto es de la parle más superior de la mencionada 
formación, indica según el Dr. IHERING, un clima sub-tropical, más ó menos parecido al que nos 
revela la fáuna del calcáreo grosero de Paris, resultados perfectamente de acuerdo con los que 
proporciona el estudio de la ñora fósil de la misma región. El mismo autor señala también nota
bles afinidades entre las faunas de moluscos de la formación patagónica y la formación eoceua 
de la cuenca de Paris.

Cuando esta potente formación sea mejor conocida, ha de ser posible reconocer en ella distin
tos horizontes geológicos y paleontológicos; per ahora sólo es posible distinguir dos grandes 
divisiones, el piso juliense que comprende la mitad inferior, y el piso leonense constituido por la 
parte superior.

Piso ju l ie n s e . — Los estratos de este piso se presentan á descubierto al norte de la boca del 
Río Santa Cruz, desde San Julián hasta el Deseado, volviendo á aparecer más al norte, en el golfo 
de San Jorge. Consta de areniscas y arcillas de un color gris oscuro, á menudo muy densas, que 
en el Golfo de San Jorge son gradualmente sustituidas por una arenisca amarillenta, con una potencia 
de 100 á 120 metros. Desde San Julián se inclina hácia el sur, apareciendo en Santa Cruz en la 
base de las barrancas al nivel del mar, para desaparecer más al sur cubierto por los estratos del 
piso leonense. Los moluscos recogidos en esta sub-formación son bastante escasos y presentan 
pocas especies (Cncullaea alta, Turritclla patagónica) en común con el piso superior; las otras 
(Siphonaria noachina, Peden prenuncias, Pecten geminatus!), parecen exclusivas de este nivel. Pero 
lo que sobre todo parece caracterizar este horizonte es la abundancia relativa de especies de 
Braquiopodos y equinodermos cuyos restos predominan sobre los que han dejado los demás inver
tebrados. Hay cuatro especies de braquiopodos, Bauchardia. Zitteli) Rhynchonclla pltcigera, una especie 
que se parece á Magellania globosa, y la Magellania ( Terebratula) patagónica de las cuales sólo 
la última aparece en las formaciones más modernas. Los equinodermos están representados por 
tres especies, Hypechmus patagonicus, Echinorachnius julieusis y Schisastcr Ameghinoi de los cuales 
ninguno parece haber pasado á los terrenos más modernos.

Piso l e o n e n s e . — Los estratos de este piso aparecen bien desarrollados en la boca del Santa- 
Cruz en donde constituyen las barrancas de las Colinas del León que se dirigen a! interior hasta 
que en Wedell Bluff forman las barrancas del río; al sur forman las barrancas que dominan el 
Atlántico, hundiéndose gradualmente hasta desaparecer debajo del piso superpatagonense de. la 
formación santacruzeña. «Es un inmenso depósito compuesto de capas estratificadas de detrito 
volcánico, de color más ó menos blanquecino ó amarillento, producto de la lenta sedimentación 
de finas partículas de rocas traquíticas, de pómez y cenizas volcánicas, y que á veces adquiere 
un tal espesor, que en ciertos puntos constituye por sí solo la enorme barranca mencionada: 
contiene en abundancia segregaciones de yeso fibroso dispuesto en lechos, y más ó menos hácia 
la mitad de su altura, muestra una zona intercalada de un calcáreo arcilloso de color gris 
ceniciento, compuesto casi esencialmente de ostras y otros moluscos marinos fuertemente conglo
merados. Además se encuentran diseminados en distintos niveles de la masa, bancos aislados del 
mismo calcáreo, y á veces reducidos estratos arcillosos que también encierran algunos moluscos, 
pero con más frecuencia sólo las impresiones de éstos ». (C. A m eghino). E s de estos estratos que 
procede la casi totalidad de las conchas fósiles de la formación patagónica reunidas por los 
coleccionistas, viajeros y naturalistas que han visitado esta localidad.
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FORMACION SA N TÁ CRU ZEÑ A

Con este nombre hemos designado un vasto sistema de capas marinas y terrestres confun
didas antes con las del sistema ó formación patagónica y que se extiende sobre una vasta 
extensión de la Patagònia central y austral. En la región occidental, ó falta ó está sobrepuesta 
en discordancia, ya sobre las capas de la formación patagónica, ya sobre las de la formación 
guaranítica; pero en la región oriental descansa siempre en estratificación concordante sobre los 
estratos de la formación patagónica. Se muestra en las barrancas del golfo do San Jorge y en 
distintos otros puntos de la costa patagónica; pero presenta su mayor desarrollo al Sur del Río 
Santa Cruz hasta el Rio Gallegos, región en la que alcanza un espesor aproximado de 250 metros.

Fig. 4 .—Acrolher¿’iim hara.iki.nse, cráneo visto de abajo, á 1/2  del tamaño natural.

La parte inferior en un espesor de 20 á 30 metros es exclusivamente marina y constituye el 
horizonte ó piso suprapatagónico; luego alternan depósitos marinos y terrestres y en fin vienen 
depósitos exclusivamente aéreos ó terrestres con un espesor de más de 200 metros constituyendo 
el horizonte ó piso santacruzeño propiamente dicho. Estas capas sub-aéreas contienen una fáuua 
de vertebrados, especialmente de aves y mamíferos, muy variada y numerosa. Comparando los 
mamíferos con la fáuna anterior de la formación guaranítica, se nota la persistencia délos Prosimiae 
(Eudiastatus Amegh.), muy escasos; Typolheria (Protypotherndae y Hegetothenidae)\ Astrapotheroidea 
(Astrapotherium Burm., Asírapodou Amegh.J¡ Toxodontia (Nesodonlidac, Xotodontidoe); Ltptoterna (Noto- 
hippidae muy escasos, Adiantidae. Mesorhinidae, ProUrotheriidae) ; Aucylopoda (Homalodontotheriidae)\ 
lillüdüHia sumamente escasos; Rodentia (Histricidae, Eryomyidae, Eckynomyidae, Eocardidae)\ Plagiau- 
laedidca (Abderitidae, Epanorthidac, Garzonidac); Pedimana (Microbiothenidae ); Sparassodouta (Borhyaenidac, 
Prothylacynidae, HatlUyacinidae, Amphiprovivirridae); Gravigrada (Megalonychidae, Mylodontidae, Prepc- 
thenidae); Giyptodontia ( Propalachoplophor idae); Dasypoda (Dasypidac, Tatnsidae) ; Pdtateldidea (Peí te- 
philidac). De los Tilodontes y Prosimios no quedan más que pequeños vestigios, mientras que los 
roedores y ios Plagiaulacoideos adquieren un grandísimo desarrollo. Hay también algunos restos 
que parecen pertenecer á animales intermediarios entre los Gravigrados y los Monofcremos 
{AdiasUdtus Amegh., Anathitus Amegh., etc.J. Como tipos nuevos sólo aparecen los insectívoros 
Necrolestidac) que no se les conoce representantes en la fáuna cretácea, y los Simoidea (Homuncu
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Udae) que se presentan como los descendientes modificados de los Kotopithecidac. De los tipos 
anteriores han desaparecido completamente los Hyracoiden, Pyrothcna y Condylarthra. (1)

Fig. Uieosodon gracilis, paladar, reducido á los tres cuartos del natural.— b, Pseudocadosomaiial agó
nica, paladar con la dentadura; dos tercios del natural. 1

(1) Los paleontólogos europeos y norte-americanos, de acuerdo con el criterio que ellos se han formado de
los caracteres que deben considerarse primitivos y de aquellos que deben ser muy evolucionados, juzgan esta
fauna como perteneciente á una época más moderna, pero un hecho reciente c importantísimo viene á demos
tra r  con ja claridad de la luz del día que juzgan según un criterio completamente equivocado, lin distinguido 
paleontólogo norte-americano, el señor iiatciier, comisionado por una de las más afamadas universidades de los 
Estados Unidos, ha realizado el año último una exploración en la Patagònia austral con el principal objeto 
de hacer colecciones de fósiles. Recojió importantes materiales de la launa santacrnzefia. pero como no í'ué 
suficientemente afortunado para dar con los yacimientos de la fauna de) pyrniherium, se lanzó á juzgar de la 
antigüedad relativa de ambas faunas por los caracteres que presentan, llegando ¡i la conclusión de que la launa 
santaeruzeña debía ser más antigua que la del pyrotherium! Ahora bien, la superposición, el hecho material 
que vale más que todas las teorías, nos muestra precisamente lo contrario, esto es, que la fauna del pyrotherium 
se encuentra debajo de la fauna santaeruzeña y separada de esta por formaciones que representan un espesor 
de 500 á 000 metros.

Es este el fracaso más estruendoso de un paleontólogo del hemisferio norte, que viene acá, á juzgar sobre
el terreno, la edad relativa de las faunas según las ideas preconcebidas que ha adquirido. Es el derrumbe
completo de una armazón muy vasta que descansaba sobre bases muy frágiles.

TOMO I. n
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Los pájaros están representados sobre todo por gigantescas formas del orden de los Siereornitlies 
( Phororkacos Amgh., Brontornis Mor. y Mer., Lioruis Amgh., Callornis Amgh., Pelecyornis Amgh., etc.), 
En los peces abundan los restos de la familia de las rayas y también de tiburones entre los 
cuales menciona PlIILIPPI la Oxyrhiua kastalis Ag.

Los invertebrados marinos recojidos en esta formación por C a r l o s  A meghino  y  determinados 
por el Dr. H. v. ÍHERTNG, son. Crustáceos: Cáncer Patagonicns Ph., Balanus laevis? Brug., Balanus

Fifí. 6—Concluís de la rumiación saiitaermeña. a, Amathusia angulata Pii. V? del natural. — b, MacLra ind is-  
tincla 111. */i tlel tamaño natural.— c, Gh/cimeris quemadensis í l i .  2/« del tamaño natuial.—d. Pholas paucispina 
I'h, tamaño */«,—e, Bulla pal agónica lli., tamaño 3/i.—/. Eulima subeenlricosa lh., tamaño 2/i.—¿7, Odoslomia suturalis 
Ib., tamaño ‘'/i.—h, Turbonil/a cuevensis lli., tamaño '!■>.—i, Natica consimilis llu, tamaño Natica sublenuis
llu, tamaño ‘A.—A-, Argolntccinum Dantzenbergi Ib., tamaño -ji.—l y I/, SlrulJiiolaria Ameghinoi Ib., tamaño 1/i. 
—m, Voluta Ameghinoi Un, tamaño 2/a. — n y nn, Marginella gracilior llu, tamaño Vn~ o  y 00, Marginella p lici- 
fera llu, tamaño V>-
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varians Sow., Chthamalus antiquus Ph. — Braquiopodos; Magellauia (Tcrcbratula)patagónica Sow.. — La
melibranquios. Ostrea patagónica Orb. (N.) (*), Pecten centralis Sow., Pecten uodosopUcaius Ih., Pecten 
quemadensis Ih., Modiola Amegkinoi Ih., Limopsis insolita Sow. (Pj, Arca patagónica Ih., Arra Darwini 
Ih., Cucullaria tridentata Ih., género extinguido dei eoceno de Paris: Pectunculus pulvinatus Lam. espe
cie del eoceno de Paris, var. cueveusis Ih,, Nucula tricesima Ih., Leda glabra Sow., Crassatclla longior 
Ih., Cardita inaequalis Ph. (P), Cordita patagónica Sow., (P), Lucina promaucana Sow. ( P. L. N.), 
Fimbria spA, Cardium Philippii Ih., Telliua perplana Ih., Te lima patagónica Ih., Tcllina yeguaensis Ih.. 
Penus meridionalis Sow. (P. L. N.Ï, Venus striato—lamellata Ih., Cytherea splendida Ih, Dosiuia meri
dionalis Ih, Amathusia angulata Ph. (N.), Mactra Darwini Sow. (P.), Solen elytrou Ph. (L. N. y 
cretáceo de Algarrobo), Glycimevis quemadensis Ih,, Pholas paucispina Ih ,—Escafopodos: Dentalium 
sulcosum Sow. (N.), Dentalium octocostatum Ih, — Gasterópodos: Fissurella sp.? Solarium sp.? 
Gibèulla Dalli Ih, Gibbula fracta Ih, Gibbula fracta var, cueveusis Va.,Enlima subveutricosa Ih, Odos- 
tomia suturalis Ih, Turbonilla cueveusis Ih,_. Scalaria rugnlosa Sow. (P. L. N.), Turritclla ambulacrum 
Sow. (P. L. N.), Turritella tricincta Ih,, Turritclla affinis Hupé. (P. L. y cretáceo de Algarrobo), 
Bulla patagónica Ih, Struthiolaria rugnlosa Sow, Struthiolaria Ameghiuoi Ih, (parecida á 5. chiltnsis 
Phil. de Navidad), Crepidula gregaria Sow. (P. L. N.), Trochita corrugata Rve. (viviente), Trochita 
magellanica Gray (viviente), Trochita costellata Ph. (L), Nattca solida Sow. (P. L. N.), Natica Hupeana 
Ph. (N.), Natica consimilis lh , Natica obtecta Ph. (N), Natica subtenuis Ih, Triton (Argobucinum) 
Dautzenbergi Ih, Ficula Carolina Orb. (P. N.), 7rophon laciniatus Mart. var. santacruzeusis Ih, Tro- 
phon patagónicas Sow, Trophou byrifornus Ih, Trophott Icucostcmoides Sow. ,(N.), Colmnbella (Anachis

a 1

Fig. 7—Licaphrium Floioen, paladar con la dentadura; 7* del natural. -  b, Thoathenum minusculum, torso 
izquierdo, A, visto de adelante, B, por el lado externo y D, por el interno; 3A del natural.

(1) Esta forma fué identificada por Philippi con la Ostrea Bourqeoisi Rem, especie del plioceno de Calhornia 
y bajo su autoridad la habíamos mencionado como especie de la formación sai,tacruzeña, pero el Dr. Ortmann dice 
se trata de una especie distinta y nueva que designa con el nombre de Ostrea Philippii. El Dr. Ihering, al 
contrario, no le encuentra suficientes caracteres distintivos para separarla de Oslrca patagónica Orb.
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sp.?, Marginella qucmadcnsis Ih., Marginclla confinis Ih., Marginclla gracilior Ih., Marginella pliáfera 
Ih., Voluta Philippiaña Ih., Voluta qucmadcnsis Ih., Voluta Amcghinoi Ih., Voluta patagónica Ih., Terebra 
costellata Sow. (N.) var. santacruzcusis Ih., Terebra costcllata Sow. var. quemadensis Ih., Genota cuevensis 
Ih., Plcnrotoma (Pusus) discors Sow. (N.) var. unifascialis Ih., Cancel·laria Ameghinoi Ih., Cancel·laria 
gracilis Ih., Cancel·laria Vidali Ph.. — Equinodermos: Scutella Patagónica Des. (0

En esta lista, P. indica las especies que persisten de la formación patagónica; L que la espe
cie se encuentra también en el sistema chileno de Lebou; N, que la especie existe igualmente en 
el terciario de Navidad en Chile.

Esta fauna difiere profundamente de la que caracteriza la formación patagónica subyacente, 
puesto que solo 12 especies del patagónico han pasado al santacruzeño, presentando al contrario 
una mayor afinidad con la fauna de Navidad, del otro lado de la cordillera. De las 12 especies 
que Jel sistema patagónico han pasado al santacruzeño, seis se encuentran también en el sistema 
de Navidad y existen igualmente en el de Lebú, lo que quiere decir que dichas especies, persistieron 
en ambos lados de la cordillera hasta la época santacruzeña, á la que pertenece la formación de 
Navidad, como lo demuestra la presencia de 17 especies comunes á los depósitos de ambos lados 
de la cordillera. No tomando en cuenta las seis especies del patagónico que peisistieron á uno y 
otro lado, tenemos 11 especies de la formación de Navidad que aparecen en el santacruzeño. El 
examen de los géneros, demuestra este sincronismo de una manera todavía mas evidente, pues en

Fig'. S—Phororhacos longissimus. Cráneo restaurado visto de lado, á V* del natural.

(1) El Dr. Ortmann, basándose en la presencia del género Scutella cuyas especies conocidas, dice, son todas 
oligocenas y miocenas, llega á la conclusión de que la formación santacruzeña no puede ser eocena. Podríamos 
contestarle que siendo las especies conocidas del género Cucullaria todas del cretáceo y del eoceno, la formación 
santacruzeña que contiene una especie de este género, no puede .ser más moderna que el eoceno. Pero este método, 
como ya lo hemos apuntado, no es el más apropiado para llegar al conocimiento de la verdad. Dejando á un 
lado el hedió de que se mencionan especies de Sculella del eoceno de Europa, diremos que la Scutella patagó
nica, según el Dr. Ihering, desciende del Eehinarachnius juliensis  que se encuentra en la formación patagónica 
subyacente. Luego es claro que si el género Scutella tuvo su origen en nuestras regiones, forzosamente debe ser 
acá más antiguo que en Europa.
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la formación santacruzeña, vemos aparecer 14 géneros de la formación de Navidad, que hasta 
ahora no se han encontrado en la formación patagónica. A este respecto el género Amathusia es 
de un interés especial, pues en Chile no se encuentra en las formaciones anteriores y posteriores 
al sistema de Navidad, y en la Argentina no se encuentra ni en las anteriores ni en las poste
riores á la série santacruzeña; además tanto en el terciario de Navidad como en el de Santa Cruz 
el género se encuentra representado por la misma especie característica, A. angulata, uno de los 
lamelibranquios de mayores dimensiones y cuyos restos se encuentran en abundancia. Estos dalos 
no permiten abrigar la menor duda sobre el sincronismo de las dos formaciones.

La fauna de moluscos de esta época, es profundamente distinta de la actual, y consta en su 
casi totalidad de especies extinguidas. Sobre cerca de 400 especies de invertebrados de esta 
época encontrados en ambos lados de los Andes, apenas se mencionan cuatro especies que sean 
absolutamente idénticas á sus representantes actuales, dos del terciario de Navidad ( Crepidula 
unguiformis y Natica cuneata) y dos y de la formación santacruzeña ( Trochita corrugata y Trochita 
magellanica). Se trata pués de una fáuna que puede considerarse como casi completamente extin
guida, y como tal, como también por sus caracteres y composición, es absolutamente imposible 
referirla á una época más reciente que el eoceno superior.

Podemos complementar estos datos recordando que algunas especies parecen idénticas á otras 
del eoceno de Paris, por ejemplo el Pectunculus pulvinatus Lám. y que el género extinguido Cucullaria 
cuyos representantes más modernos se conocen del eoceno de París, existe también en la forma
ción santacruzeña. Por último, el carácter moderno que pueden dar á la formación santacruzeña 
las dos ó tres especies mencionadas, está compensado por el aspecto más arcaico que le imprimen 
algunas especies cretáceas como Solen elytron y Tnrritella affinis, ó el género cretáceo Collutnbcllina 
en el santacruzeño de Navidad. Además, el conjunto de la fauna marina santacruzeña, indica un 
clima poco diferente del de la época de la formación patagónica, esto es, sub-tropical, y más ó menos 
igual al que denota la fáuna marina del eoceno superior de la Europa central y meridional.

La formación santacruzeña hemos dicho se divide en dos pisos, uno inferior de origen 
marino que designamos con el nombre de superpatagonense, y el otro superior, de origen terrestre 
ó de agua dulce, que lleva el nombre de santacruzense.

Piso SUPERPATAGONENSE. Constituido por una sucesión de estratos de arcillas y areniscas 
blanquizcas amarillentas que se prolongan con una regularidad sorprendente y contienen los fósiles 
marinos que hemos enumerado más arriba, Esta sub-formación se extiende sobre las barrancas del 
Atlántico desde las Colinas del León en la enbocadura del río Santa Cruz, en donde aparece más 
arriba de la mitad de la altura de éstas, hasta un poco al norte del río Gallegos en donde aparece 
en la base y desaparece luego al Sur bajo el océano, presentando un espesor de '20 á 30 metros. 
Aparece también, con el mismo espesor á la vista, en la base de las barrancas del río Santa Cruz 
hasta cerca del lago Argentino, como también en el curso superior del Sehuen y del Rio Chico en 
donde puede alcanzar hasta 150 metros de espesor. Puede seguirse en la mayor parte del Golfo 
de San Jorge, y sus últimos vestigios parecen perderse al norte del Chubut en el fondo del Golfo 
Nuevo. Al sur de Monte Observación aunque reposa concordantemente encima de los estratos 
superiores de la formación patagónica (piso leonense), debe haber mediado entre la deposición de 
las capas de ambos pisos un hiato considerable indicado por la diferencia que presentan ambas 
fáunas marinas inmediatamente superpuestas; pero en el interior y más al norte, en el Golfo de 
San Jorge en donde las capas del superpatagonense tienen un espesor aproximado de 100 metros 
ó más, la transición entre ambas pisos es apenas perceptible.

Piso s a n t a c r u z e n s e . ' «Esta sub-formación se compone principalmente de gruesos estratos 
arcillo-arenosos, de color gris verdoso, y estratos margosos, blanquizcos, de detritos volcánicos 
alternando con mantos arenosos y bancos pétreos de naturaleza calcárea». (C. Ameghino). Al 
sur del rio Santa Cruz, entre éste y el río Gallegos, se extiende desde la costa del Atlántico 
hasta el pié de la cordillera, Al norte del río Santa Cruz, entre éste y río Deseado, ocupa la 
parte central del territorio, sin alcanzar el Deseado por el norte, ni el Atlántico por el este, que
dando también lejos de los Andes por el oeste ó apareciendo allí en forma de manchones aislados. 
Se presenta poco desarrollada en el Golfo de San Jorge y en Puerto Madryn, desaparecen sus últimos
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vestigios hácia el norte. Sus capas, son extraordinariamente ricas en restos de vertebrados fósiles, 
de los que hemos dado la enumeración más arriba, presentando también en algunos puntos y en 
sus capas inferiores, importantes depósitos de lignita.

Las capas de este piso, que forman barrancas que dominan el Atlántico de más de 200 metros 
y se hunden bajo las aguas de éste, demuestran un período de elevación continental durante el 
cual los límites del territorio argentino se encontraban mucho más al este que en nuestra época.

Ultimamente se ha pretendido que el piso santacruzeño no podia pertenecer al mismo sistema 
ni á la misma grande época geológica que el piso superpatagonense y que debía ser de época 
mucho más reciente fundándose principalmente en la ausencia de interstratificación entre las capas 
de las dos sub-formaciones, pero esto es un error, pues la interstratificación existe. Sobre la 
costa del Atlántico, entre Gallegos y Coy Inlet, á partir de Corriguen Kaik hácia el norte, se ve á 
unos 15 á 20 metros más arriba de la formación marina superpatagonense, una capa marina de 
poco espesor pero que puede seguirse por un trecho de varias leguas, intercalada en la parte 
basal del piso santacruzeño y conteniendo absolutamente las mismas especies de conchas que se 
encuentran en las capas marinas inferiores. En las capas de agua dulce interpuestas entre esas 
capas marinas se han recojido restos de la mayor parte de las especies de mamíferos característicos 
del piso santacruzeño, lo que demuestra claramente que estos habitaban sobre las orillas del 
mismo mar en cuyas aguas vivían los moluscos característicos del piso superpatagonense.

FORMACIÓN ENTRERIANA

Comprende una larga serie de capas, principalmente marinas, que constituyen las altas barran
cas de la márgen ixquierda del río Paraná en la provincia de Entrerios, sobre una extensión 
longitudinal de 300 kilómetros y con un espesor visible de 20 á 70 metros. Su espesor total 
permanece desconocido, pero á juzgar por los datos que porporcionan algunas perforaciones, ño 
baja de 150 metros. Desde La Paz, en que aparece, presenta una marcada inclinación al sur, 
desapareciendo en la provincia de Buenos Aires bajo los depósitos de la formación pampeana. 
Se consideraba hasta hace poco como parte integrante de la formación patagónica, pero en rea
lidad se trata de una formación distinta todavía más moderna que la sautacruzeña. Con los 
fósiles marinos se encuentran á menudo fósiles terrestres v fluviales rodados por las aguas, pero en 
ciertos y determinados puntos estos últimos reemplazan completamente á los primeros.

Se ha creído que los restos de mamíferos y demás vertebrados terrestres ó fluviales se encon 
traban en la base de esta formación, pero parece que también esto es un error. En el pequeño 
riacho de Antoñico, en los alrededores mismos de la ciudad del Paraná, hemos encontrado restos 
de mamíferos intercalados en la parte superior de la formación marina, y en el arroyo del Espinillo 
á varias leguas de la costa del Paraná hemos podido cerciorarnos de que los restos de mamíferos 
allí bastante frecuentes, proceden de la parte más superficial de la formación marina y de capas 
de areniscas rojizo-amarillemas que le están sobrepuestas, probablemente de origen fluvial. Es 
verdad que en la Curtiembre, el Saladero, etc. sobre la misma barranca del Paraná, los fósiles 
terrestres se encuentran en la base misma de la barranca, pero, en estos puntos, toda la formación 
desde la base hasta la cumbre consta de depósitos terrestres y fluviales, que se hunden y desapa
recen bajo las aguas del río. Esos depósitos aislados y de extensión relativamente reducida, son 
bocas, hoyas y cáuces de ríos posteriores á la formación marina, rellenados por las aguas dulces 
Resulta de esto, que el terciario de Entrerios de la región que baña el Paraná se divide en dos 
séries de distinta época y distinto origen representando dos periodos, que se han sucedido sin 
discontinuidad: Io, la série más antigua, de origen marino, presentando ocasionalmente, sobre todo 
en su parte media, fósiles fluviales y terrestres rodados; y constituye la gran masa déla formación 
á la que conservamos el nombre de piso paranense: 2t>, la série más moderna formada por depó
sitos relativamente aislados, rellenando erosiones producidas en la formación marina, la cual 
distinguiremos con el nombre de piso mesopotámico.
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La fauna mamalógica del piso mesopotámico comparada con la del piso santacruzeño presenta 
una diferencia considerable demostrando que entre una y otra formación ha pasado un largo 
espacio de tiempo representado por la formación marina del piso paranense. De los mamíferos 
terrestres de la formación santacruzeña persisten los Typothcria (Pr»typothcriiüc)\ Toxodontia {Xotodon- 
iida, Toxodoutuice); Litoptema ( Prohrothenidce, Macranchcnidce )\ Rodentia ( Hystricidm, hdiymmyida 
Eryomyida, Caviidaf Sparassodouta (Achlysictis, NotictisJ, en vía de desaparición; Gravigrada, Glyp- 
todontia y Dasypoda. Han desaparecido los Simioidea, Prosimiae\ Astrapotherdidca, Ancylopoda, TiUodonta, 
Plagimdacoidea, Insectívora y  Peltatdoidea. Como grupos nuevos sólo aparecen los Carnivora ( Cyonasua 
Arctotherium) muy escasos, y además los Pinnipedia y Sirenia entre los mamíferos acuáticos. Se 
encuentran también en los mismos 3’acimienfcos restos de lagartos ( Propodinema)  y crocodilos { Ga- 
rialis, Proalligator), tortugas fluviales y numerosos huesos de peces, particularmente condropterigios 
(Rain, Dynatobatis,) etc.

En la formación marina (piso paranense) se encuentran restos rodados de los mismos 
animales, conjuntamente con dientes de tiburones y huesos de ballenas y delfines.

Los restos de peces indican una fauna más bien eocena, que oligocena, pero de ningún modo 
míocena como se ha pretendido. Hasta ahora se encuentran representadas las tres sub-clases de 
los Codropterigios, Ganoideos y Teleosteos. Las formas hasta ahora mejor conocidas son, Tele-

Fig. 9. Sealab r i ni lher¿um Bravardi, parte mediana del cráneo, vista de lado, á lh mitad del tamaño natural

osteos: Chrysophrys sp.., Protautoga longidens De-Al., Plecostomus sp., ? Ganoideos: Lepidosteus sp., 
Condroptegios: Myliobates amcricauus Brav., Raía Agassizi Larraz., Dynatobatis paranensis Larraz., 
D. rectangularis Larraz., Acrodus paranense De-Al., Odontaspis elegans Agas., H  Hopei Agas., Oxy- 
rhina aff. has talis Agas., Carcharodon paranensis Seal., Cardiarias (Aprionodon) Gibbcssi Sm. Wood., 
Corax falcatus Agas. De estos tipos, Od. cleg-ans, es característica del eoceno de Francia, Inglaterra 
Alemania etc., y del eoceno de Alabama y Carolina del Sur en Norte América. Od. Hopei es 
característica del eoceno de Inglaterra y Alemania. El Cardiarias (.Aprionodon) Gibbessi es una 
especie característica del eoceno de Alabama y Carolina en la América del Norte. El género 
Lepidosteus se encuentra en Norte-América á partir del eoceno. Protautoga y Carcharodon no apa
recen sino en el oligoceno y el último vive todavía, pero en cambio los géneros Acrodus y  Corax 
son característicos del cretáceo superior.

G. DE Alessandri, que ha publicado últimamente un notable estudio sobre los peces fósiles 
del Paraná se expresa en estos términos. « Esta ictiofauna parece ser eocena\ en efecto, el Odon
taspis elegans encontrado hasta ahora solo en el eoceno es una de las especies más características de 
las formaciones terciarias; además el Cardiarias (Aprionodon) Gibbessi es también una especie esen
cialmente eocena; el género Lepidosteus se ha recogido hasta ahora solamente en las formaciones 
eocenas de agua dulce de Méjico y el Od. Hopei es una especie aparecida en el eoceno y que 
persistió hasta el mioceno.
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Los invertebrados fósiles conducen absolutamente á los mismos resultados. Damos á conti
nuación la lista de las especies de esta formación, hasta ahora determinadas, indicando entre- 
paréntesis los otros yacimientos en que se han encontrado algunas de esas especies.

Crustáceos: Balanus sp,? Lamellibranquios: Ostrca patagónica Orb. (Navidad en Chile, Río Negro 
San José, formación santaeruzeña desde Puerto Madryn hasta Río Gallegos, y formación lehuelche 
desde Gallegos hasta Patagones), Ostrca Alvarczi Orb. (Coquimbo en Chile, Patagones, San José), 
Placnnancnnia papyracea (Ph.) Ih., Pectén paranensis Orb. (San José, San Jorge, Deseado), Pecten 
oblongus Ph., Amussium Dariviniannm Orb. (San José), Modiola platensis Ph., Modiola lepida 
Ph., Lithodomus platensis (Ph.) Ih.. Arca Bomplaudiaua Ph. (Patagones), Arca platensis Ph., Unió 
diluvii Orb. (Patagones), Lucina sywetrica. Ph., Cardium platease Orb., Cardium bouaeriense Ph., Car
dinal Bravardi Ph., Venus Muensteri Orb. (Patagones, Deseado, San Jorge) Venus Bravardi Ph., Do- 
sinia meridionalis? Ih, (Santa Cruz), Cytherea ( Venus) oblonga (Brav.) Ph., Tellina platensis Ph., Mactra 
bonaericnsis Ph., Corbula pulchella Ph.. Gasterópodos: Trochus lepidus Ph., Turritella sp.? aff. Stein- 
manni Ih., Capulus ( Brochia) argentina Ph., Natica sp.? Ampullaria sp.? aff. canaliculata Lam., Strombus 
sp.? aff. hthuamis L., (vive en el océano índico). Purpura alveolata Rve. (vive en el mar índico), 
Voluta sp.? Oliva platensis Ph.,. Chilina antigua Orb., Strophocheilus oblongus Müll. var, crassa Orb.— 

Equinodermos: Monophora Darwini Des. (Patagones, Punta Ninfas.)
Sobre estas treinticinco especies no hay más que tres ó cuatro que todavía viven ó tienen 

representantes muy parecidos, es decir un 12 ó 15 por ciento de especies vivas á lo sumo, pro
porción que en las formaciones del hemisferio norte solo se encuentra en los terrenos de la época 
oligocena. Un terreno cuya fauna de moluscos consta de un 85 por ciento de especies 
extinguidas es indisputablemente de época paleogena; en este caso se encuentra la formación 
entreriana de modo que se vuelve imposible referirla á una época más reciente que la oligocena. 
Los caracteres de la fauna, tanto de vertebrados como de moluscos, por sus afinidades con espe
cies que en el día viven en el Ganges, en el mar Indico y en el Japón, indican un clima sub-tropical 
de acuerdo con la época á que referimos la formación.

A pesar de tan remota antigüedad, es indudable que es de época más moderna que las ante
riores pues no posee una sola especie cu común con la formación patagónica y  solo una (Ostrea patagónica) 
ó dos (Dosinia meridionalis?) en común con la formación santaeruzeña. No se trata ciertamente 
de diferencias zoogeográficas sino de diferencias de época, puesto que el sistema terciario de 
Navidad que se encuentra más ó ménos en la misma latitud que la formación entreriana no 
presenta especies comunes con ésta mientras hemos visto tiene muchas especies comunes con la 
formación santaeruzeña de la Patagònia austral sobre una latitud diferente y considerablemente más 
distante. A demás puede constatarse la misma diferencia entre los fósiles de ambas formaciones 
en los mismos territorios patagónicos.

Dejando á un lado la Ostrea Patagónica que se encuentra en formaciones marinas más antiguas 
y más modernas que el paranense de Entrenos, tenemos todavía en esta lista cinco especies que 
se han encontrado en otras formaciones, y siempre más modernas que la entreriana. La Ostrea 
Alvarczi es abundante en el sistema terciario de Coquimbo que no remonta más allá de la época 
miocena y está alli acompañada por otra especie ( Ostrea Ferrarisi) que en la Argentina carac
teriza igualmente una formación miocena (formación tehuelche). Dos especies del Paraná, Pecten 
paranensis y  Venus Muensteri se encuentran fambién en la formación tehuelche de Patagònia. Tres 
especies, Ostrca Alvarezi, Amussium Dariviniauum y Arca Bomplaudiaua se encuentran en Río Negro 
(Patagones) y San José mezcladas con especies características de formación tehuelche. La Ostrea 
patagónica de las formaciones santaeruzeña y entreriana ha persistido hasta la época de la formación 
tehuelche en donde presenta modificaciones características de este horizonte. De estas compara
ciones resulta que la formación entreriana es indisputablemente mucho más moderna que la 
formación santaeruzeña pero más antigua que la formación tehuelche,

Piso P A R A N E N S E .  Constituye la gran masa de la formación marina que aparece cerca de La 
Paz y se extiende á lo largo de las barrancas de la márgen izquierda del Paraná con un espesor 
visible de 20 hasta 60 á 70 metros; en la provincia de Buenos Aires desaparece debajo la for
mación pampeana para volver á reaparecer al sur en la boca del Río Negro y en Punta de Ninfas,
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en ambos puntos en la base de las barrancas levantándose apenas un par de metros sobre e! 
nivel del mar, y con los mismos fósiles que contiene en Entrenos. En las barrancas del Pa
raná, la mitad superior consta sobre todo de bancos de calcáreos constituidos por immensas 
aglomeraciones de ostras, mientras que en la mitad inferior predominan margas arenosas y 
arcillosas, indicando que se depositaron en un mar profundo mientras que los bancos ostreros 
indican un mar bajo; pero tanto los inferiores como los superiores se formaron próximos á una costa, 
como lo demuestran los fósiles terrestres y de agua dulce más ó menos rodados que contienen. 
En algunos puntos, y en los mismos alrededores del Paraná, las capas más superiores de la for
mación marina muestran capas interpuestas de origen fluvial.

Piso m esopo ta m ico . Consta de grandes depósitos fluviales de arena en capas alternadas de 
diferente color y dureza, ya sueltas, ya conglomeradas, que rellenan cuencas y cáuces de rios 
excavados en la formación marina del piso paranense, que á veces la atraviesan por completo 
á lo menos en su parte visible, formando barrancas de 30 á 40 metros de elevación. Estos depósitos, 
que á menudo pueden seguirse en un ancho de varios kilómetros, carecen de fósiles marinos pero 
muestran en cambio numerosos huesos de mamíferos terrestres y acuáticos, crocodilos, lagartos, 
peces, y tortugas como también una gran cantidad de madera y aún troncos silicificados. Esta sub
formación está bien desarrollada más arriba del Paraná, en La Curtiembre, Saladero de Crespo, 
Villa Urquiza, Arroyo Espinillo, etc. puntos en que parece representar la antigua boca y el delta 
de un río gigantesco, con barrancas tan elevadas como el Paraná actual y que viniendo del N. K. 
desaguaba en el antiguo mar paranense. Depósitos fluviales parecidos y conteniendo la misma 
fauna, parece existen también al sur del Río Negro.

FORMACIÓN TE IUJKLCIÍK

Se ha dado este nombre al inmenso depósito de guijarros rodados que cubre casi todo el 
territorio patagónico. Siempre fué considerado como una formación muy moderna y se le atri
buía generalmente un origen exclusivamente glacial, pero últimamente (180UJ las exploraciones 
de CARLOS Ameghino han demostrado que es una formación en su mayor parte marina, que en 
sus estratos inferiores contiene bancos de conchas tósiles de aspecto antiguo. Estos bancos, en 
ciertas localidades, son seguidos hacia abajo por una formación marina de mucho espesor que sin 
duda en otras épocas se extendió uniformemente sobre la mayor parte del territorio patagónico 
pero que luego fué arrastrada por las aguas quedando de ella en las mesetas altas apenas vesti
gios. La fauna marina de estos depósitos es de una gran uniformidad, y los estratos inferiores 
pasan de una manera tan gradual á ios superiores que no puede quedar duda de que se trata de 
un sistema de capas de una misma época geológica.

Esta época fué precedida por un gran período de mayor extensión continental durante la cual 
las aguas denudaron profundamente la superficie de los territorios patagónicos cavando cáuces y valles 
que no responden al relieve actual. Vino luego una subtnersión continental durante la cual se depositó 
en el fondo del mar la formación en cuestión que rellenando cuencas y valles niveló todo el terri
torio, de donde resulta que las capas de este sistema descansan siempre en estratificación discordante 
ya encima de las capas de la formación santacruzeña ya encima de la formación guaranítica ó 
patagónica, según los puntos. La única excepción la ofrece probablemente la cuenca inferior 
del Río Negro en donde parece hay una transición completa entre los estratos de la forma
ción entreriana y los de la formación tehuelche.

Los fósiles marinos encontrados en los distintos horizontes de esta formación y que hasta 
ahora se han determinado, son los siguientes:

Crustáceos: Balanus sp.? — Braquiopodos: Magellania ( Tcrcbratula) venosa Sol. viviente. — La
melibranquios: Ostrea patagónica Orb. (Paraná), Ostrea patagónica var. tchuclcha lh., Ostrea j-errarist 
Orb. (Coquimbo), Ostrea Alvarezi Orb. (Paraná Coquimbo), Pecten paraucusis Orb. fParaná\ Pecten 
paranensis Orb. var. deseadensis íh., Pecten actinodes Sow., Pecten sp.? aff. centralis Sow., PccUn sp.< 
aff. nodosus L., Peden patagonensis Orb., Amussium Danvinianum Orb. (Paraná), Pinna sp Cardium

TOMO I, 18
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sp.?, Arca Bomplaudiana Orb. (Paraná), Venus Mueusteri Orb. var.,— Gasterópodos: Scalaria rugulosa 
Sow. var. obsoleta Ih., Trophon {Murex) varians Orb. (viviente), Trophon varians Orb. var. gradata 
Ih., Trophon laciuialus Mart. (viviente), Trophon inornatus Pils., Caljrptrac-a mammilaris Brod. (viviente), 
Turrite lia inuotabihs Pils.

Sobre esta lista no hay más que cuatro especies todavía existentes, es decir menos de la 
cuarta parLe, lo que indica el mioceno antiguo; pero aun suponiendo que las especies indetermi
nadas fueran todas existentes aún así no se llegaría al 30 por ciento de especies actuales, 
proporción que de ninguna manera permitiría referir la formación á una época más reciente que 
la del mioceno medio. Esta fauna, por su parecido con la de la formación entreriana, parece 
indicar una temperatura bastante más elevada que la actual.

Los estratos de la formación tehuelche se extienden de un extremo á otro de la Patagònia, 
los de la parte media é inferior con los depósitos marinos entrecortados y los de la parte supe
rior compuestos exclusivamente de rodados, sin interrupción. Se distinguen en ella fácilmente 
tres horizontes bien distintos, uno más antiguo que designaremos con el nombre de rionegrense, 
uno intermediario llamado fairweatherense (1) y el superior ó tehuelchese.

Piso r io n e g r e n se . Está formado por las capas de areniscas grises y obscuras, el calcáreo gris y 
el gris azulado que constituyen las barrancas del Rio Negro en la boca y  en la parte inferior 
de su curso, de ‘20 ó 30 metros de alto, y las de San José, mucho más elevadas y constituidas 
principalmente por capas de areniscas de color obscuro. Este sistema de capas descansa encima 
de los estratos de la formación entreriana que, acá, aparecen en la base de las barrancas á unos 
pocos metros encima del nivel de las mareas ordinarias y contienen Ostrea patagónica típica, con 
Ostrea Alvarczi, Arca Bomplaudiana y Mouophora Darzviui. Los fósiles del piso rionegrense son: 
Ostrca patagónica, Ostrea Alvares/, Ostrea Ferrarisi, Pecten paranensis, Peden patagouensis, Arca Bom- 
plandiana, Amussium Darzvinianum, y Venus Mueusteri. De estas ocho especies, seis se encuentran 
en la formación entreriana; pero, de ellas, sólo tres ( Ostrea patagónica, Pecten paranensis y Venus 
Mueusteri) pasan al piso más reciente, mientras que aparece una especie (Ostrea Ferrarisi) que se 
encuentra en abundancia en los pisos superiores. No queda pues la menor duda de que estos 
depósitos constituyen una transición de la formación entreriana á la formación tehuelche, 
pudiemlo quedar indeciso si deben considerarse como el piso más superior de la primera, ó el 
más inferior de la segunda, que es la colocación que provisoriamente le hemos dado. De todos 
modos se trata de un horizonte muy fácil de distinguir paleontológicamente por la coexistencia 
de la Ostrea Alvarczi muy abundante en los depósitos del Paraná, con la Ostrea Ferrarisi que 
aparece acá por primera vez.

Estos depósitos se extienden por el norte hasta el río Colorado y por el sur y el oeste hasta 
San José y San Antonio, alcanzando en la ensenada de Ross un espesor de 100 metros.

Aunque menos desarrollada, se presenta también visible á la entrada del golfo Nuevo; aquí, 
descansando sobre los estratos de la formación entreriana de la base de )a barranca, «vienen 
fuertes bancos de un gris azulado ó amarillento según los puntos, sino igual, sumamente pare
cido al que forma las barrancas del río Negro cerca del Cármen de Patagones. Esta formación 
alcanza su mayor desarrollo en Punta Ninfas donde adquiere de 15 á 20 metros de espesor.» 
(C árlo s  A m eg h in o ).

El punto más meriodional en que se ha observado es al' sur del río Santa Cruz, un poco al 
oeste de Chikorkaik. «Durante nuestro pasaje por este punto, tuve ocasión de observar repe
tidas veces en la cumbre de algunas mesetas desnudas los gruesos bancos de un gris 
azulado, de aspecto enteramente idéntico al que constituye las barrancas del río Negro en las 
cercanías de Patagones. Estos bancos contienen aquí muchas ostras rodadas y pulimentadas por 
el roce, y parecen marcar una antigua costa de mar, ó quizás el límite interior del último 
avance marino terciario sobre aquellas regiones.» (C a r lo s  AMEGHINO).

(1) Nombre ilalo por Hitclier (Cap! Fairwealh-iv) bed<t, poco eufónico para los oídos del habla española, 
pero que tenemos que adoptar conformándonos á la ley de prioridad.
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Piso f a ir w e a t h e r e n s e . Las capas de este piso constan de una sucesión de estratos de 
arenas y arcillas alternando casi siempre con capas de guijarros rodados y capas de conchas que 
se han depositado en grandes depresiones del terreno ó en cauces de antiguos rios y valles de otra 
época. Paleontológicamente se caracterizan por la coexistencia de la Ostrea Fcrrarisi que es 
muy abundante, con la Ostrea Patagónica y la ausencia de la Ostrca Alvarczi de la que ya no se 
encuentran vestigios como tampoco del Amusium Dorwinianum. De las especies de la formación 
entreriana, además de la Ostrea Patagónica solo persisten el Peden parancnsis y la ¡enns Mnenstcrt. 
Como especies nuevas extinguidas propias de este horizonte deben citarse el Peden adinodes, 
Trophon innornatus, Tarritella innotabilis y algunas otras que parecen variedades aún no bien deter
minadas de especies anteriores. Aparecen también varias especies existentes.

Uno de los puntos en que las capas de este piso aparecen mejor desarrolladas, es en las 
mesetas de la parte norte de la boca del Gallegos, en las proximidades del Cabo Fairweather, en 
donde en la cumbre de una barranca de mas de 100 metros de elevación constituida por estratos 
del piso santacruzense, aparece descansando sobre éstos en estratificación discordante una for
mación marina compuesta de estratos de arena y cascajo con conchas fósiles en abundancia. 
Este manto marino tiene un espesor aproximado de 10 metros y está cubierto por un manto de 
rodados del piso tehuelchense siendo la transición de una á otra formación poco sensible.

Un hermoso ejemplo de rellenamiento de antiguas cuencas y valles por materiales de este 
piso, puede observarse en la gran barranca que sin interrupción sigue la costa del Atlántico 
entre San Julián y Santa Cruz; Existe acá visible sobre la barranca el cauce muy profundo de 
un antiguo río, de un ancho aproximado de tres kilómetros, que está completamente rellenado 
por capas de cascajo, arena y conchillas de la formación tehuelche; esas capas siguiendo la linea 
oblicua de los muros del antiguo cáuce descienden hasta el pié de la barranca y se hunden bajo 
el nivel marítimo hasta una profundidad desconocida, pi obando así que en la época de extensión 
continental que precedió al mar tehuelche, la Patagònia se elevaba sobre el océano á una altura 
considerablemente mayor que en la época actual. La parte visible de las capas de ese deposito 
que se levanta arriba del nivel del océano tiene un espesor aproximado de cien metros y están 
cubiertos en estratificación concordante por los rodados tehuelches. El antiguo cáuce esta cavado 
en la formación patagónica. Existen depósitos parecidos en la región del Deseado y también en 
el Golfo de San Jorge, conteniendo siempre los mismos moluscos y siempre cubiertos por los 
rodados tehuelches.

P i s o  t e h u e l c h e n s e . Constituido por el inmenso manto de rudados de diferentes tamaños que 
cubre, puede decirse, toda la superficie de Patagònia con un espesor variable de 10 á 20 metros en 
la región oriental, hasta 50 ó más en la parte occidental, aumentando gradualmente el espesor de 
las capas como también el tamaño de los guijarros, de este á oeste. En las mesetas de la región 
oriental, particularmente en la región del Deseado y del Golfo de San Jorge, empiezan en la parte 
inferior por estratos de conchas y guija-iros que descansan encima de la formación patagónica 
formando bancos de dos ó tres metros; los guijarros aumentan en la parte superior de los bancos 
marinos y las conchas diminuyen ó se encuentran desmenuzadas hasta que desaparecen no quedando 
más que los rodados conglomerados por un cemento calcáreo producto de la descomposición de 
los mismos moluscos. Más arriba desaparece este cemento y entonces los rodados sólo están 
unidos por arenas ó conglomerados por óxidos ferruginosos. La parte más superior ya mo presenta 
vestigios de conchas marinas, pero sí lechos de arena de corta extensión en los que á menudo 
se encuentran huesos de grandes mamíferos terrestres.

Las conchas de la parte inferior son las mismas del piso precedente. Esto prueba que la 
gran capa de rodados se ha formado á lo largo de la playa del antiguo océano, avanzando gra
dualmente hácia el este á medida que las aguas retrocedían y la costa se nivelaba. La contem
poraneidad de esta formación con la de las conchas marinas extinguidas arriba mencionadas se pi ueba 
fácilmente por los numerosos balanus y conchas de Ostrea patagónica y Ostrea l'crrarisi adheiidas á los 
rodados sobre los cuales vivieron'
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FORMACIÓN A R A U C A N A

Con este nombre se distingue toda la série de depósitos terrestres ó fluviales que se intercalan 
entre la formación entreriana y la formación pampeana, sin que hasta ahora se le conozcan equi
valentes marinos, á menos que en parte estén representados por la formación tehuelche.

Se distinguen tres horizontes distintos: Io El p is o  a ra u ca n o , bien desarrollado en una parte 
de las provincias de Catamarca y Tucumán, principalmente en el valle de Santa-María. Es una 
sucesión de capas de areniscas micáceas verdosas ú obscuras de unos 200 metros de espesor que 
descansan encima de areniscas rojas con madera silicificada pertenecientes á la formación guara- 
nitica. En Andalgalá, Santa-María y otros puntos, esas capas contienen muchos huesos de 
mamíferos extinguidos pero embutidos en rocas tan duras que generalmente impiden su extracción 
en buen estado. 2o El piso  herm ó sico , bien desarrollado en Monte-Hermoso: consiste en capas 
areno-arcillosas, generalmente rojizas, bastante duras, y con numerosos fósiles terrestres, especial
mente de mamíferos, pero también de grandes tortugas y de aves gigantescas. Estas capas 
constituyen la barranca de Monte-Hermoso que se eleva de 10 á 15 metros sobre el nivel del mar, 
pero aparecen también de trecho en trecho, en la playa marítima que se extiende de Monte- 
Hermoso á Mar del Plata. í3° El Piso p u e l c h e , formado por las arenas sub-pampeanas ó semifluidas 
de la cuenca bonaerense, las capas de arena de la parte superior de las barrancas de Monte-Her
moso y las capas de color rojizo, arcillosas y micáceas, de la parte inferior de los depósitos 
sedimentarios de la Punilla en la Sierra de Córdoba.

Comparando la fauna de Mamíferos de la formación araucana con la de la formación entre
riana se nota la persistencia de los Typotheria, con tres familias, los Hegetotheridce y los Protypo- 
¿ltcrild<c de las familias anteriores y los Typothcridae, que aparecen acá por primera vez. Persisten 
igualmente los Toxodontia ( Toxodontida\ Xotodontidcc), Litopterna (Proterotkeriidcz, Macrancheuidce, 
Rodadla ( ¡iryontiyidu>, Jlchimnnyidte, Oaviidcc; han desaparecido los Hystricidce); Pedimana (Didelphyi- 
da'), Carnívora (Procyoniidtp), Gravigrada (persisten los Mcgalonchidce y Mylodyontidcc, aparecen los 
primeros ñfcgat/ierlida' y han desaparecido los Ortotheridim), Glyptodontia y Dasypoda. Los Espara- 
sodontes han desaparecido completamente. Durante la época ó período del piso hermósico 
aparecen por primera vez en nuestro territorio los primeros artiodáctilos (Cervidce) y probablemente 
también los Perisodáctilos, Entre los quelonianos hay grandes especies del genero Testudo y 
aves del exlinguido grupo de los Stcrconnitcs, entre ellos los últimos representantes de la familia 
de los Pkororacidic. Las capas del piso araucano contienen conchas de agua dulce ó salobre, 
entre ellas Chillua Lallcmanti Doer., Asara occidentalis Doer. y Corbicula Stelsneri Doer. Algunos 
pedernales y restos de fogones del piso hermósico parecen acusar la presencia de un ser inteligente, 
probablemente un precursor del hombre.

FORMACIÓN P A M P E A N A

Es esta quizás la más extendida de todas las formaciones sedimentarias de nuestro suelo, pues 
cubre uniformemente toda la llanura argentina siendo así la más accesible á la ooservación y de 
consiguiente la mejor conocida. En la cuenca bonaerense su espesor es de 30 á 40 metros pero 
parece que en algunos puntos, hácia el centro de la provincia de Buenos Aires, alcanza hasta 
100 metros de potencia. Es un limo de color rojizo, á veces pardo ó amarillento, ya areno-arci
lloso ó arctllo-arenoso, conteniendo numerosas concreciones calcáreas llamadas «tosca», sin guijarros 
rodados de rocas antiguas, ni en capas, ni sueltos, exceptuando en las cercanías de las montañas 
en donde abundan intercaladas en el limo pampa, capas de arenas y de guijarros. Todo el depó
sito en conjunto es de origen terrestre ó sub-aéreo, pero en ciertos puntos contiene capas de 
conchas marinas que indican avances y retrocesos sucesivos del océano.

En la cuenca bonaerense esta formación se deja dividir en tres horizontes bastante fáciles 
de distinguir: Io P am pea n o  INFERIOR, comprendiendo los pisos e n se n a d e n se  y b e l g r a n e n s e . El
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piso ensenadense lo constituye toda la parte inferior de la formación pampeana hasta unos tres 
á seis metros sobre el nivel de las aguas del Plata. En su parte media presenta una capa 
marina con conchas fósiles de uno á dos metros de espesor, que divide este piso en dos secciones. 
El PISO BELGRANENSE está constituido por una serie de capas marinas conteniendo grandes bancos 
de conchas fósiles con un espesor de uno á cuatro ó cinco metros, y está inmediatamente sobre
puesto al piso ensenadense á unos cuatro á seis metros sobre el nivel de las aguas del Plata. 
Aunque este piso sea de escasa potencia, en la cuenca del Plata tiene gran importancia, porque 
nos dá un punto de partida seguro para distinguir el pampeano inferior del superior. Paleonto
lógicamente el piso ensenadense ó más bien todo el pampeano inferior, con exclusión de las 
capas marinas, se distingue por la presencia de vestigios del orden de los T\'[>olhcria ( 'Jypoihc- 
riidce y Hegctotheriida) que faltan absolutamente en el piso bonaerense. 2o P a m peano  s u p e r io r : 
no comprende más que e! PISO bo n a er en se , constituido por toda la parte superior de la formación 
pampeana sobrepuesta al piso belgranense; presenta un espesor de 20 metros más ó menos, y

Fig. 10. - Mmrancheum ensenadensü. I, Paladar y mandíbula interior con toda la dentadura a 'k  del tamauo 
natural. — II, Dentadura inferior caediza, del lado derecho, á los V* (lel natural.
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está formado por un limo rojizo más suelto. Paleontológicamente, se distingue por la ausencia 
completa de los Typothcriidae y Hegctolheriidae. 3o P a m pea n o  LACUSTRE del PISO LUJANENSE: 
constituido por depósitos de extensión limitada que rellenan pequeños cauces ó depresiones de 
la superficie de la formación pampeana. Esos depósitos, de color blanquizco ó verdoso, con 
numerosos moluscos de agua dulce, se han formado en el fondo de depresiones de erosión ocu
padas por aguas estancadas en forma de lagunas ó de cañadas. La excavación de esas depresiones 
indica un gran hiato ó laguna entre el pampeano superior y  el pampeano lacustre del piso 
lujanense. Como los depósitos de limo rojizo dominan con sus barrancas de unos 30 á 40 
metros al Océano, tenemos la prueba de que al fin del pampeano superior, la llanura bonaerense 
era más elevada que actualmente y se extendía hacia el este sobre una vasta superficie ocupada 
ahora por el Atlántico. Á este período de elevación y de erosión sucedió un abajamiento 
durante el cual se estancaron las aguas, formándose los depósitos lacustrinos del piso 
lujanense, que cerca de la costa tienen sus equivalentes marinos, muy difíciles de dis
tinguir de los que se formaron en época más reciente. Paleontológicamente, los depósitos del 
piso lujanense se caracterizan por la presencia de un número considerable de especies de mamí
feros existentes conjuntamente con todos los grandes mamíferos extinguidos del pampeano 
superior.

La fauna de mamíferos de la formación pampeana, considerada en conjunto, nos muestra la 
persistencia de todos los órdenes de la formación araucana, peí o con especies, á veces géneros 
y hasta familias distintas. Los Gravigrados y los Glyptodontes alcanzan acá el apogeo de su 
desarrollo para luego desaparecer de una manera casi brusca. Del orden de los Typotheria han 
desaparecido completamente los Protypothcriidce, mientras que los Typothcriidce y Hcgetotheriidíe 
no pasan del pampeano inferior, siendo los restos de esta última familia muy escasos y pertene
cientes á una sola especie, el Pachyntcos bonacrensis Amegh. Del orden de los Toxodontia, no 
quedan más que los Toxodoutidie, habiendo desaparecido los Xotontidsr. De los Litopterna sólo 
persiste la familia de los Macranchcnidce; de los Protcrothcridce no quedan vestigios. Como formas 
nuevas debemos mencionar el Hombre, cuya presencia se constata desde la base de la foimación 
ya por los vestiglos de su industria, ya por sus restos óseos, tan diferentes de los del hombre 
actual, que han sido atribuidos á una especie extinguida que se ha designado con el nombre de 
Homo plioccnicus Kob.

Aparecen también los proboscideos, y las distintas familias de Carnívoros, Arctiodactilos y Perso- 
dactilos los que todavía no tenían representantes, en la formación santacruzeña. Entre los roedores, 
aparece el sub-órden de los Myomorpha ó ratones desconocidos en las formaciones anteriores. Los 
pájaros, reptiles y peces de la formación pampeana, parecen no diferir notablemente de los actuales- 
En los depósitos lacustres, se encuentran también numerosos vestigios de vegetales entre los cuales 
mencionaremos los restos de juncos de tamaño enorme (Juncus lacustris) como solo se encuentran 
actualmente en las regiones subtropicales, restos de cucurbitáceas particularmente semillas y trozos 
bien reconocibles de la mata colorada {Solanum sisymbrifoliimi) etc., yen  gran abundancia los vestigios 
de los tallos, las espinas y las semillas de las cepa-caballo, {Xantium spinosum) planta que se 
suponía importada mientras que por el contrario resulta ser indígena. En fin, en esos depósitos 
se han conservado casi intactos, hasta los insectos de esa época. Todos esos datos nos permiten 
constatar que durante la época de la formación pampeana superior y lacustre la llanura bonae
rense tenia ya su aspecto actual, desprovista de bosques pero con una temperatura algo más 
elevada.

Esto mismo se confirma también por el estudio de los moluscos. Los que hemos recogido 
en el piso belgranense, todos marinos, han sido determinados por el Doctor Thering y son: Purpura 
hacmastoma L., Nassa polygona Orb., Bullia deformis King., Olivandilaria auricularia Lam., Voluta 
brasiliana Sol., Littorina fiava King., Littorinida australis Orb., Crepidula sp. (protea Orb.), Osti’ca 
t ris ta ¿a Born.. Ostrea puclchana Orb., Mytilus platensis Orb., Mytilus exustus L., Arca Martinii Recl., 
Asara labiata Mat., 'lagelus gibbus Spengl.. Mactra patagónica Orb., M. habelleana Orb., M. biroueusis 
Gray. y Cytherea rostrata Kock. Son todas especies existentes, pero hay algunas como Purpura 
hacmastoma, Littorina flava y  Nassa polygona que ya no habitan las costas argentinas; para encon-
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trarlas es preciso ir en las costas de Río Grande y de Santa Catalina hácia el norte, y esto prueba 
que la temperatura fué bastante más elevada que la actual, durante toda la época de la formación 
pampeana.

Los moluscos de agua dulce, parecen diferir más de los actuales que los marinos. En el 
pampeano superior de la cuenca bonaerense hay Succinca rosariuensis Doer. • Bu/imus crassus Doer., 
Bulimus ncogaeus Doer. é Hydrobia Ameghini Doer, las dos últimos extinguidas. En las arci
llas verdosas del piso lujanense, en Lujan, hemos recogido numerosos ejemplares de Plauorbis 
peregrinus Orb., Aeneyllus culicoides Orb., Ampullaria australis Orb., Hydrobia Amcghiui Boer., Unio 
lujauensis Doer. y Sphacrium convexum Doer., las tres últimas extinguidas.

FORMACIÓN POST - P A M P E A N A  Ó C U A T E R N A R I A

A partir del pampeano superior la casi totalidad del territorio argentino ha quedado siempre 
emergida; no ha habido desde entonces grandes oscilaciones del suelo, y no habiéndose produ
cido grandes depresiones no han podido formarse depósitos sedimentarios de grande extensión ni 
de mucha potencia. Los que han podido formarse, lo hicieron durante una época de descenso de 
la llanura que hemos visto empezó al fin de la época pampeana; las aguas marinas avanzaron un 
poco sobre el continente y las corrientes de agua, perdiendo su declive, se estancaron produciendo 
séries de lagunas. Luego volvió á subir el nivel de la llanura dejando en seco los bancos de 
conchas marinas que vivieron en las aguas costaneros del océano y los depósitos que rellenaron 
las antiguas lagunas.

Los depósitos post-pampeanos comprenden, de consiguiente, dos séries distintas de terrenos; 
unos marinos, formados en la antigua costa, y otros lacustres resultado del rellenamiento de las 
antiguas lagunas y cañadas. Se ha designado la primera série con el nombre de «piso queran- 
dino» considerándola como más antigua, y la segunda con el de «piso platense» considerándola 
como más moderna. Aunque hasta ahora habíamos aceptado esta opinión, un nuevo estudio de 
la cuestión nos conduce á resultados un poco distintos. Ambas séries serian perfectamente sin
crónicas; y si más tarde se llegara á reconocer en ellas dos horizontes distintos, éstos serian 
igualmente comunes y sincrónicos en ambas séries. La série marina está constituida por esa 
ancha faja de bancos de conchilla tan desarrollada sobre la margen derecha del Plata desde 
Buenos Aires á la Magdalena, siguiendo luego por el sur sobre la costa del Atlántico. La série 
lacustre se presenta bien desarrollada á orillas de varios ríos de la provincia de Buenos Aires, 
como el Luján, Salado, etc. Estos depósitos generalmente se presentan inmediatamente sobre
puestos á los del piso luj\nenses pero se distinguen inmediatamente de estos últimos por un color 
más obscuro y por su fauna completamente distinta. En los estratos inferiores de la sección 
lacustre, se encuentran todavía restos de una especie de Mastodonte, {Mastodon superbus Amegh.), 
y huesos mal conservados y muy escasos de los géneros Toxodon. Mylodon y Mcgathcriumy cuyos 
restos no han podido determinarse específicamente de una manera precisa. Conjuntamente con 
la mayor parte de las especies de mamíferos actuales, hay las siguientes especies extinguidas: 
Canis cultridens Gerv. y Amegh., Ancheuia mesolithica Amegh., Palcolama incsolithica Amegh-, Cervus, 
mcsolithicus Amegh. Equus rectidens Gerv. y Amegh. y Dasypus platcnsis Amegh.

Los moluscos, tanto marinos como de agua dulce, son todos de especies existentes. La série 
marina de la margen derecha del Plata, contiene, Ostrea puelchaua Orb., 0. crisiata Born., Sclccurs 
tus platensis Orb., Tagclus gibbus Spengl., Mactra Isabellei Orb., Azara labiata Mat., Natica Isabellcana 
Orb. Hydrobia australis, Bullían Cochlidium Kien., Voluta colocynthis Ch., Olivancillaria auricularia Orb., 
En Bahia Blanca, los depósitos de la misma época contienen: Ostrea puelchaua Orb. Mytilus Roolri- 
guesi Orb., Solecurtus Platcnsis Oib., Mactra Isabellei Orb. Crepidula- muricata Lam. Natüa Isabellcana 
Orb., Hydrobia australis, Chcmnitzia americana Orb., Voluta colocyucthis Ch., Voluta angulata Sws., Mu
rex varians Orb., Oliva tehuelchana Orb., Olivancillaria brasilicnsis Orb., O. auricula! ia Orb.

En la série lacustre de Luján hemos recogido: Unió solisiana Orb.,_ Cyclas variegatus Orb., 
Ampullaria australis Orb., Ampullaria Orbignyana Par., Hydrobia Parchapñ Orb.. Physa rivalis Orb., 
Chilina fluminea Mat., Planorbis peregrinus Orb., Ancylus culicoides Orb., y Succinca meridionalis Orb.
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FORMACIÓN ALUVIAL Ó ACTUAL

Lu constituyen los depósitos que se forman en la embocadura de los ríos actuales, como los 
depósitos de la boca del rio Lujáu y rio Matanzas ó el delta del Paraná, que alcanzan una po
tencia de 12 ó 2U metros y aún más. Los depósitos de limo que forman en las costas los rios 
en sus desbordes; los cangrejales de la costa del Atlántico en la Bahía de San Borombón, en 
Bahía Blanca, etc. también de un espesor considerable. La vasta formación de dunas que se ex
tienden sobre la costa y también en distintos puntos de la llanura. Por fin, las grandes capas 
de guijarros de las cercanías de las montañas, que adquieren una potencia de 10 á 15 metros, y  
todavía más en algunos puntos.

La fauna es en todas partes la misma de la época actual, no encontrándose ninguna especie 
extinguida, ni aún entre los mamíferos.

Si echamos una ojeada retrospectiva á la sucesión de los mamíferos, notamos que de los 19 
ordenes que aparecieron durante la época cretácea, á saber: Prosimice, Typotheria> Iiyracoidea, 
Pyrothcria, Astrapothcroidea, Toxdontia, Condylarthra, Litopterna, Ancylopoda., Tillodonta. Rodentia. Multi- 
tubcrculata, Paucitubcrculata, Pedimaua, Sparassodanta, Gravigrada, Glyptodontia  ̂ Dasypoda y Peitateloidea. 
sólo tres han llegado hasta la época actual, que son los Rodentia, Pedimana y Dasypoda.

FENÓMENOS Y DEPÓSITOS GLACIALES

Forzoso nos es decir algunas palabras de la llamada época glacial que hemos reservado para 
el último, precisamente porque no se trata de una época determinada sino de fenómenos que se 
han sucedido durante varias épocas y sólo en determinadas regiones. En una palabra, los períodos 
glaciales son lóenles y debidos á causas exclusivamente orográfieas ó físico-geográficas, opinión 
que hemos emitido hace ya años y hoy generalmente aceptada. En el territorio argentino, ale
jándonos de las regiones montañosas no encontramos vestigios glaciales, ni ninguna de las faunas 
terrestres ó marinas sepultadas en las formaciones sedimentarias de nuestro suelo indican para 
ninguna de las épocas pasadas un clima más frió que el actual.

En las regiones montañosas, la mayor ó menor extensión en latitud y en altitud de los ventis
queros, son fenómenos locales, debidos á accidentes físicos de las regiones continentales y de los 
mares adyacentes, como también de la dirección de las corrientes atmosféricas que dichos acciden
tes determinan y del grado de humedad que encierran. En las zonas templadas pudieron formarse 
ventisqueros desde el momento en que hubo montañas cuya altitud alcanzara el límite de las 
nieves perpetuas. En el último tercio de la era cenozoica, la Cordillera de los Andes alcanzó una 
masa y una altura probablemente triple de la actual, pues tan sólo los rodados tehuelches, destrozos 
de la antigua cordillera, bastarían para formar otra cadena de montañas tan grande como la actual 
y  que á ella sobrepuesta le daría doble elevación.

El máximo desarrollo de los Andes en volumen y en elevación coincidió con una temperatura 
más elevada que la actual y un clima más húmedo, como lo demuestran evidentemente los grandes 
valles de erosión, hoy secos, de los territorios patagónicos, los cauces de los grandes ríos tan 
grandes como el Plata y el Paraná hoy sin una gota de agua, cavados en la misma formación 
pampeana, como también los grandes lagos desecados que se encuentran de un extremo á otro 
de la República. Esa gigantesca cadena de montañas convirtióse entonces en un condensador 
y congelador inmenso, del que descendieron los grandes ventisqueros que bajaron á la llanura 
llevándose á grandes trozos la .antigua cordillera que fue desparramada por las aguas dulces y 
marinas, en forma de arcillas, arenas y rodados, sobre toda la superficie del territorio de la Repú
blica, sin que por eso las mesetas patagónicas estuvieran cubiertas por una capa de hielo, ni en 
la llanura pampeana reinara un clima glacial.

Las trazas glaciales más antiguas hasta ahora observadas parecen contemporaneas de las capas 
marinas del piso fairweatherense, que tienen su equivalente terrestre ó de agua dulce, en algunos
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depósitos que se encuentran en las proximidades de la base de la Cordillera, especialmente en la 
parte superior del Río Santa-Cruz cerca del Lago Argentino, en . donde presentan un espesor de 
30 á 40 metros, y en la cuenca del lago Gio y del Rio que conduce sus aguas al Deseado. «En 
este último punto tales depósitos constituyen una gran formación compuesta en todo su espesor 
por arcillas blancas y tal vez cenizas finamente estratificadas, absolutamente sin fósiles, pero con
teniendo, lo mismo que en el alto Santa-Crúz, concreciones calcáreas esféricas de estructura 
laminar. Esa formación se eleva en mesetas de 60 á 80 metros de elevación sin que el cauce del 
Río la alcance á perforar por completo. En esta masa tan homogénea, se encuentran de punto 
en punto y á diferentes alturas algunas capas de rodados porfíricos de mediano tamaño, io-uales 
á los tehuelches y está coronada por espesos mantos de cascajos rodados del piso tehuelche en 
cuya superficie se halla gran cantidad de bloques erráticos, sobre todo en las faldas de altas 
morenas que bordean el valle á cierta distancia á uno y otro lado»

«Esta formación depositada en el fondo de grandes lagos es ciertamente de origen glacial, y 
proviene probablemente de la fricción de los antiguos ventisqueros sobre las rocas de los valles 
de las faldas andinas» (C. Ameghino.)

La misma formación de arcillas blancas finamente estratificadas con mantos de arena y bancos 
calcáreos cubiertos por rodados se presenta en la parte superior del río Senguel y en las proxi
midades del Lago Fontana, en donde encima de los rodados aparecen bloques erráticos gigantescos.

Como era de esperarse, en la extremidad austral de nuestro suelo, los fenómenos glaciales 
han asumido proporciones mucho más gigantescas. En la Tierra del Fuego «la parte principal 
de los terrenos glaciales está formada por una tierra arcillosa, con numerosas piedras angulares de 
un tamaño muy variable: en la misma barrancas y la misma altura hay bloques de 10 metros de 
largo junto con pedacitos miscroscópicos. Muy á menudo las piedras están irregularmente estriadas. 
Todas esas calidades, unidas por lo general con la ausencia de estratificación, demuestran que 
esa. tierra corresponde al «Geschiebelhem» ó «Boulderclay» de Europa cuyo origen glacial es 
ahora reconocido por todo el mundo científico. Tiene sin embargo, algunas calidades curiosas. 
Mientras que algunas veces (como, por ejemplo, en Cabo San Sebastian) se encuentran barrancas 
de 60 metros de altura sin vestigio alguno de estratificación, otras veces contiene dicha arcilla 
numerosas masas lenticulares ó hasta mantos de arena ó rodados. Lo más fácil para explicar esa 
estructura es suponei que se ha formado abajo de un hielo continental, pero no en un gran con
tinente como en Europa y el Canadá, sino en un grupo de islas ó por lo menos cerca del mar. 
Su extensión demuestra también lo mismo. He encontrado en desarrollo típico la arcilla piedrí- 
fera en casi toda la costa de la parte pampácea de la Tierra del Fuego, y en la orilla norte del 
Estrecho de Magallanes desde el Oeste hasta Punta Delgada. No está tan bien desarrollada en 
Patagònia, pero se conoce fácilmente en las partes occidentales del valle del Río Gallegos y en 
algunas partes en el distrito de las lagunas de Payné. Más al este de los parajes mencionados 
se encuentra una extensa formación de arena y arcilla estratificada piedrífera: también en ella las 
piedras son angulares, de tamaño variable y á veces estriadas. Debe ser formada en un mar cu
bierto por hielo flotante y cerca de una muralla de hielo continental».

«En el valle del Rio Coyle se encuentra hasta 71° 30‘ longitud O, pero solamente una capa po
co gruesa, entre rodados; más al Este no se ven más que los rodados tehuelches. (Dr. Otto 
Nordenskjold ).»

Los fenómenos glaciales durante los últimos tiempos terciarios, tuvieron también un gran desa
rrollo en toda la región andina de la Patagònia, como lo demuestran las grandes acumulaciones 
de detritos glaciales y las morenas gigantescas que se encuentran en las faldas inferiores de los 
Andes y al pié de éstos hasta una corta distancia al Este, en donde han dejado sobre las mesetas 
bloques erráticos gigantescos, que también se encuentran en toda la extensión de las laderas de 
los grandes valles transversales que sirvieron de camino al transporte de los témpanos de hielo 
desprendidos de los ventisqueros andinos sobre las orillas de los antiguos lagos que, en cadena 
ininterrumpida, extendíanse al pié de la Cordillera, desde Nahuel Huapí al Norte hasta Skyring 
Watter al Sur.

Aunque con menos intensidad, los mismos fenómenos también se desarrollan en la parte norte.
TOMO I. 19
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en las provincias andinas. Desde la provincia de Mendoza hasta Catamarca y Tucumán, en los 
valles de las faldas de los Andes y del Aconquija, existen los vestigios manifiestos de antiguas 
morenas basales y frontales, muy lejos de los ventisqueros actuales, lo que prueba una mayor ex
tensión de éstos en tiempos que datan por lo menos de la época pampeana, pues el limo pam
peano de las mismas regiones muestra á menudo intercalaciones de capas de guijarros rodados y 
angulosos de evidente origen glacial. Existen además los vestigios de una mayor extensión de los 
glaciales correspondiente á una época muy reciente, y puede también constatarse que los ventis
queros actuales de los Andes retroceden con una rapidez por demás inquietante, pues con la gra
dual desaparición de éstos disminuye también el caudal de agua de los ríos que descienden de la 
Cordillera y fertilizan las tierras que se extienden al pié de éstas.

ENUMERACIÓN SISTEMÁTICA ( VERTEBRATA )

Mam m alia  í 1)

P r im a tes . Este orden, el más perfecto de los que forman la clase de los mamíferos, com
prende el hombre, los monos y los lémures ó prosimios bajo sus distintas formas y se divide en 
tres sub-órdenes, Anthropoidea, Simioidea y Lemuroidea, los tres con representantes fósiles en nuestro 
suelo.

ANTHROPOIDEA. De este sub-orden, no hay en nuestro suelo más que la familia de los 
H o m in id a e , representada por el solo género Homo L. y quizás algunos de sus precursores. El 
hombre es muy antiguo en el territorio argentino. Prescindiendo de los numerosísimos vestigios 
de las razas indígenas que contienen los depósitos del período aluvial y reciente, encuéntranse 
restos de razas extinguidas en los depósitos cuaternarios ó post-pampeanos formados por los 
bancos de conchas marinas más antiguas de la costa en La Plata, y también en ios depósitos 
lacustres post-pampeanos de las cuencas de los ríos de la llanura bonaerense (Luján, Areco etc.)

Fig- 11.—Dos puntas de piedra en cuarcita de tipo mousteriano, vistas por ambas caras, en tamaño natural, 
procedentes del post-pampeano superior (cuaternario superior) de La Plata.

( ')  En un resúmen de esta naturaleza nos es absolutamente imposible dar la sinonimia,-á menudo muy 
complicada, de los distintos géneros y especies, pero los lectores pueden confiar en nuestra palabra, de que 
nos hemos ajustado de la manera más absoluta, ú la ley de prioridad  tal como lia sido establecida y reglamen
tada en los últimos congresos internacionales de zoología.
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y hasta en los depósitos arenosos de las mesetas de Patagònia. La industria del hombre de esa 
época se reduce á instrumentos de piedra en forma de punta de dardo muy toscamente tallados

Fig. 12.—Hacha en pedernal, de tipo chelleano, vista por sus dos caras, á 7s del tamaño natural, procedente 
del post-pampeano antiguo (cuaternario inferior) de La Plata.

y hachas de pedernal más ó ménos amigdaloideas por el estilo de las de Chelles y Saint-Acheul. 
Los restos óseos indican una raza primitiva de cráneo largo y angosto, frente deprimida y grandes 
arcos superorbitarios, parecida á la famosa raza de Neanderthal del cuaternario inferior de Europa.

Pero también se han encontrado vestigios del Hombre en terrenos mucho más antiguos, en 
toda la serie del sistema de la formación pampeana, conjuntamente con los huesos de los Toxo-

Fig. 13.—Huesos trabajados por el hombre del pampeano superior: a, diente de Toxodon partido y tallado 
visto de tres lados; b, hueso largo tallado; c y  d, puntas de hueso, groseramente talladas. Todas las figuras de 
tamaño natural.
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dontes, Megaterios y Glyptodontes. Los grandes caparazones de estos últimos servían de abrigo 
al hombre de esa época, cuyas industrias eran de las más rudiméntarias, consistiendo únicamente 
en toscos instrumentos de hueso y raramente de pedernal, mezclados con carbón y fragmentos

Fig. 14.—Diente canino de Smilodon populator Lund, partido longitudinalmente y tallado por el hombre, 
proveniente del pampeano inferior (plioceno,) de la Ensenada, en La Plata. Tamaño natural.

de tierra cocida, vestigios de antiguos fogones. Esos restos se han encontrado en el pampeano 
inferior de La Plata (Ensenada), en el pampeano superior de Lujan, de Mercedes y de Córdoba, 
y en el piso lujanense de Lujan, Córdoba y Bahía Blanca. Restos óseos del Hombre de la 
misma época se han encontrado en los aliededores de Mercedes (arroyo de FríasJ, en el rio

Fig. 15.—Cráneo humano fósil, procedente del pampeano inferior (plioceno) de Miramar sobre la costa del 
Atlántico al sur de Mar del Plata, visto de lado, á 1h  del tamaño natural. Es el cráneo humano geológicamente 
más antiguo que se conozca. Se conserva en el Museo de la Plata.
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Carcarañá, en el rio de Arrecifes y en las barrancas de la Lobería sobre la costa del Atlántico. 
Esos restos indican una raza de talla muy pequeña ( i m50 á lo más), de cráneo excesivamente 
largo y frente excesivamente baja con una columna vertebral compuesta de 18 vértebras dorso- 
lumbares en vez de 17 que tiene el Hombre actual, y otras particularidades que no permiten 
considerar al Hombre de esa época como específicamente idéntico al de la época actual y cuater
naria; esas diferencias han conducido á atribuir los restos del hombre fósil de la formación 
pampeana á una especie distinta á la que se ha dado el nombre de Homo plioccnicns Kobelt. (I)

Á pesar de. la remota antigüedad de la formación pampeana, encuéntranse vestigios que 
acusan la acción de un ser inteligente (cascos de pedernal obtenidos por percusión, fogones, etc.) en 
terrenos considerablemente más antiguos, en las capas inferiores de las barrancas de Monte Hermoso, 
pero que, en vista de la remota antigüedad geológica de este yacimiento, es más que probable que 
esos v estigios no sean de un representante del género".^;//*?,\sinó más bien de otro género extinguido 
todavía desconocido, parecido al hombre, y probablemente su precursor ó uno de sus precursores, 

SIMIOÍDEA De este sub-órden hay en nuestro suelo tres familias existentes, los Ccbidae. 
Pithecidae y Hápalidae, y una extinguida, la de los Homuuculidae. De las familias existentes no se

vi IV

Vil

Fig. 16.—Monos fósiles terciarios (eocenos) de Patagònia. Homunculus palagonicus: I, Cráneo incompleto, 
visto de frente; II, Cráneo incompleto, vista oblicua; III, Mandíbula vista de ladu; IV, Mandíbula vista de arriba. 
Las cuatro figuras en tamaño n a tu ra l.-V , Trozo d e  m a n d í b u l a  y dentadura en doble tamaño del natural; a,
las muelas inferiores 2 á 4 de un individuo joven, vistas de arriba; ó, la 5* y 6- muelas inferiores izquierdas de 
un individuo viejo, vistas de arriba; e, la 6a muela inferior de un individuo joven, vista de arriba; ti, la sexta 
muela inferior izq u ierd a  de u n  individuo joven, vista de lado implantada en la m andíbula.-A n lhropo j^  per
fectus: VI, Sinfisis mandibular, vista de arriba, y VII, vista de lado, en tamaño natural.

(1) Dr. W. Kobelt. Ameghinos Forschungen in  den Argenlmischen Pampas, en el Globus, a. 1891, u Ü 
p. 135.
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han encontiado representantes fósiles en la República Argentina, á pesar de que ya existían du
rante la época pampeana, pues se han encontrado restos fósiles de varios géneros en las cavernas 
fosilíferas del Brasil. Los Homunculidae (hombrecillos) eran unos monos muy pequeños, pero 
de caracteres elevados, que vivieron durante la época santacruzeña. De los monos verdaderos 
son éstos los más antiguos que se conocen y parecen haber dado origen á tres distintas líneas 
de descendencia: una que conduce á los monos platirrinos actuales de América, la segundá á 
los monos catarrinos del antiguo mundo, y la tercera parece conducir directamente al hombre y 
los monos antropomorfos. Los representantes conocidos de esta familia son: Homunculus Amegh., 
con mandíbula regularmente abierta y fórmula dentaria de los Cebus; Homunculus patagonicus 
Amegh. de la talla de un uistití; H. imago Amegh. de doble talla que el anterior—Anthropops 
Amegh. con mandíbula corta, redondeada adelante y de forma humana; A. perfectus Amegh. única 
especie conocida—Pithcculus Amegh. parecido á los precedentes, pero con un tubérculo interlo
bular en las muelas inferiores: P. Australis Amegh. sola especie conocida—Homocentrus argentinas 
Amegh. conocido sólo por algunas muelas de corona muy complicada.

LEMUROIDEA. Este sub-órden, que comprende los cuadrumanos ó monos más inferiores, limitado 
hoy á Madagascar y algunas regiones del Asia meridional, tuvo representantes fósiles en el eoce
no de Europa y Norte-América, y en el cretáceo y el eoceno de la República Argentina. Tene
mos acá dos familias.—Notopithecidae Amegh., todos de tamaño muy pequeño. Notopithecus. adapi- 
ñus Amegh., de la talla del Adapis al que se parece y del que probablemente es el precursor; N. 
fossolatus y summus Amegh., de talla considerablemente mayor que el precedente, las tres especies, 
del cretáceo de Patagònia.—Eupithccops proximus Amegh., de caracteres más elevados que los pre
cedentes; cretáceo de Patagònia.—Eudiastatus lingulatus Amegh., de la formación santacruzeña.— 
Arcjiaeopiti-iecidae, se distinguen de los anteriores por sus muelas superiores triangulares. Archaeopi- 
thccus Rogcri Amegh., y Pachypithccus macrognathus Amegh., cretáceo de Patagònia. Estos son los 
monos inferiores más antiguos que se conocen, y probablemente son los antecesores de los que 
aparecieron al principio del terciario en Europa y Norte-América.

UNGULATA Lamark. Mamíferos herbívoros y con pezuñas. En el dia constituyen un grupo 
perfectamente delimitado, pero no fué asi en las épocas pasadas; entre los numerosos represen
tantes fósiles hay familias y hasta órdenes enteros que presentan transiciones con los unguiculados 
En nuestra época, la República Argentina es una de las regiones más pobres en ungulados, pero 
en las épocas pasadas, nuestro suelo fué quizás la región de la tierra en que vivieron en mayor 
número y con una mayor diversidad de tipos. Los representantes fósiles argentinos se distribuyen 
en 11 órdenes: Typotheria, Hyracoidea, Pyrotheria, Proboscidea, Astrapotheroidea, Toxodontia, Condylar 
l/ira, Litopterna, Pcrissodactyla, Artiodactyla y Ancylopoda.

TYPOTHERIA Zittel. Ungulados de talla generalmente pequeña y de caracteres ambiguos, cuyo 
esqueleto presenta un gran parecido con el de los unguiculados. En las formas más antiguas y peque
ñas, los dedos están provistos de uñas comprimidas. Por un lado se relacionan con los Toxodontia y 
los Hyracoidea, y por el otro con los Tillodonta y los Primates más primitivos. Todos los represen
tantes conocidos son de la República Argentina. Comprenden 4 familias, los Protypotheriidce, Hege- 
totkerüdce, Trachythcriidee y  Typotheriidce. — PROTYPOTHERIIDAE. Dentadura en número completo, incisi
vos internos no hipertrofiados y 5 dedos en cada pié. Todos los representantes son pequeños como 
ratones y conejos. Archaeophylus patrius Amegh., con todas las muelas superiores bilobadas al lado 
interno; cretáceo de Patagònia.—Protypotherium Amegh., con muelas de reemplazamiento superiore, 
simples y muelas superiores persistentes bilobadas al lado interno. Las especies son muy nume 
rosas, sobre todo en las formaciones eocenas. P. australe Mor., P. praerutüum, attenuatum, clau- 
dum, globosum, conversideus, diversidens, comprcssidens, 'altum, distortum y lineare Amegh., de la forma
ción santacruzeña; P. antiquum Amegh., piso mesopotámico de Entre-Rios; P. obstructum Amegh- 
piso hermósico.—Patriarchus Amegh., se distingue por los incisivos inferiores de corona hendida 
en forma de horquilla; todas las especies. (P. palmidcns, furculosus, rectus, diastemaius, lepioccphalus é 
icochiloides Amegh)., del piso santacruzeño. Icochilus Amegh., con todas las muelas superiores, me
nos la primera, bilobadas al lado interno: incisivos externos, caninos y primera muela superior, 
rudimentarios; especies numerosas (I. excavatus, undulatus, rotundatus, extensus, robustus, senilis, la
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melosus, trilineatus, anomaliis, truncus, crassiramis, multidcntatus, curtus, y hegctotheroides Amegh.) todas 
del piso santacruzeño.—Interatherium Mor., como el precedente, pero las muelas de reemplaza- 
mientü de base abierta: .1. rodens Mor., / . supernum, brcvifrous, anguli/tr//n/) interruptum, y dentatum 
Amegh., todas del piso santacruzeño.—H e g et o t h e r id a e  Amegh. Incisivos internos superiores é in. 
feriores hipertrofiados; muelas de reemplazamiento superiores, simples: segunda á sexta muelas in
feriores bilobadas; séptima inferior, trilobada. Hcgctothcrimn Amegh., de dentición completa y  to
das las muelas superiores simples: incisivos externos, caninos y primera muela superior, rudimen
tarios: H. mirabile, strigxtum, convexum, anceps, cuneatum, costatum y minum Amegh., todas del piso 
santacruzeño.—Setatherium Amegh., se distingue por la ausencia de caninos inferiores: 5. pachy~ 
morphnm y remissum Amegh., del piso santacruzeño —Prohcgctothcrium Amegh., con los huesos 
profundamente esculpidos por surcos y puntuaciones vasculares indicando que el cráneo estaba

cubierto por una piel córnea ó coriácea como en los reptiles: P. sculptum Amegh., del cretáceo 
de Patagònia, única especie conocida.—Propachyrucos Amegh., dentición completa; segunda á sexta 
muelas inferiores bilobadas al lado externo; séptima muela inferior, trilobada; primer incisivo 
inferior muy grande, segundo y tercero mas pequeños; canino inferior en forma de incisivo: P. 
Smitk-Woodzvardi y P. crasus Amegh., del cretáceo de Patagònia.—Packyrucos Amegh., como el 
género precedente, pero el incisivo externo inferior, el canino y la primera muela ausentes y 
reemplazados por una larga barra. Especies numerosas y de talla no mayor de la de un conejo: 
P  Moyani, teres, tribius, absis ncevius Amegh.. del piso santacruzeño; P. typicus Amegh., la especie 
mejor conocida y de mayor tamaño, del piso hermósico; P. ictus Amegh., del mismo horizonte: 
P. bonaerensis Amegh., del pampeano inferior de Buenos Aires y La Plata.— Tranacyllus Amegh. 
como el género anterior pero con las muelas de reemplazamiento inferiores trilobadas al lado 
externo, y las perforaciones incisivas con dos impresiones que se prolongan hacia atrás en el 
paladar: T. impressus y diminutus Amegh., del piso hermósico. Prosot/ierium Amegh., parecido al 
penúltimo, pero con siete muelas superiores, las tres persistentes bilobadas al lado interno; inci
sivos superiores hipertrofiados: P. Garzoni, precursor y robustus Amegh., del cretáceo de Patagònia. 
— 1T r a CHYTHERIIDAE. Dentadura ompleta ó casi completa y las muelas superiores persistentes trilo
badas al lado interno; muelas inferiores parecidas á las de Toxodon\ todos los dientes envueltos 
en un espeso depósito de cemento: Trachytherus Amegh., série dentaria casi continua; caninos 
superiores é incisivo externo inferior, ausentes: T. Spegazziuiauus Amegh., déla  talla de un carnero, 
es la especie mejor conocida. T. conturbatus Amegh., de talla menor, ambas del cretáceo de 
Patagònia.—Proedrium Amegh., parecido al género anterior, del que se distingue por una dispo
sición diferente de los incisivos: P. solitarium Amegh. del cretáceo de Patagònia y del tamaño 
de un tapir, sola especie conocida.—T y p o ïh e r iid a e . Son los últimos representantes del orden y 
los más especializados. La dentadura es muy reducida, dando á estos animales el aspecto de

Fig. 17.— Icochilus robustus. Cráneo visto <!e arriba; tamaño */-* «leí natural.
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roedores. Las muelas superiores persistentes presentan tres lóbulos internos, el del medio atro
fiado. Typoihcrimn Brav. con un solo par de incisivos superiores muy grandes; un par de incisivos 
internos inferiores muy grandes con un incisivo externo á cada lado muy pequeño. Cinco muelas 
superiores y cuatro inferiores á cada lado; cinco dedos en los pies anteriores y cuatro en los

Fig. 1S.—Mano derecha de Typoiherium cristatum  en tamaño natural.

posteriores. La mayor parte de las especies, de la talla de un carnero. T. insigne Amegh., de la 
talla de un tapir, piso hermósico. T. pachygnathum Gev. y Amegh. y T. exiguum Amegh. del piso 
hermósico y del pampeano inferior. T. internum Amegh. y T. Studeri Mor. y Mer. del piso arau
cano (Catnmarca). T. macudrnm Amegh. de Monte Hermoso. T. cristatum Serres, la especie típica y 
mejor conocida, exclusiva del pampeano inferior.—Entelomorpkus rotundatu? Amegh., se distingue del 
género precedente por presentar un tercer incisivo inferior rudimentario; del pampeano inferior.

Fig. lO.— Typotherium inaendranv. rama mandibular derecha vista de arriba y por el lado externo; tamaño
3A del natural

HYRACOIDEA. De este orden no existe en la actualidad más que el solo género Hyrax 
con varias especies exclusivas del Africa y Asia meridional. Es un grupo que aparece ccmo
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completamente aislado de los demás angulados existentes, sin que se le conozcan antecesores en 
el antiguo continente, pero presenta relaciones con varios órdenes extinguidos sur-americanos

Fi* 2 0 -D efensas de las diferentes especies de Mastodontes argentinos, a, Mastodon rtnúium  á 7t« del 
natural; b,'Mastodon rectus, á V» clel natural; c, Mastodon superbus á j »  del natura!; 4  " « * '« * *  P lalemi!i rt 
Vis del natural; «, Mastodon argentinas á Vio del natural; /, Mastodon Eumboldti a /» del natural.

TOMO T.
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como los Typothcria y Toxcdontia. Probablemente ha tomado origen en la Argentina en donde está 
representado por una familia extinguida, la de los A r c h a e o h y r a c id a e , de tamaño pequeño como 
los Hyrax actuales, con dentadura completa y en serie continua; muelas con raíces distintas y 
obliteradas; cráneo aplastado y mandíbula parecida á la del Hyrax. Comprende los tipos siguientes, 
todos del detáceo de Patagònia. Plagiartkrns Amegh., con muelas inferiores algo parecidas á las 
de I-Icgctotiicrimi y envueltas en un depósito de cemento muy espeso: P. clivus Amegh., única, 
especie conocida.—Archaeokyrax Amegh., con incisivos superiores internos muy desarrollados, cráneo 
de aspecto superior parecido al de un armadillo pero los frontales provistos de apófisis post-orbi
tarias: A. patagoniais y A. propheticus Amegh., son las dos únicas especies del géntro.—Argyrohyraz 
Amegh., se distingue del precedente por el mayor desarrollo de la forma cortante de los incisivos y 
caninos superiores: dos especies conocidas, A. proavum y A. proavunculus Amegh.

PYROTHERIA Amegh. Orden de ungulados extinguidos provistos de trompa y defensas como 
los elefantes y con un astrágalo de tipo marsupial. Son los antecesores de los Proboscideos y 
están limitados hasta ahora á los yacimientos cretáceos de Patagònia. Las formas conocidas entran 
en la sola familia de los P y r o t h e r iid a e , cuyo género tipo es el Pyrothermm Amegh. con defensas 
superiores é inferiores y grandes muelas con dos crestas transversales como las del Dinotherium. 
Conócense varias especies: P. Romeri y P. Soroudoi Amegh,, alcanzaban la talla de grandes masto
dontes. P. gigantcnm Amegh., era todavía más grande, pero el P. plamtm Amegh., era de dimen
siones mucho menores.—Archaeolopkus Amegh., parecido al género precedente, está representado 
por una sola especie, A, precursor Amegh., cuya talla no sobrepasaba la de un Dicotyles.

PROBOSCIDEA. Este orden comprende los elefantes, Mastodontes y Dinotherios, de los cuales 
solo vivieron en la Argentina los Mastodontes, que forman parte de la  familia de los E l e p h a n t id a e . 
Conocemos varias especies argentinas del género Mastodou Cuv., todas de gran talla: M. andium

Fig. %\.—AstrapoUiL'rium magnum. I Astragalo, vista superior (B) y anterior (A). 11 Calcaneo, vista su
perior; 8A áel natural.
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Cuv., con colmillos en espiral, del pampeano inferior de Tarija y región norte de la República.
M. Humboldti Cuv., de talla gigantesca y colmillos fuertemente arqueados: pampeano superior de 
toda la República. M. platepsis Amegh., de colmillos poco arqueados: pampeano medio é inferior. 
M.argentinus Amegh., parecido al anterior pero de tamaño todavía menor; yacimientos prepampeanos 
(piso puelche?) del norte de la República. M  superbus Amegh., de tamaño gigantesco, con los 
colmillos arqueados soloen la parte anterior; pampeano lacustre (piso lujanense) y post-pampeano 
lacustre. M. maderianus Amegh., de gran tamaño, colmillos de curva poco acentuada y con una 
faja longitudinal de esmalte; pampeano inferior. M. rectus Amegh., de gran tamaño y colmillos 
absolutamente rectos; pampeano inferior.

ASTRAPOTHEROIDEA Amegh. Orden de ungulados, generalmente de gran tamaño, con caninos 
superiores desarrollados en forma de grandes defensas, muelas sobre el tipo de las de los rinoce
rontes, y astrágalo truncado adelante y plano arriba, de aspecto cuadrangular. Piés pentadactilos 
y conformados como en los Amblypoda de Norte América. La familia de los ASTRAPOTHERIID^E 
comprende todos los representantes conocidos de este orden. Parastrapotherium Amegh., incisivos

Fig. 2-2.—Astrapolherium tnagnun. Las muelas inferiores del lado derecho, A, vistas por el lado interno,
C por el externo y B de arriba, á V* del natural

superiores bien desarrollados; caninos con esmalte sólo en la corona y de crecimiento limitado. 
P. Holmbergi y P. Trouessarti Amegh. de talla gigantesca, cretáceo de Patagònia. P. ephebicum, 
P. Lemoinei y P. ciugulatum Amegh,, de talla mediana; cretáceo de Patagònia.—Astrapothcrinm 
Burm., de incisivos superiores rudimentarios, dentadura reducida y caninos superiores con faja de 
esmalte todo á lo largo, y de crecimiento continuo; todas las especies son del piso santacruzeño. 
A. magnum Ow., A. giganteum, columnatum y delimitatum Amegh. del tamaño de grandes rinocerontes. 
A. nanum Amegh., de tamaño reducido.— Traspoathcrium Amegh. Se distingue por las últimas muelas 
de reemplazamiento superiores de corona externa muy convexa y de una sola raíz. T. convexidcus 
Amegh., cretáceo de Patagònia. —Liarthrus Amegh. Se distingue por las muelas de reemplazamiento 
superiores cuya parte interna de la corona forma un gran cono aislado; L. C'opei Amegh., de gran 
tamaño; cretáceo de Patagònia.—Astropodon Amegh., de rostro muy ancho y frontales separados por 
una hendidura profunda que divide también la parte anterior de los parietales; A, carinatus Amegh.
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del tamaño de un tapiro; piso santacruzeño.—Planodus Amegh., imperfectamente conocido; piso 
santacruzeño.

TOXODONTIA Ow. Orden de ungulados que comprende numerosos representantes con denta
dura parecida á la de los Tipoterios, pero con el segundo incisivo superior que predomina sobre 
el primero; fémur sin trocante tercero y poco acentuado en las formas antiguas; sólo tres dedos 
completamente desarrollados en cada pié. Se distribuyen en tres familias: Nesodontidae, Xotodon-  
tidai- y Toxodontidae. — N eso d o n tid a e . Dentadura completa y casi todos los dientes con. raíces 
distintas de las coronas; piés posteriores muy largos, angostos y semi-plantígrados. Nesodon Ow. 
con el calcáneo corto y grueso y astrágalo con la cabeza articular para el navicular muy corta; 
comprende numerosas especies (N. imbricatus Ow., N. conspurcatus, marmoratus, obliteratus¡ andium, 
cavifroiis, brachycephalus Amegh.), todas de la formación santacruzefía y de talla aproximada á la 
de un buey; pero se distinguen unas de otras por varios caracteres en la conformación del cráneo 
y la dentadura. — Prunesodon Amegh., con todos los dientes de crecimiento limitado, incluso el

l?jg. 23. — Astrapodon carinatus. Cráneo, visto de arriba; tam año 2¡s del natural.

segundo incisivo superior y el tercero inferior; P. cristatus y P. robustus Amegh. del cretáceo de 
Patagònia. —  Senodon Amegh. parecido á Nesodon, pero con las muelas más simples y el calcáneo 
de articulación tibial muy deprimida; S. platyarthrus y  S. lapidosus Amegh. del cretáceo de Pata
gònia.— Gronotherinm Amegh., muelas de raíz única y sin esmalte, pero de base constantemente 
abierta; G. decrepitum Amegh., sola especie conocida; piso santacruzeño. — XotoprodonNmzgh.. con 
los incisivos externos inferiores semicilíndricos y muelas con raíces muy largas y bifurcadas; X. so
lidus y X . maxinius Amegh., ambas de la talla de un buey; piso santacruzeño.—Proadinotherium Amegh..,
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incisivos internos superiores muy anchos y del mismo largo que los externos; todos los dientes de creci
miento limitado: P.Leptognathumy P. angustideus Amegli. del cretáceo de Patagònia.—Adinothcrium Amegli. 
segundo incisivo superior y tercero inferior, de crecimiento continuo, calcáneo largo y angosto y 
astrágalo de cabeza articular más prolongada adelante que en el Acsodou\ todas las especies son más ó 
menos de la talla de una oveja; A. ovinum Ow., A. robustas, magister, ferum, nitidum, haplodontuidcs Amegh.

del piso santacruzeño; A. paramase Amegh., del piso mesopotámico.—Acrotherinm Amegh., se 
distingue por poseer una muela más en la mandíbula superior, 8 en vez de 7; A. rusticum y /1. 
Karaikense Amegh., del piso santacruzeño.—Rhadinotherium limitatum Amegh., del piso santacruzeño 
imperfectamente conocido.—X o t o d o n tid a e ; dentición en série continua; todo los dientes de base 
abierta; muelas inferiores arqueadas hacia afuera. Xotodon Amegh., muelas de reemplazamientc 
muy comprimidas y todas de distinta forma de las muelas persistentes. X . foricurvatus Amegh., 
la especie típica, de talla pequeña; piso mesopotámico del Paraná. X. cristatus Mor. y Mer. de 
tamaño un poco mayor; piso araucano de Catamarca. X. promineas Amegh. de mayor tamaño y 
formas más robustas; piso hermósico — Stenotephanos Amegh., se distingue por las muelas superiores 
persistentes profundamente excavadas sobre el lado externo. S. plicidcns Amegh., del piso mesopo
támico del Paraná y S. speciosus Amegh. del piso santacruzeño.—Palacolithops praevius Amegh. del 
piso satacruzeño; imperfectamente conocido.—T oxodo n tid a e . Dentadura más ó menos interrumpida 
y todos los dientes de crecimiento continuo: muelas inferiores arqueadas hácia adentro. Toxodon 
Ow. Ungulados corpulentos y pesados, de hábitos acuáticos y con tres dedos en cada pié; tercer 
incisivo superior rudimentario y los demás muy grandes, caninos ausentes ó rudimentarios y última 
muela superior de reemplazamiento de la misma forma de la primera persistente. Las especies 
son numerosas y algunas alcanzaron hácia el norte hasta Nicaragua. T. platcusis Ow., de la talla 
de un rinoceronte, común en la provincia de B. Aires; pampeano superior y lacustre. 7. Bttrmeis- 
teri Gieb., de la misma talla que la precedente; pampeano superior. 2. Danuini Burm., del pampeano
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inferior. T. bilobidcm Amegh., del pampeano superior. T. paradoxtts Amegh., con la primera muela 
inferior persistente; pampeano superior y lacustre. T. gracilis Gerv. y Amegh., de tamaño pequeño: 
pampeano superior. T. paraneusis Laur., parecido al T. platcnsis pero de tamaño bastante pequeño; 
piso mesopotámico del Paraná. T proto-Burmcisteri Amegh., parecido á T. Burmeistcri pero de

Fijf. 35.—Nt’sndon imbricatus, a, Paladar con la dentadura, visto de abajo; b rama mandibular derecha con la 
dentadura, vista de arriba, ambas piezas de individuos viejos, á 7» del natural, c, Rama m andibular izquierda 
de un individuo joven, vista de arriba, á a¡* del natural.
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tamaño muy reducido; piso mesopotámico del Paraná. T. cnscnadensis Amegh.. especie gigantesca 
del pampeano inferior de la Ensenada. — Dilobodon Amegh., con 6 muelas superiores v 5 inferiores, 
5 y 6 superiores trilobadas al lado interno con el lóbulo mediano reducido. D\ lujannisis Amegh., 
de la talla de un tapir; pampeano medio é inferior.— 7 oxodoutotJicrium Amegh., muy parecido á 
Toxodou pero con las muelas de reemplazamiento superiores muy comprimidas. T. compressum 
Amegh., de tamaño gigantesco y T. reverendum Amegh., algo más pequeña, ambas especies del 
piso mesopotámico del Paraná. — Haplodoniotherium Amegh. con las muelas de reemplazamiento

Fig. 26.~ I , Nesodon imbricatus, pié posterior izquierdo, á 7« del natural. II, Xoloprodon solidus, pié ante
rior derecho: 3A del natural.

superiores elípticas, sin surcos ni columnas; muelas persistentes superiores con una gran columna 
interna; 7 muelas superiores: se conocen dos especies, H. limum y H. Wildei Amegh.. ambas del 
piso mesopotámico del Paraná.— Eutrigonodon Amegh., parecido al anterior pero con sólo seis 
muelas superiores, y cinco incisivos inferiores, el del medio impar; 11. Gaudryi Amegh. más grande 
que T. platensis, y E. minor Lyd. de tamaño mucho menor, ambas especies del piso hermósico.

CONDYLARTHRA. Orden de ungulados primitivos de dentición completa, pentadáctilos, plantígrados 
y con los huesos del carpo y tarso en séries lineales. Hay en nuestro suelo representantes de 
dos familias, los Periptychidae y Phenacodontidae.—PERIPTYCHIDAE, con muelas bunodontes y muelas de 
reemplazamiento superiores formadas por un sólo cono externo y un talón ó cingulo interno.
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Propcriptychus Amegh., se distingue de Pcriptychus Cope, por la dentición en sèrie contínua. P . 
argentinas Amegh., déla formación guaranítica del río Paraná. — P hen  aco d on tidá e : muelas superiores 
persistentes, cuadrangulares y tuberculosas, cada una con 6 á 7 ó más tubérculos. Didolodus 
Amegh, muelas superiores persistentes formadas por 6 tubérculos principales y varios tubérculos 
accesorios pequeños; tercera y cuarta muelas superiores de reemplazamiento formadas por un tu
bérculo externo y uno interno. 1). multicuspis Amegh., de la talla de un Dicotyles, única especie 
conocida; cretáceo de Patagònia.—Lambdoconus Amegh., muelas inferiores con cuatro raíces y co-

Kiir. 37.—Esqueleto do To.vodon Burmeisiert, ‘/m del tamaño natural.

roña con cuatro tubérculos unidos por crestas oblicuas en forma de V. L. suinits Amegh., del 
cretáceo de la Patagònia.

LITOPTERNA Amegh.,—Orden de ungulados imparidigitados, con el dedo del medio más desarro
llado, digitígrados ó semi ■ digitigrados; astrágalo con cabeza articular navicular muy prolongada 
adelante y semi-globular. Comprende cinco familias: Adiantidae, Mesorhinidae, Macraiichenidcte, Prote- 
rothcrlidae y Notohippidae. — A D I A N T I D A E :  ungulados muy pequeños, con la dentadura en sene continua 
y los dientes contiguos parecidos en toda la extensión de la dentadura. Proadiantus Amegh., ca
vidades internas de las muelas inferiores muy profundas y ramas mandibulares altas; P- excavatus 
Amegh., cretáceo de Patagònia. — Adiantos Amegh., cavidades internas de las muelas inferiores 
superficiales y ramas mandibulares bajas y prolongadas: A. bucatus Amegh., del piso santacruze- 
f10i — Me so k h in id a e : apertura nasal anterior normal; sólo tres dedos en cada pie bien desarrollados 
el primero y quinto representados sólo por rudimentos de los metacarpianos y metatarsianos co
rrespondientes. Conioptenmm Amegh., parecido á Theosodou pero más grácil y con el tuber calas 
del calcáneo acuminado; C. andinnm Amegh., cretáceo de Patagònia.— Prothcosodon Amegh., mue
las superiores de reemplazamiento con un gran cono interno aislado: muelas persistentes superiores
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con dos lóbulos externos en V, dos tubérculos medianos y dos internos; P. comfcnts Amegh., 
de tamaño muy pequeño; cretáceo de Patagònia.—Ac&lodus oppositus Amegh., talla muy pequeña 
y las muelas inferiores no presentan excavaciones internas opuestas á los lóbulos externos; cre-

I

l'ig. 28 — Thcosodon Lydehkeri. I, Cráneo visto de arriba y Ií, de lado, á 1/2 del natural. III, Mandíbula con la
dentadura, vista de arriba; 2,o del natural.

TOMO í. \
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táceo de Patagònia. — Triccelodus Amegh.; muelas inferiores con el lóbulo posterior externo biloba- 
do y tres cavidades en la corona; T. bicuspidatus Amegh., cretáceo de Patagònia.—Mesorhinus py
ramidatus Amegh., sólo es conocido por la parte anterior del cráneo, que muestra la apertura 
nasal bastante atrás y precedida por una elevación del intermaxilar; piso mesopotámico.—Oxyo- 
dontüterium Zcballosi Amegh.; muelas persistentes inferiores con un gran contrafuerte piramidal en 
la cavidad interna posterior; piso mesopotámico del Paraná. — Theosodon Amegh.; muelas inferiores 
persistentes con 4 cúspides internas, apertura nasal normal y órbitas abiertas atrás. T. Lydekeri,

11

Fig, 29—Theosodon LydekUen. I Pie posterior derecho y II, pie anterior derecho, á 1/2 del tamaño natural.

Fontanae y gracilis Amegh., las tres del piso santacruzeño. La primera era de la talla de un 
guanaco, la segunda bastante más grande y la tercera más pequeña. — Pseudoccelosoma Amegh., pa
recido al género anterior, pero con el cráneo más corto, de hocico más ancho y formas más ro
bustas; P. patagónica Amegh., del piso santacruzeño, única especie conocida. — Ma c r a u c h fn id .-e : 
apertura nasal . anterior colocada muy atrás y en la parte superior del cráneo; órbitas cerradas. 
Scalabrinither'mm Amegh.; muelas persistentes inferiores con un contrafuerte en la cavidad interna 
posterior y apertura nasal colocada muy atrás, casi en el centro del cráneo. S. Bravardi, S. Ro- 
thi} S. denticulatum Amegh., las tres del piso mesopotámico del Paraná.—Macrauchcnia Ow. Aber
tura nasal todavía mas atrás que en el género precedente y muelas persistentes inferiores sin 
tubérculo accesorio en la cavidad posterior interna. M. patachonica Ow., de la talla de un gran
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camello y con el intermaxilar enanchado adelante; pampeano superior y lacustre. Al. cnscuadaisis 
Amegh., de talla notablemente mayor y con el intermaxilar que no se enancha adelante, pare
ciéndose á Scalabriniterimrr. pampeano inferior. M, bolivicnsis Huxl., muy pequeña, del tamaño de

Fig. 80—Scalabrinitherium Bravardi. a, Cráneo visto de arriba y b, de abajo, á 1¡s del natural, c, Mandibula
vista de lado; tamaño -¡s del natural.

un guanaco; pampeano del norte de la-República. AI. antiqua Amegh., de un tercio más peque
ña que M. patachonica y con una mezcla de caracteres de Macrauchcnia y Scalabrinitcrium\ piso her- 
mósico—Diastomicodon lujanensis Amegh., parecido á Macrauchcnia pero con el canino inferior muy
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largo y de una sola raíz; pampeano lacustre de Luján.— Proterothf.riid/e Ungulados esbeltos y 
ligeros, digitígrados, generalmente con tres dedos en cada pié, el del medio mucho más grande que 
los laterales, imitando caballitos en miniatura. Dentición incompleta'; un sólo incisivo superior

Fig. 31—Macrauchenia patachonica. Cráneo, visto de arriba (fig. 1) y de abajo (fig. 2) : Va del natural.

en cada lado en forma de canino; incisivos superiores externos y caninos ausentes; muelas infe
riores generalmente con 4 raíces separadas; órbitas cerradas. Deuterotherium distichum Amegh.; 
muelas superiores persistentes con cinco tubérculos, dos externos, dos internos y uno intermedia
rio anterior: el dedo del medio de cada pie mucho más desarrallado que los laterales; cretáceo
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de Patagònia.—Caliphrium simplex Amegh.; las dos raíces anteriores y las dos posteriores de las 
muelas inferiores, fusionadas; cretáceo de Patagònia.—Protcrotherium Amegh.: muelas superiores 
persistentes con seis tubérculos, los dos internos siempre bien separados: última muela inferior

Fig. 32—P roterothenw n in lenn ixum : a, pie anterior derecho.—Diadiaphorus majusculus: 0, pie anterior iz
quierdo y c, pie posterior izquierdo.—Thoatherium crepidalum: d, pie anterior izquierdo y c, pie posterior iz
quierdo. Todas las figuras reducidas á *¡* del tamaño natural.
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trilobada; los tres dedos de cada pie como en Hipparion. Tiene numerosas especies, P. cervioides 
Amegh., P. americanum Brav., y P. gradatum Amegh., del piso mesopotámico del Paraná. P. cavum 
Amegh de la talla de un pequeño ciervo, es la especie más abundante en el piso santacruzeño. 
P. curtidenSy perpolitum, ciugulatum, pyramidatuiUy nitcnSy principale, divortium, brachygnatum  ̂ intermedium 
y mixtum Amegh., todas del piso santacruzeño.— Tetramerorhinus Amegh.; parecido al anterior 
pero con dos fuertes huesos prenasales intercalados entre los maxilares. T. fortis y T. lucareAmegh., 
del piso santacruzeño.—Licapkrium Amegh.; las muelas inferiores presentan en el lóbulo posterior

Fig. 33— Proterolherium cavum: a, Cráneo visto de abajo y b, mandíbula vista de arriba; tamaño *¡i del na
tu ra l.— Thoalherium crepidatum: c, mandíbula vista de arriba; del natural.—Licapherium Floioeri: d, ra
ma mandibular derecha, vista de arriba y de lado; 8/» del natural.
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un tuberculo interno aislado, tomando un carácter más bunodonte; comprende numerosas especies 
cuya talla varia desde la de un conejo hasta la de un guanaco. L. FUnvcri, granatum, intermissum, 
parvulum, proclivum, debüe y tenue Amegh., todos del piso sa n ta c r u z e ñ o Tichodon quadri/obatus 
Amegh., se distingue por la última muela inferior que presenta un talón anterior y otro posterior; 
piso santacruzeño —Heptacomus acer Amegh., muelas superiores con seis tubérculos y un tu
bérculo accesorio interlobular interno; piso santacruzeño. — Epithcrimn laternarium A m e g h s e  
distingue por las muelas superiores sin tubérculos intermediarios; del piso hermósico; es el re
presentante más moderno de toda la familia. —Brachitherium cuspidatum Amegh., se distingue de 
Proterotherium por la última muela inferior sin lóbulo tercero; del piso mesopoiámico del Paraná.— 
Thoatherium Amegh., de miembros muy delgados y con un sólo dedo en cada pié como los caba
llos. T. minusculum, crepidatum y  rhabdodm Amegh., las tres del piso santacruzeño. Diadiapho- 
rus Amegh.: en las muelas superiores los tres tubérculos anteriores y los tres posteriores se unen 
para formar dos crestas transversales separadas sobre el lado interno y soldadas sobre el externo, 
miembros gruesos y tridáctilos. D. majusculus, velox, diplinthius y robustus Amegh., del piso santa
cruzeño. D. eversus (Cezlosoma eversa Amegh. 1891) del piso mesopoiámico del Paraná.—Noto- 
H lP P ia ®  ungulados pentadáctilos y plantígrados, con el astrágalo oblicuo y de cabeza articular lar
ga; la dentadura se parece á la de los Toxodontes, pero con la edad todos los dientes adquieren 
raíces, incisivos parecidos á los del caballo; dentición completa y en série continua. Conforma
ción general del cráneo parecida á la del caballo. Son el tronco de origen de los caballos y de 
los Meniscotherüdae del terciario de Norte América. Notohippus Amegh.: dentadura muy parecida 
á la del caballo; N. toxodontoides Amegh., del piso santacruzeño. —Nauuodus eoceenus Amegh., pa
recido al anterior; del piso santacruzeño.—Coresodon scalpridcus Amegh., con dentadura muy pare
cida á la de los Nesodontes; cretáceo de Patagònia.—Morphippus Amegh., con la dentadura 
muy apretada y los dientes sobrepuestos unos á otros. M. imbricatus, complicatus é hypselodns 
Amegh., los tres del cretáceo de Patagònia.—Phymhippus Amegh.; cráneo muy parecido al de los 
caballos; dos especies, R. equinus y  pumilus Amegh., ambas del cretáceo de Patagònia.— Furygcniops 
Amegh.; se distingue de los precedentes por el cráneo muy corto y excesivamente ancho, sobre 
todo en la parte anterior; frente profundamente excavada; dos especies, E. latirostris y normalis 
Amegh. del cretáceo de Patagònia.

PERISSODACTYLA, Ungulados caracterizados por dedos impares, el del medio más grande 
que los laterales y astrágalo truncado adelante, sin cabeza articular distinta; son escasos en 
la época actual pero fueron sumamente numerosos en las épocos pasadas: en nuestro suelo 
no han vivido y no viven más que dos familias, los Eqnidae y Tapiridae. — Eq u id a e ; apa
recen en nuestro país en época moderna. Hippidium Ow., género extinguido que se distingue 
de Equus por las muelas superiores más cortas, de raíces más largas y las superiores más arquea
das y. con los dos lóbulos internos más iguales: parte libre de los nasales muv larga. H  neoga- 
eum y  principale Lund, del pampeano superior y lacustre: H. angulatum y compressidens Amegh., del 
pampeano inferior; H. nanum Burm., del pampeano de la región norte de la República: H. ar
gentinas Burm., del pampeano de San Luis.—Equns Lin., representado en nuestro suelo por sólo 
dos especies, E. curvidens Ow,, del pampeano medio, y E. rectidens Gerv. y Amegh., del pampea
no superior, pampeano lacustre y post-pampeano lacustre antiguo.—T a p ir id a e . El género Tapirm 
Bris., que actualmente habita la parte norte de la República, se ha encontrado fósil en el pam
peano del Brasil, pero no en nuestro suelo.—Antaodon Amegh., se distingue por muelas más ama- 
melonadas ó tuberculosas. A. cinctus Amegh., sola especie conocida, de talla muy pequeña; pam
peano inferior y superior. Se ha mencionado también la presencia de un representante de la fa
milia de los Rhinoceridae (Plicatodou perrarus Amegh., pero es muy imperfectamente conocido y es 
posible que piezas más completas indiquen otras afinidades.

ARTIODACTYLA. Ungulados de dedos pares, con numerosos representantes en nuestro 
suelo, que se distribuyen en tres familias, Suida, Camelidm y Cervidce, pero que sólo aparecen en
épocas recientes....Su id a e . No hay en Sud América más que un sólo género, el Dicotyles Cuv.
Dos especies habitan actualmente nuestro país, el D. labiatus Cuv., que se ha encontrado fósil en 
las cavernas del Brasil, pero no en nuestro suelo, y el D. tajacu Lin., cuyos restos fósiles se
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Fi¿?. 31 . — üiodiaphonis majusculus: a, cráneo visto de lado y  de arriba: 2/s del natural, c, Maxilar superior 
derecho, visto de abajo: 2/a del natural, d, Mandibula, vista de lado y de arriba: Y* del natural,
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encuentran es nuestro país y también en el Brasil á partir del pampeano superior. D. staioccphalus 
Lund, especie extinguida, de tamaño mayor que las actuales; pampeano inferior y superior.— 
C a m e l id a e . N o hay en la actualidad más que un sólo género americano de esta familia, 
Anchada IU., que tiene numerosos representantes fósiles en nuestro suelo. A lama L., el 
guanaco, ha dejado sus restosen los depósitos post-pampeanos antiguos, A. inta-mcdia y 
Castelnaudi Gerv., del pampeano medio é inferior. A. gracilis Gerv. y Amegh., de tamaño 
reducido; pampeano inferior. A, frontosa Gerv. y Amegh., pampeano superior. A. aisaiadaisis 
Amegh., de la talla del guanaco; pampeano inferior de la Ensenada. A. lujanaisis Amegh.,

Á

Fig. 35.—/  H ippidiun compressidens; Cráneo visto de lado; V* del natural*—J1 Equus reciidens: las ñútelas 
superiores del lado izquierdo, vistas de abajo, en tamaño natural.

de talla una mitad menor que el guanaco; pampeano superior. A. cordubcnsis Amegh., de 
talla mayor que el guanaco y con la tercera muela superior de reemplazamiento rudimentaria; 
post-pampeano de Córdoba. A. Weddelli Gerv., de casi doble tamaño del guanaco; pam
peano inferior. A. mesolithica Amegh., post-pampeano de Buenos Aires. Hay además mu
chas especies de géneros extinguidos.—Eulamaops parallelus Amegh., muy diferente de Anchada 
por la abertura nasal posterior colocada muy atrás y con una apófisis mediana; pampeano lacus
tre ó piso luj’anense.—Protauchenia Branco; se distingue de Anchada por las muelas superiores 
de reemplazamiento provistas de un tubérculo accesorio sobre el lado interno. P. tubcrculata Gerv. 
y Amegh., (=Cervus tuberadatus Gerv. y Amegh. 1880), del pampeano superior.—Hcmiauchada Gerv. 
y Amegh.; se distingue por la presencia de la segunda muela superior de reemplazamiento. H. 
paradoxa Gerv. y Amegh., de talla mucho mayor que el guanaco y las muelas persistentes su
periores provistas de un tubérculo interlobular interno: pampeano superior. H. prístina Amegh., 
muelas persistentes superiores sin tubérculo interlobular mterno y talla menor que guanaco, pam-

t¿roMü i.
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peano superior— Mesolama angustimaxila Amegh., se distingue por la tercera muela inferior de 
reemplazamiento, rudimentaria, estiliforme y rama mandibular muy baja; pampeano medio.—Paia- 
colama Gerv., se distingue por la presencia de la tercera muela inferior de reemplazamiento, bien

Kig. 30 Hippidium cmnpressidens: a, Muela sapevior.-H ippidútm  angulatum: ó y c, muelas s u p e r io re s -

S "  h irT  r :  * ’ ■ r ' t ,a «. m»el» superior vista do atajo y ”  de
! '  ú i ,,,’,:: h ' ° V M il , m r M e m :  h ' muel1 8“ »8rt<* 116 4  é i  vista de1.UÍO, J, ultima muela inferior vista de arriba. Tudas las figuras de tamaño natural.

«arrollada, y las dos primeras muelas superiores persistentes con tubérculo interlobular. P  Ut- 
topmtlm Amegh a talla dos veces mayor que guanaco: pampeano lacustre (piso lujanensej. P. ma
jo' Gerv. y A m e g h d e l  pampeano superior. P. mesohthka Gerv. y Amegh’., talla del guanaco- 
del post-pampeano antiguo. P  p,-omcsolühúa Amegh., parecida á la anterior; piso lujanense.-Stó- 
mJuma Amegh .; ultima muela superior con un tercer lóbulo posterior de gran tamaño. Owcui 

• 3 inegi., de tamaño mitad mayor que el guanaco; pampeano superior.—Cekvidae. Tienen
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numerosos representantes fósiles. Coassus Gray., con cuernos simples en forma de daga. C. ru
fus 111., común en las islas del Paraná, ha dejado sus restos fósiles á partir de los estratos post
pampeanos más antiguos. C. nemorivagus F. Cuv., especie muy pequeña que vive en Corrientes 
y Misiones y ha dejado restos fósiles á partir de los estratos post-pampeanos más antiguos de la 
provincia de Buenos Aires. C. mcsolithkus Ameg., especie extinguida cercana de C. rufus\ post
pampeano lacustre.—Cervus Lin., se distingue por un mogote ocular basal adelante. C. bracltycc- 
ros Gerv. y Amegh.: cuernos con numerosas ramificaciones; pampeano superior. C. lujanensis

Fig. S~< --Hemiauchenia pristina-, paladar, visto de abajo; Lamaiio natural.

Ameg., cercano del anterior: pampeano superior lacustre. C. palacoplatcnsis Amegh., de gran ta
lla y cuernos muy enanchados en la extremidad; piso bonaerense. C. latus Amegh., con el mo
gote basal encima de la corona; pampeano lacustre. — Paraceros Amegh.; cuernos largos, con po
cas ramificaciones y el mogote ocular colocado muy arriba de la base. P. cnsenadensis Amegh., 
de gran talla; pampeano inferior. P. fragilis Amegh., de cuernos delgados y muy largos; piso 
belgranense. P. vulneratus Amegh., del pampeano lacustre. P. avius Amegh., del piso hermósico, 
imperfectamente conocido.— Ozotoceros Amegh.,= :(Blastóceros Gray., preocupado). O. campestris 
F. Cuv., común en toda la República y fósil á partir del piso lujanense. O. paludosus Cuv., ac
tual.y fósil ¿ partir del post-pampeano más antiguo. O. azpeitianus Amegh., parecido al anterior, 
pero más grácil; piso lujanense.—Auti/er ultra Amegh., se distingue por los cuernos excesivamente 
enanchados y palmeados sobre el tipo de los del Reno; tamaño gigantesco: pampeano superior.— 
Furcifer Gray. Cuernos simplemente horquillados cerca de la base; hay una sola especie argen
tina existente, el Furcifer bisulcus Mol. ó Huemul de la cordillera, y se conocen dos fósiles, /'. 
sulcatus y F. selcniticus Amegh., del pampeano superior—Jípicnryccros truncus Amegh., de cuernos 
simples muy cortos, rectos, aplastados y sumamente anchos; talla considerable; pampeano inferior.

ANCYLOPODA Cope. Herbívoros singulares, completamente extinguidos, cuya conformación es 
de ungulados perfectos menos por los dedos que son arqueados en forma de gancho y aunados 
de uñas comprimidas como en los unguiculados. Han habitado Europa, Asia, Norte América y 
la Argentina: son acá muy rumerosos y aparecen en época más antigua que en los otros conti
nentes, por lo que es probable sean los antecesores de todo el grupo. Los representantes argen
tinos se distribuyen en tres familias, Homalodoutothcriidac, Lcontiniidac, hotcmuidac. HoMALODONfO-
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t h e r i i d a e . Dentición completa y en série continua; caninos bien desarrollados; astrágalo cua
dranglar, de cabeza prolongada y á menudo perforado. Cinco dedos en cada pie. Asmodeus 
Amegh.; muelas de reemplazamiento superiores con las raíces bien separadas; astrágalo perfora
do. A. Scottï Amegh., del tamaño de Homal. Cnninghami, cretáceo de Patagònia. A. Osborni Amegh. 
de tamaño gigantesco, cretáceo de Patagònia. — Homalodontothcrium Huxl. Intermaxtlar muy pe
queño y muelas superiores de reemplazamiento con las raíces fusionadas en una sola. Todas las

Fijí. 88—Cervus brachj/ceros; asta, vista por el lado interno; 1fo del natura!.

especies del piso santacruzeño. H  Cnninghami Flower, la especie tipo, dos veces más grande 
que un buey. H. Scgoviae Amegh.. de un tercio más pequeña que la anterior. H. excursum 
Amegh., todavía más pequeña. H. crassum Amegh., de tamaño casi dos veces mayor que la es
pecie tipo.—L e o n t jn iid a e: Caninós parecidos á  las muelas de reemplazamiento anteriores; segun
do incisivo superior y tercero inferior en forma de caninos cónicos fuertemente desarrollados. 
Intermaxilar con una fuerte protuberancia ósea superior; nasales fuertemente levantados hacia 
arriba, probablemente con cuernos. Lcontinia Amegh., dentición completa y en serie continua; 
incisivo superior externo de la misma forma del canino y de la primera muela de reemplaza- 
miento- Todas las especies del cretáceo de Patagònia. L. Gaudryí, oxyrhyncha, stenognatha, 
fhsicolis, garzoni Amegh., varían entre la talla de un tapir y de un rinoceronte.—Scapkops grypus 
Amegh.; parte anterior del cráneo más corta; primera muela inferior de reemplazamiento, ausen
te; cresta superintermaxilar, baja; cretáceo de Patagònia. —Stcnogenium sclerops Amegh.; incisivos 
externos inferiores poco diferenciados de los internos,.talla pequeña, cretáceo de Patagònia.— 
Ancylocwlns frequens Amegh., parecido á Lcontinia pero le falta el tercer incisivo superior y el ca-
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nino inferior; cretáceo de Patagònia. Rodiotkcrinm armatum Amegh., con sólo cuatro incisivos inferiores 
los dos externos caniniformes; cretáceo de Patagònia. — Loxocodus carinatus Amegh., parecido á Ancy- 
loecelus, del que se distingue por una conformación un poco distinta de las muelas.—Co/¡unión pro- 
úinqmts Burm., parecido á los anteriores pero imperfectamente conocido, de la formación palagóni-

ca? del cu rso  inferior del Río Chubut—I s o t e m n id a E: sin diferenciación entre los incisivos, los ca
ninos y la primera muela de reemplazamiento: dentición en serie continua; astrágalo perforado. 
Casi todos los representantes son de pequeña talla y constituyen una transición á los unguicula
dos (Tillodonta). Todas las especies de esta familia son del cretáceo de Patagònia. Isotcmnus 
Amegh.; muelas superiores persistentes con dos lóbulos internos, y las de reemplazamiento, con 
un solo lóbulo; dos especies conocidas, I. primitivus é I. couspiqmts Amegh. Trimcrostephauos 
Amegh.; muelas inferiores con dos crestas oblicuas transversales en arco de círculo: muelas 
superiores de reemplazamiento con un fuerte reborde basal interno. T. scabrus Amegh., de la 
talla de un tapiro. T scalaris, angustus y bicomts Amegh. de tamaño más reducido. Plcuroccdodon
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Amegh., parecido al anterior, pero con las muelas superiores de cara externa profundamente 
excavada; dos especies, P. Wingci y cingulatus Amegh.— Plenrostylodou Amegh ; muelas superiores 
con dos aristas externas perpendiculares muy pronunciadas cerca del borde anterior; la parte 

•interna con un fuerte cingulo basal y no bilobadá. Dos especies de tamaño muy distinto, P. 
modicas y minimus &.mtg\\.—Frosty¿ops typus Amegh., parecido al anterior, pero las muelas inferiores

Fig. 40—Homalodontotheriuin Segoviae; I, pié anterior derecho á l¡3 del natural y II pié posterior izquierdo á
l/s del natural.

con un tubérculo posterior interno distinto.— Arckmoplus incipiens (n. gen, n. sp.), muy cercano de 
los Didelphys. Incisivos parecidos á los de Protccodidelphys, pero con un fuerte reborde basal de 
esmalte al lado externo; talla de un Dicotylcr. cretáceo inferior (areniscas abigarradas) de Patagò
nia; es el más antiguo ungulado conocido.

Con la familia de los Isotemnidx termina la serie de los mamíferos ungulados y empieza la de 
los unguiculados con el orden de los:
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TILLODONTA Maish. Animales unguiculados, con el par de incisivos medianos grandes y dis- 
puestos como eu los roedores y muelas de ungulados; cráneo de caracteres mixtos. Constituyen 
a transición de los ungulados {.hotcmmdcc) á los unguiculados. Son numerosos en el eoceno de 

Norte-Amenca y abundantes en el cretáceo de la Argentina en donde parecen haber tomado 
origen. Se agrupan hasta ahora en una sola familia, los N o t o st y lo pid a e , con muelas superiores

Fig. 41 -H oniatodonlolheriuni segoviae: dedo tercero del pié anterior, mostrando el dedo vuelto luvia arriba
a, visto de lado y b, visto de arriba: tamano l/s del natural.

triangulares y esmalte superficial que desaparece pronto; caninos y primera muela de reemplaza- 
miento, ausentes. Muelas inferiores parecidas á las de los Isotcmnidco. Todos los dientes de 
crecimiento liniiado. Notostylops Amegh. De los incisivos superiores, el par interno bien desarro
llados y escaípriformes, y los externos, rudimentarios; un solo par de incisivos inferiores bastante 
fuertes; cráneo parecido al de un roedor. Notostylops murinus Amegh., del tamaño de una vizcacha, 
cretáceo de Patagònia. ¿V. biciuctus y parvus Amegh., más pequeños; cretáceo de Patagònia— Anas- 
iylops vallatus, con muelas superiores de cara externa convexa y sin aristas; talla muy pequeña 
cretáceo de Pafcagonia— Parastylops ccelodus Amegh. Muelas superiores bilobadas al lado interno 
y con un fuerte cingulo basal; cresta oblicua anterior .de las muelas inferiores con las dos extre
midades en forma de gancho; tamaño de un castor; cretáceo de Patagònia.— Trigonostytops Wortmani 
Amegh. Muelas superiores con una cresta oblicua anterior, un tubérculo intermediario posterior y 
un fuerte cingulo interno; cretáceo de Patagònia.—Entocasmns heterogmideus Amegh., con muelas
superiores de reempiazamiento muy comprimidas de adelante hacia atrás: piso santacruzeño. 
Phanotkerus marginatus Amegh., del piso mesopotámico de] Paraná: imperfectamente conocido y 
de colocación incierta.

RODENTIA. Sud-América es hoy la tierra de los roedores, particularmente de los hystrico- 
morfos, y fueron todavía más numerosos durante las épocas pasadas. Este orden de Ies unguiculados 
se divide en cuatro grupos ó sub-órdenes, los Lagomorpha) Sciuromorpha, Myomorpha, é Hystricomorpha. 
De los dos primeros hay pocos representantes argentinos; pero los que encuentran colocación en 
los dos últimos, son numerosísimos.
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Lagomoupha. No hay más que una sola familia sud-amerieana de este grupo, la de los 
LtíPORIDAE Cray, cuyo tipo es el género Lepus Lin., representado en la Argentina por una sola 
especie, el /.. brasllicnús Lin. que habita la parte septentrional de la República: todavía no se ha 
encontrado en estado fósil en nuestro suelo, pero sí en las cavernas del Brasil.

SciUKOMOKPHA. Comprende las ardillas, SciuiílDAE, escasas en Sud-América. El género 
existente Macroxus F. Cuv. está representado en la actualidad en la Argentina por una sola especie 
que habita la parte septentrional de la República, el M aestuans Lin. No se ha encontrado fósil 
en nuestro país, pero sí en las cavernas del Brasil.

Myomorpha. Este sub~orden que comprende los ratones es en la actualidad muy numeroso 
y lo fué aun más en las épocas pasadas. Las especies argentinas pertenecen todas á la familia 
de los C r ic e t id a e , que se distribuyen en dos sub- familias, los Hesperomyiuce y los Neotomyinx. 
H e sp e r o m y in a e . Hcspcromys Waterh,, tiene representantes fósiles y actuales. H. tener Winge, la laucha 
del campo, vive en la parte nordeste de la provincia de Buenos Aires y se encuentran sus restos á partir 
del post-pampeano lacustre. t í  molitor Winge, especie extinguida de gran tamaño; piso lujanense.
_Hdochilus Brdt., ratones de talla relativamente considerable. H. brasilieusis, E. Geoff., actual
y fósil á partir del piso lujanense. tí. multamms Amegh., especie fósil del piso lujanense. Phyllotis 
Waterh., P. auritus Desm. actual y fósil en el post-pampeano de Córdoba. P .fossilis Brav. pam
peano de Buenos Aires.—Eligmodoutia F. Cuv., E. nigripes Desm., actual y fósil en el piso lujanense 
de Córdoba. E. laucha Desm,, actual y fósil en el post-pampeano de Córdoba y Lujan. — Acodan 
Meyen. A. arcnicola Waterh. actual y fósil en el pampeano lacustre. A. internus Amegh., especie 
extinguida del post-pampeano de Córdoba. Oxymyetcrus Waterh., ratas del campo de hocico muy 
largo. O. ruíus Desm. actual y fósil á partir del piso lujanense. O. impexus Amegh., especie 
extinguida del pamperno superior de Córdoba. — Necromys conifer Amegh. especie y género extin
guido cercano del Cricctus europeo: pampeano inferior y superior. — Reithrodon Waterh. R. typicus 
Waterh. actual y fósil á partir del piso lujanense. — Neotomyinae Merrian. Grupo de ratones 
actualmente muy numerosos en Norte-América y con varios representantes fósiles en la Argentina. 
Ptyssophorus elegans Amegh,, se distingue por sus muelas con numerosas columnas; piso lujanense 
de Luján,— Trctomys atavus Amegh., con muelas más simples; pampeano superior de Córdoba. 
Pothriomys catenatus Amegh. con muelas menos desiguales que en los géneros precedentes; pam
peano superior de Córdoba.

H y str ic o m o r ph a . Comprende los roedores de mayor tamaño. La mayor parte de los repre
sentantes de este grupo viven en Sud-América, y en las épocas pasadas alcanzaron en nuestro 
país un desarrollo extraordinario. Las especies argentinas se distribuyen en 8 familias, los Cepha- 
lomyidac, Hystriculae, Dasyproctidae, Echynomyidae, Octodontidae, Eryomyidae, Eocardidae y Cccviidae.

C e fh a l o m y id a e . Son de caracteres generalizados, del tamaño de pequeñas lauchas y pare
cen constituir el tronco de origen de todos los Hystricomorphos. Todas las especies son del cre
táceo de Patagònia. Ccphalomys Amegh., reúne caracteres de los cavinos, equinominos, histricinos 
y vizcachas: dos especies, C. arcidens y plexus Amegh. — Asteromys Amegh., con muelas más trian
gulares; parece ser el antecesor de los cavinos. Dos especies, A. punctus y prospicuus Amegh.— 
Orchiomys prostans Amegh., con muelas que presentan una tendencia á la forma laminar de las de 
los eriominos.—H y str ic id aE Paradoxomys Amegh., con incisivos cónico-agudos; P. cancrivorus Amegh. 
del piso mesopotámico del Paraná y P. patagónicas Amegh. del terciario del Chubut. — Steiromys 
Amegh., parecido á Synciheres pero con séries dentarias paralelas y cráneo muy aplastado, ó. de
tentus Amegh. del tamaño de Syuctheres actual y S. duplicatus Amegh. de doble tamaño que el 
precedente, ambas del piso santacruzeño. Synetkeres F. Cuv., llamado puerco-espin. Dos especies 
habitan actualmente el territorio de Misiones, 5. Brandti Jenctik y S. insidiosa Lich.; ambas se han 
encontrado fósil en el Brasil, pero no en nuestro suelo. — Acaremys Amegh., talla pequeña, muelas 
poco complicadas é incisivos de cara anterior convexa: especies numerosas: A. murinus, messor, mi
nutus, minutisimus, kara/kcusis, tricarinatus Amegh., todas del piso santacruzeño.—Sciamys Amegh., 
parecido al precedente, pero los incisivos de cara anterior plana: 5. principalis, varians, robustus y 
tenuissimus Amegh., las cuatro del piso santacruzeño.—DASYPROCTIDAE. Dasyprocta III., una sola 
especie argentina, D. Asarac Lich. que habita el territorio de Misiones y el Chaco: r?o se conoce
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fósil en nuestro suelo, pero si del Brasil.—Echynomyid/G. Myopotmnns Comm. con una sola es
pecie viva, el M. coypits Mol. de costumbres acuáticas, conocido vulgarmente con el nombre de 
nutria, aunque impropiamente; habita casi todos los ríos de la República y se encuentra fósil á 
partir de la base del post-pampeano. M. priscus Gerv. y Amegh., bastante parecido al actual: 
pampeano superior y pampeano lacustre. M. paranensis y obcsus Amegh., ambos de yacimientos? 
pre-pampeanos del Paraná. M. diligens Amegh. de talla muy reducida; piso hermósíco.—Ncorcomys 
Amegh., parecido á Myopotavnis, pero con muelas más sencillas; comprende varias especies, todas 
más pequeñas que el coipo. N. australis, indivisus, limatus, decisus, variegatus Amegh., todas dei piso- 
sa.nta.cruzeño.— Pseudoneoreomys Amegh. demuelas todavía más simples; P. pachyrhynchus, brachy 
rhynckus y leptorhynchus Amegh., del piso santacruzeño.—Scleromys Amegh., muelas con un pliegue 
interno y uno externo; cráneo parecido al de Ctenomys: dos especies, S. angustus y Osbornianus 
Amegh., ambas del piso santacruzeño.—Lomomys insulatus Amegh., parecido al precedente, pero 
con solo tres muelas en cada lado; no tiene muelas de reemplazamiento; tamaño muy

Fig. Rama mandibular derecha de Aeoreomys limatus: °/io del natural. —c, Trozo de mandíbula con
una muela de Potamarchus Sigmodon: 8/b del natural. — b, muelas superiores del lado derecho de titrophoslepha- 
¡nos Iheringi, eu tamaño natural (a) y aumentadas.

reducido; piso santacruzeño. — HaPlostropha scalabriniana Amegh.; muelas inferiores de corona 
simple y baja, y con 4 raíces separadas, muy largas y obliteradas; piso mesopotámico del 
Paraná. — Eumysops Amegh.; muelas más simples que en Myopotamus y séries dentarias menos 
convergentes adelante; E. plicatus, breviplieatus y robustus Amegh., las tres del piso hermósico. 
—Orthomys detentus, procedens y resecans, imperfectamente conocidas; piso mesopotámico. — Strophos- 
tephanos Iheringi Amegh.; muelas de corona más complicada que en Myopotomus y raíces largas 
y distintas; tamaño muy pequeño, comparable al de una laucha; piso mesopotámico del 
Paraná. — Adelphomys Amegh.; incisivos muy anchos y planos: muelas de corona baja y raíces 
muy largas y bien separadas; muelas inferiores con un pliegue externo y dos internos; dos 
especies, A, candidus y eximitis Amegh., del piso santacruzeño. Stichomys Amegh., parecido al 
precedente, pero con muelas más iguales é incisivos angostos y convexos; especies nume
rosas y pequeñas: S. regularis, constans, planus, gracilis, diminutus, arenariis, regius Amegh., 
todas del piso santacruzeño.— Spaniomys Amegh., parecido al precedente, pero muelas inferio
res con un pliegue externo y tres internos, menos la última que tiene dos: S. riparius, modestus y 
biplicatus Amegh., del piso santacruzeño. — Gyripwphns complicatus Amegh., como Spaniomys pero solo 
las dos primeras muelas inferiores con tres pliegues internos, y las dos últimas con dos, piso 
santacruzeño. — Graphimys provectus Amegh.; última muela inferior con tres pliegues internos como las 
anteriores; piso santacruzeño.— Tribodon clemens Amegh. Muelas inferiores elípticas, con un pliegue 
interno y dos externos, superficiales: primera y última mas pequeñas que las intermediarias; tamaño 
no mayor del de una laucha; piso hermósico.—Mc-somys Wagn. Habita la parte norte de la Re
pública una especie de este género, M. spinosus E. Geoff, que se ha encontrado fósil en el Bra&il

2:\
t o m o  r.
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pero no en la Argentina.— Jichimys E. Geoff., la especie típica de este género E. cayenuensis E. 
Geoff. y F. Cuv. habita e:i Corrientes, Misiones y Chaco; no se conoce fósil de nuestro suelo, pero 
sí del Brasil.—Olcnopsis Amegh. con solo tres muelas inferiores, la primera de reemplazamiento y 
las dos primeras persistentes, faltando la última. O. typicus Seal, (texto Amegh.) un poco mayor 
que una vizcacha, piso mesopotámico del Paraná.— Potamarchus Burm. Muelas con raíces pequeñas 
y la corona formada por varias láminas tarnsversales presentando el esmalte fuertemente replega
do en zig-zag; P. murinus Burm. y P. sigmodon Amegh. del piso mesopotámico del Paraná.—Morenia 
Amegh. parecido al precedente pero con mayor número de láminas (5 á 6) y esmalte no i eplegado; 
j\I. elephantina y complacita Amegh. del piso mesopotámico del Paraná. — Colposícmmz sinuata Amegh. 
muelas formadas por dos prismas triangulares invertidos y de base bifurcada; piso mesopotámico 
del Parana.—OcTODONTlDAE. Roedores cavadores, de forma muy robusta y muelas simples, con capa 
de esmalte delgada ó rudimentaria; muelas inferiores arqueadas hácia afuera. Tal como quedan 
definidos son exclusivos de la mitad austral de Sud-América y parecen tener origen en el género 
S’-leromys de la formación santacruzeña. Ctenomys Bl.; muelas formadas por un prisma subprismático 
triangular, parecidas á las de los edentados; última muela muy pequeña. C. mageUanicus Benn. 
actual y fósil á partir del piso lujanense: C. boncicrcnsis Laur. pampeano inferior; C. lujanensis 
Amegh. de tamaño muy pequeño; pampeano superior y piso lujanense.—Dicoelophorus Amegh. 
Parecido al anterior pero la última muela más grande y con un agujero independiente para el 
pasaje del nervio infraorbitario: comprende varias especies casi todas mayores que las de Ctenomys. 
J). ¡atidens Gerv. y Amegh. del piso hermósico y pampeano inferior. D. priscus Ow , simplex y 
celsus Amegh., del piso hermósico.—Phtoramys homogenidens Amegh. con las muelas formando un 
prisma elíptico-transversal; tamaño muy reducido; piso hermósico.—Pithauotomys Amegh., muelas 
formadas por dos columnas elíptico-transversales reunidas por un istmo angosto; las cuatro muelas 
bien desarrolladas; todas las especies extinguidas. P. columnaris, similis, intermedius, macer Amegh. 
del piso hermósico. P. Cordubensis Amegh. del pampeano inferior de Córdoba.—PlataeonyS scindens 
Amegh., muelas cuadranglares con un pequeño surco opuesto en cada lado; piso hermósico y 
pampeano inferior.—Áconacmys Amegh. 1891 (=Sch¿sodon Waterh. preocupado); A. fuscus Waterh, 
actual en las faldas de los Andes y fósil en el pampeano inferior de Córdoba.—Ery o m y id a e . 
Muelas de base abierta y formadas por láminas transversales unidas por depósitos intermediarios 
de cemento; comprende esta familia la vizcacha y otros dos géneros existentes, pero en 
las épocas pasadas alcanzaron un gran desarrollo con especies de tamaño gigantesco. Sphc-

b

Fijí. -I*!—n, Rama mandibular derecha de Pecimys perpinyuis, en tamaño natural.—Rama mandibular izquierda
de Yizcacía eyena, vista de abajo en tamaño natural.
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dromys scalaris Amegh.; muelas con dos láminas transversales y la primera superiur con dos 
raíces distintas; tamaño muy reducido, piso santacruzeño.—Sphacromys irruptus Amegh.; muelas 
con tres láminas, la primera superior con tres raíces distintas; tamaño muy reducido; piso santa
cruzeño.— Perimys Amegh.; muelas formadas por dos láminas transversales unidas en una extremidad 
y separadas en la otra en forma de U; comprende numerosas especies cuya talla varia desde la 
de una laucha hasta la de una vizcacha. P, erutos y onustos Amegh. del piso santacruzeño; V. 
scalabriniauus Amegh. del piso mesopotámico del Paraná. P. proceros, perpiuguis, angulatus, scalaris 
p lanaris, puer as ter, puellus, zonatus, impactus, cernulus, pacificus, reflexus, diminutus Amegh., todas dei 
piso santacruzeño.—Pliolagostomus notatus Amegh.; primera y cuarta muelas inferiores más pequeñas 
que las intermediarias; incisivo inferior muy corto, piso santacruzeño.—Prolagoslomus Amegh., pare
cido al anterior, pero las láminas transversales más independientes é incisivos inferiores más largos: 
comprende especies muy pequeñas. P. pusillus, divisus, profluens, imperialis, primigenius, amplius., lateralis 
Amegh., todas del piso santacruzeño.— Piscada Schinz (1824) representado actualmente por una 
sola especie, Vizcacia maxima Blainv. la vizcacha común cuyos restos se encuentran á partir de

Fig. -U.—Meganiys lincedi; a, última muela superiur izquierda; b, primera muela inferior derecha; c, segunda 
muela superior derecha. — Megamys LauriUardi: d, segunda muela inferior izquierda; c, última muela superior 
izquierda; /, trozo de mandíbula con la primera muela inferior izquierda. Todas las figuras á s/< 'leí natural.
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las capas post-pampeanas más antiguas. V. maxima var. angustidens Burm. piso lujanense. V. 
antiqua, pallidcns y laminosa Amegh. del piso mesopotámico del Paraná. V. incisa y spicata Amegh. 
del piso hermósico. V striata Amegh. pampeano superior de La Plata. V egena Amegh. con 
incisivos acanalados; pampeano medio de La Plata. V. debilis Amegh. pampeano superior y piso 
lujanense. V. minima Amegh. del pampeano inferior de La Plata. V. cavifrons Amegh, del piso 
belgranensey parte inferior del bonaerense. V. hcterogcnidcus Amegh., pampeano superior de Córdoba. 
—.$'cokmmys imminutus Amegh.; muelas formadas por tres láminas, la última rudimentaria; piso santa- 
cruzeño.—Megamys Laur. Este género y el que le sigue comprenden los roedores más gigantescos 
que se conozcan. Muelas formadas por cuatro láminas, las dos anteriores (en las inferiores) reu
nidas y las dos posteriores separadas. M. patagonensis Laur. de talla aproximada á la de un buey; 
M. Laurillardi Amegh. de la talla de un tapir; M. depressidens y Holmbergt Amegh. de talla menor:

Fifí. 45—a, Megamys palagonensis, última muela inferior derecha.—b, Megamys depressidens, primera muela 
inferior izquierda.—c, Megamys Hohnbergi, paladar con todas las muelas; d, segunda muela superior derecha.— 
e, Euphilus Burmeisleri, segunda muela superior izquierda.—/; Euphilus Ambrosetíiamis, tercera muela inferior 
izquierda.—y, Neoepiblema contaría, muela superior izquierda intermediaria.—h, Neoepiblema horridula , muela 
superior intermediaria.—i, Gyriabvus g lutinatus , muela inferior derecha. Todas las figuras á los s/ i  del tamaño 
natural.



TERRITORIO  —  GEOLOGÍA 181

M. Racedi y praependens Amegh. de talla gigantesca, superior todavía á la del M. üatagoncnsis, todas 
del piso mesopotámico del Paraná. M. formosus Amegh. de la talla de un gran tapir; Monte Her
moso. Euphilus Amegh. parecido al anterior pero de muelas más simples, con tres láminas, dos 
reunidas y una separada. E. (Megamys) Burmchtcri. Amegh. de talla gigantesca, superior á la de 
un buey; h. Ambrosettia/ms y Kurizi Amegh. mucho más pequeñas; todas del piso mesopotámico 
del Paraná Ncoepiblema Amegh., muelas formadas por una hoja de esmalte única replegada 
sin discontinuidad imitando láminas transversales; dos especies, N. horridula Amegh. de la talla

Fig. 46.—a, Potamarchus sigmodon, trozo de mandíbula derecha con dos muelas.—b, Potamarchus m urinus 
trozo de mandíbula izquierda con tres muelas; c, paladar con todas las muelas.—d, Caviodon m ultiplicatus, 
primera muela inferior derecha.—e, Orlomys dentatus, \\ltima muela superior izquierda.—f, Megamys Iiolmbergi, 
incisivo superior.—g, Cavdiolheviuni petrosum, paladar con todas las muelas.—h, Pleojodurrus adluis, parte 
anterior del paladar, con muelas.—i, Cardionys cavinus, mandíbula inferior con todas las muelas.—./, ultima 
muela inferior izquierda.—/, Cardiodon affmis, segunda y tercera muela inferior del lado derecho.—m, IlaploMro- 
fa Scalabriniana, rama mandibular derecha. Todas las figuras á los "¡4 del natural.
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de un carpincho y A7, contorta Amegh. del tamaño de un tapir, ambas del piso mesopotámico del 
Paraná.— Tetrastylus Amegh.; muelas formadas por cuatro láminas íntimamente unidas como en 
Viseada y con los incisivos de cara anterior plana y lisa. T. laevigatus y diffisus Amegh., del 
piso mesopotámico del Paraná, y T. montanus Amegh. del piso araucano de Catamarca.—Gyriabrus 
aglutínalas Amegh.; muelas delgadas, cilindricas y  con la división en láminas, imperfecta; piso 
mesopotámico del Paraná.--Briaromys Troucrssatianus Amegh.; muelas inferiores formadas por cinco 
láminas, las dos anteriores reunidas y las tres posteriores separadas: piso mesopotámico del Paraná* 
— Eo ca rd idaE. Roedores primitivos que constituyen el tronco de origen de los Caviidae y 
Dasyproctidae. Muelas formadas por prismas triangulares y cresta lateral masetérica de la mandíbula 
que desciende oblicuamente hácia atrás. Todas las especies proceden del piso santacruzeño- 
Eocardia Amegh.; muela inferior de reemplazamiento, bilobada, con el lóbulo anterior pequeño y 
elíptico prismático y el posterior grande y triangular; dos especies. E, montana y  perforata Amegh. 
-  Procardia elíptica Amegh.; con la primera muela inferior de contorno simplemente elíptico.—Dicardia 
Amegh., presenta la primera muela inferior formada por dos prismas triangulares: comprende 
varias especies, D. fissa, maxima, modica, excavata y proxima Amegh.— Tricordia Amegh.; se distingue 
por la primera muela inferior formada por tres prismas triangulares; comprende T. divisa, gracilis 
y crassidens Amegh. En los géneros precedentes, la primera muela superior consta de un solo 
prisma, pero en Schistomys Amegh. está formada por dos prismas triangulares; dos especies, S. 
erro y crassus Amegh.—Phanomys Amegh., con muelas semiradiculadas, la base de cada diente termi
nando en punta cónica; dos especies, Ph. mixtus y vetulus Amegh. El género Hedimys distínguese de 
los precedentes por las muelas que presentan raíces bien distintas; una sola especie, H. integras 
Amegh.—C a v iid a e . Muelas formadas por prismas triangulares y de base abierta; mandíbula con 
una cresta lateral para la inserción del maseter; dedos con uñas romas parecidas á pequeñas pezuñas 
por lo que también se designa á este grupo con el nombre de sub-ungulados. En la actualidad 
son exclusivos de Sud-América en donde son numerosos y comprenden los más grandes de los 
roedores vivientes. Los cuatro géneros existentes en nuestro país son Cavia: (cuis ó apereá), 
Cerodon (cuis), Dolichotis (Mara ó Liebre pampa) é Hydrochoerus (carpincho); pero hay una 
cantidad considerable de géneros y especies extinguidos que aparecen á partir de la for-

Fig. 17. —a, E o c a r d i a  f i s s a ,  rama mandibular derecha,.— b ,  E o c a r d i a  e l l i p t i c a ,  rama mandibular derecha.— c ,  

O r t o m i j c l e r a  u n p r o l a ,  rama mandibular derecha. Tamaño natural.
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mación entreriana. Ortomyctera Amegh., parecido á Dolichotis pero con la primera muela inferior 
más simple, formada solamente por dos prismas; es el antecesor directo del género actual: 0 . 
rigens y vaga Amegh., de talla muy pequeña; piso hermósico. 0. lata Amegh., de talla aproximada 
á la liebre pampa: pampeano superior de Córdoba. 0. lacunosa Amegh., igualmente de gran 
talla: piso hermósico. O. improla Amegh., con el prisma anterior de la primera muela inferior ex
cavado perpendicularmente; pampeano superior de La Plata.—Dolichotis Desm.; la especie actual,
D. patachonica Shaw, aparece en los estratos post-pampeanos más antiguos de Córdoba y Buenos 
Aires. D. minor Gerv. y Amegh., de tamaño muy pequeño: pampeano inferior. D. intermedia 
Amegh., del pampeano superior. D. major Gerv. y Amegh., del piso lujanense. D. plotyccphala 
Amegh., de mayor tamaño que la especie actual; pampeano inferior. — Cerodon F. Cuv., represen
tado actualmente por varias especies (C. australis Is. Geoff., leucoblephara Burm., etc.) y con va
rias especies extinguidas: C.tnrgeo Amegh., pampeano superior de Córdoba: C. antiquus Laur., pam
peano superior de Buenos Aires; G\ priscus y pygmaeus Amegh., piso lujanense de Córdoba.—Mi- 
croccwia Gerv. y Amegh., parecido al anterior pero con la última muela superior mas complicada 
(triprismática) y la cresta masetérica de la mandibula más corta; todas las especies extinguidas: 
M. prona Amegh., del piso hermósico; M. typica y robusta Amegh,, pampeano superior y piso luja
nense de Buenos Aires; M. intermedia y dubia Gerv. y Amegh., pampeano superior de Buenos Ai-

F i g .  4 8 — H y d r o c l i o e r u s  p e r t u r b i d u s ;  t e r c e r a  m u e l a  I n f e r i o r  d e r e c h a ;  t a m a ñ o  n a t u r a l .

res; M. uncinata Amegh., pampeano superior de Córdoba.— Palacocavia Amegh., parecido á las dos 
precedentes, pero con la primera muela inferior más simple, con los dos lóbulos iguales- 1\  impar 
y avita Amegh., del piso hermósico; P. pampaea y minuta Amegh., del pampeano superior de Cór
doba.—Cavia Klein, sólo existe en nuestro país la especie típica, C. porcellla L., que habita toda la 
República y aparece fósil en, los estratos post-pampeanos más antiguos.—Cardiomys Amegh., 
(=  Neoprocavia Amegh.) primera muela inferior formada por tres prismas triangulares presentando tres 
aristas externas y cuatro columnas internas: C .  cavinus y mesopotamicus Amegh., del piso mesopotá- 
mico del Paraná.—Eucardiodon Amegh., con las dos muelas intermediarias formadas por tres pris
mas triangulares cada una, el intermediario rudimentario: la primera muela inferior presenta tres 
columnas externas y tres internas. E. Marshi y affinis Amegh., ambas muy pequeñas; piso meso- 
potámico del Paraná.—Anchimys Leidyi Amegh-, parecido al precedente pero con el esmalte ins, 
completo y formando bandas perpendiculares; la primera muela inferior con tres columnas exter
nas y dos internas; piso mesopotámico del Paraná.—Procardiotherium Amegh.: lo mismo que en lo
dos géneros precedentes, el prisma intermediario de cada muela es rudimentario, pero la primera 
muela inferior más complicada, con tres columnas externas y cinco internas. Comprende tres es
pecies, todas del piso mesopotámico del Paraná: P. simplicidens Amegh., de la talla de una vizca
cha, P. denticulatum (~  Cardiotherium denticulatum Amegh.) algo más grande y P. crasum Amegh., 
de talla aproximada á la del carpincho.—Phugathcrium cataclisticum Amegh.; muelas inferiores in
termediarias formadas por tres prismas en forma de láminas transversales separadas unas de otias 
por pliegues opuestos; piso hermósico.—Cardiotkerium Amegh., parecido á Hydrochocrus pero con 
las muelas más simples y los incisivos de cara anterior convexa. C. minutum, petrosum y Docriugi 
Amegh., del piso mesopotámico del Parank . - Dioeartherium australe Amegh., con las muelas supe
riores más complicadas que en el género precedente; piso hermósico.—Plcxocherus Amegh., pareci
do á Hydrochoerus pero con los prismas de cada muela reunidos por una hoja de esmalte peri
férico ininterrumpida. P. parancnsis Amegh., de talla considerable; P. Lynchii Amegh., de peque
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ña talla y P. adluis Amegh., más robusto que el carpincho actual, las tres del piso mesopotámico 
del Parank.—Hydrodwerns Bris,, actualmente representado por una sola especie, H. capybara Lin,, 
el carpincho de nuestros rios, cuyos restos aparecen en el post-pampeano más antiguo, habiéndo
se encontrado también en las cavernas del Brasil. H. perturbidus Amegh., más robusto que 
la especie actual pero con muelas más simples è incisivos no acanalados; piso bermósico. H. irro
ratus Amegh , más pequeño que el carpincho actual, con la última muela superior más angosta y 
con un mayor número de láminas transversales; yacimientos prepampeanos ?del Paraná. H. gigan- 
teus Lund., de talla mayor que la especie actual; pampeano lacustre; esta especie se encuentra 
desde la Argentina hasta la América del Norte (Florida). H. magnus Gerv. y Amegh.. de talla 
gigantesca, superior á la de un gran tapir; pampeano medio y superior.—Caviodon Amegh., prime
ra muela inferior con cinco prismas triangulares y última superior con seis; C. multiplicatus Amegh., 
del piso mesopotámico, y C. obtrictus del piso hermósico. Atrata y Callodontomys, son dos géneros 
basados sobre incisivos sueltos y muy imperfectamente conocidos, el primero del piso mesopotámi
co y el segundo del piso santacruzeño.

DIPROTODONTA Ow., Este superórden comprende mamíferos marsupiales de diferentes tamaños, 
con dos grandes incisivos inferiores, uno en cada mandíbula, dirigidos hacia adelante como en los 
roedores; en la actualidad habitan Australia y Sud-América, y se encuentran fósiles en todas par
tes del mundo. Sin embargo, los de Australia presentan una conformación distinta de los que se 
encuentran en las otras regiones de la tierra. Divídense en dos órdenes, los Hypsiprimnoidea 
Amegh., y los Plagianlacoidea Amegh. Los

IIIPSIPRIMNOIDEA se distinguen por la tercera muela inferior generalmente más grande, 
cortante y con estrias verticales, y por los miembros posteriores siempre más ó menos sindác
tilos: son exclusivos de Australia. En los

PLAGIAULAGOIDEA los miembros posteriores nunca son sindáctilos, y en la mandíbula in
ferior, la muela que toma un gran desarrollo y una forma cortante, no es la tercera sino la cuarta. 
Los Plaçianlacoidcos comprenden dos sub-órdenes, los Multituberadata y los Paucituberculata.

MULTITUBERCULATA Cope. Se distinguen por las muelas persistentes ó posteriores que presen-

Fig. -10.—I, Abderites meridionalis, rama mandibular derecha aumentada SA del natural; II, Maxilar superior 
derecho, ineumpleto, a, visto pur el lado externo, y b visto de abajo, aumentado 8/i del natural. III, Abderites 
cvasstramis, rama mandibular izquierda, aumentada 8/a del natural.
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tan en la corona un número considerable de tubérculos cónicos ó semilunares dispuestos en dos ó tres 
filas longitudinales, y por la ausencia de la séptima muela inferior. Todos son extinguidos y numerosos 
en las formaciones secundarias de Europa y Norte-América. Hay también algunos representantes 
en nuestro suelo que forman una familia á parte, los P o l y d o l o pid a e , cuyo género típico, Volydolops 
Amegh., se distingue por la tercera y cuarta muelas superiores comprimidas y de borde dentellado 
y la quinta y sexta rectangulares, con cuatro tubérculos principales sobre el lado externo y tres 
sobre el interno; una sola especie, P. Thomasi Amegh., del cretáceo de Patagònia.—Eudolops ictragonas, 
Amegh , parecido al anterior pero de muelas mas sencillas; cretáceo de Patagònia. -Manuodon trisul. 
catus Amegh., con incisivos acuminados provistos de tres surcos longitudinales: piso santacruzeño.

PAUCITUBERCULATA Amegh. Las muelas persistentes son cuadranglares, con cuatro ó cinco 
tubérculos piincipales y la séptima muela inferior siempre presente. Son numerosísimos en las 
formaciones eocenas y crétaceas de Sud-Améríca y tienen también algunos representantes en el 
laramico de Norte América, (Cimolestes Marsh., Telacodon Marsh, y Batodon M a r s h . S e  ha encon
trado recientemente un género vivo que habita Nueva Granada y Ecuador, el Coewlestes Thomas, 
con dos especies de talla muy reducida, y aliado de los Garzonidae del eoceno. Todos los repre
sentantes de este sub- orden son muy pequeños, comparables por el tamaño á lauchas y ratones 
Las especies fósiles argentinas se distribuyen en tres familias, Abderitidae, Epanorthidac y Garzonidae.

Fig. 50. —  a ,  D i p i h i s  S p e y a z z i n i ,  rama mandibular izquierda vista por el lado externo y b  vista de arriba, 
aumentada 8/i del natural. — c ,  D e c a s l i s  c o h i m n a r i s ,  rama mandibular derecha aumentada, 3/i del natural. — 
A c d e s t i s  O w e n i ,  rama mandibular aumentada 8/s del natura l.—o ,  E p a n o r l h u s  L e n i o i n e i ,  trozo de maxilar supe
rior izquierd,o visto por el lado interno y f victo por el externo, aumentado 2/> del natural; //, trozo de mandi
bula, visto de arriba, anmentado */> del natural. — //, P a r a e p a n o r t h u s  m i n u t a s ,  rama mandibular izquierda, 
vista por el lado externo, aumentada aA del natural.

TOMO I.
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AüDERTIDAE; se distinguen por la cuarta muela inferior muy grande, cortante y rayada vertical- 
mente; muelas anteriores de corona baja y aplastada como en Stagodon. Un solo género conocido 
Abderites Amegh., con varias especies, A. meridinalis, crassiramis, altiramis, serratus, tenuissimus Amegh., 
todas del piso santacruzeño. — Epanorthidae, con la cuarta muela inferior un poco más grande 
que la quinta y cortante, pero no rayada verticalmente. Todas las especies, á excepción de una 
sola, el lipanorthus chnbatcnsis, son del piso santacruzeño. Decastis Amegh; tercera muela inferior, 
rudimentaria y con una sola raíz en forma de columna, D. columnaris y rurigerus Amegh. Parecido 
al anterior es Acdestis Amegh., con la tercera muela inferior igualmente pequeña, pero con dos 
raíces; tres especies, A.Owcni, patvusy elatus Amegh. El género Dipilns Amegh. presenta la tercera 
muela inferior rudimentaria, la cuarta sumamente grande y cortante y la séptima atrofiada; D.Spc- 
gazzinii y Bergi Amegh. El género Mctriodromns Amegh., presenta entre el incisivo hipertrofiado 
y la cuarta muela, solo 4 dientes stagodoniformes en vez de cinco; M. crassus, spectans y  crassidens 
Amegh. —Halmadromus vagas Amegh. con solo tres dientes inferiores stagodoniformes. Callomenus Amegh. 
paiecido al anterior pero con la cuarta muela inferior biradiculada; C.intervalatus, ligatus y robustus 
Amegh. El género Epanorthns Amegh. que sirve de tipo á la familia, tiene ia cuarta muela'infe
rior bien desarrollada, con dos raíces separadas, y corona cónico-comprimida, sin tubérculos 
accesorios; los dientes stagodoniformes son en número de cuatro. Comprende numerosas especies. 
/i. chubutcusis, Amegh. del cretáceo de Patagònia, la sola especie de esta familia que no procede 
del piso santacruzeño. E. Aratae, ambiguas, Lemoinei) pachyguatus, pressiforatns, simplex, lepidus, 
inaequalis Amegh.—Mctacpaaorthus Amegh., parecido al anterior pero con la cuarta muela inferior 
provista de un tubérculo accesorio anterior y otro posterior; M. intermedius, complicatus, Holmbergi 
Amegh.— Paracpanorthus minutus Amegh,, presenta la cuarta muela inferior con un solo tubérculo 
accesorio adelante, es de tamaño muy pequeño y debía ser sumamente abundante pues es el 
plagiaulacoideo que ha dejado más restos.—Praepanorthus lanius Amegh.; canino y primera á cuarta 
muela superior inclusive, separadas una de otra y muy comprimidas en forma de hojas cortantes. 
—llalmaselas valeas Amegh., con la tercera muela con dos raíces como la cuarta. — Essoprion Amegh., 
primera muela inferior ausente y Ja cuarta bien desarrollada y con dos raíces distintas; dos especies.
E. coruscus y consumptas Amegh.— Pichipilus Amegh.; corona de las muelas inferiores con un pliegue 
profundo al lado interno que les da una forma semilunar ó en arco de círculo; dos especies, P. 
Osborni y exilis Amegh., ambas sumamente pequeñas. — Garzonidae. Segunda y tercera muela in
feriores siempre biradiculadas; la cuarta inferior apenas un poco mayor que la quinta: cuarta á 
sexta inferior bilobadas sobre el lado externo, con dos tubérculos externos y tres ó cuatro sobre 
el lado interno: estas muelas presentan un gran parecido con las de los Diddpkys. Todos los 
representantes conocidos de este grupo son excesivamente pequeños y exclusivos hasta ahora del 
piso santacruzeño. Garzonía Amegh.; segunda y tercera muelas inferiores biradiculadas; cuarta á 
sexta con dos tubérculos externos y tres internos y además un tubérculo rudimentario sobre el la 
do posterior; última inferior cónica y de una sola raíz; tres especies; G. typicay captiva y  minima 
Amegh. El género Phonocdromus se distingue por las muelas inferiores cuarta á sexta con dos 
tubérculos externos y cuatro internos, ambas filas separadas por un surco longitudinal: dos espe
cies, P/i. patagónicas y  gracilis Amegh.—Paralmarhiphus annectens Amegh.: muelas inferiores cuarta á

Fijt. n i .— aczania (i/pica, ruina mandibular derecha, aumentada 8/t del na tu ra l ; entre el diente marcado p2 
y el incisivo, había tres pequeños dientecitos como en Stilolhentcm.
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sexta cuadranglares, con cuatro tubérculos principales dispuestos por pares, dos adelante y dos 
atrás; última inferior cónico-columnar.—Halmarhiphus Amegh.; cuarta á sexta muela inferior con 
dos cúspides externas y tres internas, la anterior externa mucho más elevada que las otras; última 
muela inferior con dos raíces bien separadas; dos especies H. na mis y diddphoidcs Amegh. El gé
nero StUotherium Amegh.; tiene once dientes en cada lado de la mandíbula inferior, el gran incisivo 
hipertrofiado, cuatro dientes uniradiculados stagodoniformes sumamente pequeños, dos dientes bira- 
diculados de corona simple y cuatro muelas de corona complicada, cada muela con cuatro tubér
culos dispuestos por pares, uno anterior y otro posterior, y un tubérculo impar anterior sobre el 
lado interno, unido por una cresta en arco de círculo al anterior externo; dos especies, 5. dissimile 
Amegh., de tamaño diminuto y S. grande Amegh. de tamaño cuatro veces mayor.—Cladoclinus Copci 
Amegh. caracterizado por la rama ascendente inclinada hácia atrás formando una prolongación 
casi horizontal del borde alveolar.

SARCOBORA. Amegh. 1889. Superorden que comprende los mamíferos carniceros, carac
terizados por un aparato dentario compuesto de incisivos pequeños, grandes caninos dispuestos 
como para asegurar la presa y muelas más ó menos cortantes. En un tiempo se creía que exis
tía un verdadero abismo entre los carniceros marsupiales ( Thylatynus, Dasyurns etc.) y los carni
ceros placentarios (Canis, Felis etc.), pero las formas fósiles permiten pasar insensiblemente de 
unos á otros de modo que ya no es posible colocarlos en los dos extremos de la serie. Compren
den siete órdenes, Pedimana, Insectívora, Dasyuray Sparassodouta, Crcodonta, Carnivora y Pinnipedia.

PEDIMANA. Los representantes de este orden son hoy exclusivos del continente ameiicano, 
pero habitaron Europa durante la primera mitad de la época terciaria y probablemente también 
Asia y Africa. Comprenden dos familias, los Microbiotheriidae todos extinguidos y los lHdclphyidac 
todavía existentes.—Mic r o b io t h er iid a e . Parecidos á los Didcipliyidac, pero con la bóveda del pa
ladar que no se prolonga atrás de la última muela; cuarta á sexta muela inferior con dos tubér
culos externos y tres internos, última inferior más pequeña, canino amenudo poco diferenciado 
de los incisivos. Aparecen en el cretáceo inferior y adquieren su mayor desarrollo en el eoceno 
superior, en donde se extinguen. Protoeodidelphys praecursor (n. g. n. sp.) con algunos caracteres 
de ungulado; incisivos de corona ancha y excavada como en ciertos ungulados; canino vertical, 
pequeño, y de raíz deprimida perpendicularmente, en el centro; las tres primeras muelas inferiores 
simples sobre el lado externo y complicadas en el interno; tamaño muy pequeño; cretáceo 
inferior (areniscas abigarradas) de Patagònia.—Microbiothetinm Amegh., con el tubérculo ante-

Fig. 52 —a, MicrobioUierium íehuelchum, rama mandibular izquierda, aumentada 3/i del natura!.—/;, Pro- 
Leodidelphys praecursoVy rama mandibular derecha, aumentada a/i del natural.

rior interno de las muelas inferiores atrofiado; tres especies, M. patogonicum, tchuddinm y 
forticulum Amegh., y restos indeterminados en la formación guaranítica. — Stylognathus dipro- 
todontoides Amegh.; mandíbula muy grácil y con un solo incisivo á cada lado formando una 
transición á los Diprotodontes.—Eodiddphys Amegh., se distingue por el tubérculo anterior interno 
bien desarrollado, y el canino muy pequeño, vertical y apenas diferenciado de los incisivos y de 
la primera muela; dos especies E. fortis y famula Amegh. El género Prodiddphys Amegh-, se 
distingue por el canino recto, vertical, muy pequeño, con un callo basal posterior y apenas un poco 
más elevado que el diente que le sigue; la primera, segunda y tercera muelas están formadas por
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un simple cono con un callo basal posterior; tres especies, P. acicula, pavita y obtusa Amegh., las 
tres de tamaño sumamente pequeño.—Hadrorhynchus Amegh., se distingue por la sínfisis muy fuertes 
muy descendente hacia abajo y prolongada hacia adelante; canino muy robusto. H  tortor, torvhs 
y conspiquus Amegh. — Didelpí-iyidae, Constituyen esta familia las comadrejas existentes y un 
cierto número de especies fósiles más ó menos parecidas á las actuales. Grymoeomys Burm., ca
racterizado sobre todo por la bolsa incompleta. G. cinereus Temm. y G. pusilhis Desm., habitan 
actualmente Corrientes y Misiones, y se mencionan en estado fósil de las cavernas del Brasil. G. 
elegans Waterh., común en la región este de la República; no se ha encontrado fósil en nuestro 
suelo, pero sí en el Brasil.—Philander pusilla Desm., habita la región norte de la República y se 
ha encontrado fósil en el Brasil, pero no en nuestro suelo.—Didelphys L., tiene numerosos repre
sentantes.— D. crassicaudata Desm. habita actualmente toda la región oriental de la República hasta 
el Río Negro, y se ha encontrado fósil en el Brasil, pero no en la Argentina. D. lujanensis Amegh., 
parecida á la especie anterior; fósil en el post-pampeano antiguo de Luján. D. Azarae Temm., la 
comadreja común aparece en las capas del post-pampenano lacustre. D. inexpectata y D. triforata 
Amegh., ambas de la talla de la anterior, pero de muelas más simples; piso hermósico. D. incerta 
Gerv. y Amegh. de tamaño muy pequeño; piso lujanense. D. jvga y grandoeva Amegh., ambas muy 
pequeñas, pero robustas; pampeano superior de Córdoba.—Dimerodon mutilatus Amegh., parecido á 
Didelphys y del tamaño del D. Azarac) pero con las últimas muelas inferiores colocadas al lado in
terno de la rama ascendente.

Ki#. 5o — Nacrolcstes paUujorutnsia, rama mandibular izquierda, aumentada 3/‘ del natural.

INSECTIVORA.—No tienen representantes en Sud-América, pero la habitaron durante los pri
meros tiempos de la época terciaria. Los insectívoros fósiles argentinos pertenecen á una familia 
extinguida especial, los n e c r o l e st id a e  con el canino inferior biradiculado seguido por una muela 
tricuspidada y cinco muelas prismático-triangulares con la corona provista de tres cúspides muy 
bajas, El mayor parecido es con los Chrysochlons del Africa austral. No se conoce hasta ahora más 
que un solo género y una sola especie, el Necrolestes patagonensis Amegh. de talla mu}' pequeña 
procedente del piso santacruzeño.

SPARASSODONTA Amegh. 1893. Presentan una mezcla de los caracteres que distinguen los car
niceros placentarios y los carniceros marsupiales. El ángulo mandibular es invertido como en los últi
mos, pero el astrágalo tiene dos facetas articulares para el calcáneo como en los primeros. Dentición 
generalmente completa. Comprenden 5 familias: Proborhyccnidcc, Borhycenidce, Prothylacynidce, Hath- 
lyacynida\ Amphipraviverridoe.— P r o b o r h y a e n id a e . El astrágalo es pequeño, de troclea articular no 
excavada, con la cabeza articular muy corta y sin que esté separada por un cuello. Las tres 
últimas muelas inferiores presentan una cúspide accesoria colocada sobre la parte posterior interna 
de la gran cúspide central. Proborhyccua Amegh.: sínfisis excesivamente fuerte y con ambas ramas 
soldadas; incisivos 8/3 todos bien desarrollados. P. gigantea Amegh., de la talla de los más 
grandes osos y P. antiqua Amegh., bastante más pequeña, ambas del cretáceo de Patagònia. 
— Pharsophorus Amegh.: sínfisis mandibular prolongada, grácil y con ambas ramas completamente 
separadas. Ph. lacerans Amegh, déla talla de un tigre, Pk. teuaxy mitis Amegh., de tamaño mediano, y 
Ph. tennis Amegh., muy pequeña, todas del cretáceo de Patagònia.—B o r h y a e n id a e . Cráneo muy corto
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y muy ancho como en los felinos; las muelas inferiores persistentes carecen de la cúspide accesoria al 
lado interno de la cúspide principal y las muelas superiores cuarta á sexta son cortantes, con el talón 
interno anterior atrofiado como en los Hyamodontidae. Borhyacna Amegh.; incisivos Va á 2/a. los 
superiores muy pequeños; muelas muy apretadas. B. tuberata Amegh. de la talla de un jaguar;
B. ^ra.Amegh., de la talla del oso blanco; B Zitteli Amegh., algo más pequeña; B. sanguinaria y 
excavata Amegh., de tamaño mediano, todas del piso santacruzeño.—Acrocyon Amegh.; cuarta á

Fig. hi.—Borhyamct luOorala, Cráneo, visto de abajo, 2/¡> del natural.

sexta muelas inferiores con un tubérculo transversal en su parte posterior. A. sectorius Amegh., 
sola especie conocida, piso santacruzeño.—Conodonictis ( C. saevus y exterminator Amegh.) imperfec
tamente conocido, piso santacruzeño.—Apera sanguinaria Amegh., con el esmalte de la dentadura de 
superficie muy rugosa y estriada, imperfectamente conocido, piso mesopotámico del Paraná. 
—Achlysictis paranensis Amegh., se distingue por las muelas persistentes inferiores con el gran cono 
central bajo y muy comprimido; piso mesopotámico del Paraná.—ProthylacyntdaE; incisivos Va, 
muelas superiores no cortantes como en los Borhyaenidae, sino triangulares, con el talón antero- 
interno muy pronunciado. En las muelas inferiores, el tubérculo posterior es simple y en la última 
muela es atrofiado: ramas mandibulares soldadas. Prothylacynus Amegh. La primera á tercera 
muela inferior presentan el tubérculo basal posterior, rudimentario; dos especies, P. patagónicas y 
P. brackyrhynchus Amegh , de la talla del Thylacynns de Australia; piso santacruzeño.—Napodonictis 
thylacynoides Amegh., bastante parecido al anterior: la última muela superior aparecía recién en la 
vejez; piso santacruzeño. —HathlYacynidae. Cráneo más largo y más angosto que en los Borhycc- 
nidac\ muelas superiores no cortantes, pero con el talón antero-interno menos pronunciado que en 
los Prothylacynidac: el astrágalo es de cuerpo casi cuadrado, con la polea articular para la tibia 
plana transversalmente y convexa de adelante hacia atrás, cabeza articular pequeña, redonda, 
dirigida oblicuamente hacia adentro y separada por un cuello bien definido. Hathlyacynus lustratus 
Amegh.: incisivos muy pequeños, ramas mandibulares de borde inferior muy arqueado;
muelas inferiores con su gran diámetro en la misma linea del eje longitudinal de la serie den-
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taria; piso santacruzeño.—Anatherium Amegh., sínfisis delgada, prolongada adelante y borde inferior 
de la rama mandibular que se prolonga hacia atrás hasta terminar en el cóndilo articular que 
está colocado más abajo de la serie dentaria, conformación parecida á la que se vé en los géneros 
Tricomdon y Piuncolothcrium\ dos especies, A. defossus y oxyrhyuchuŝ  Amegh., del tamaño de perros 
de mediana estatura; piso $,&n\.z.cvuzzño.--Cladosictis Amegh.; incisivos *U\ cuarta á sexta muela 
superior con el talón antero-interno angosto de adelante hacia atrás y muy extendido transversal
mente; tubérculo ó talón posterior de la cuarta ó séptima muela de la mandíbula inferior con 
una fuerte depresión ó cavidad en el centro. C. patagónica, Trouessarti y lateralis Amegh., del

b

Fiií. yy. _ n, Borhyama lube"(tta, trozo de rama mandibular izquierda con dentadura, tamaño a¡4 del natural 
—b. Bor/iyama fera, rama mandibular derecha, 8/* del natural; c, rama mandibular izquierda, de un individuo 
joven con la tercera muela caediza (ni)—d, Achlysictis Lelongi, fragmento de rama mandibular izquierda con las 
dos últimas muelas, en tamaño natural.

tamaño de la comadreja común; las tres, del piso santacruzeño. —A m p h ip r o v iv ERRIDAE. Cráneo angos
to y muy prolongado; incisivos Va; muelas superiores triangulares con el talón interno anterior muy 
desarrollado; cuarta ó sexta muela inferior con el talón posterior dividido en dos tubérculos, uno 
externo y otro interno como en los THdelphys\ astrágalo parecido al de los carnivoros placentarios, 
con la polea articular para la tibia profundamente excavada y cabeza articular redonda y sepa
rada del cuerpo del hueso por un cuello largo. Amphiprovivcrra Amegh;. muelas anteriores 
separadas unas de otras por diastemas regulares; primera á tercera muela inferior con el 
tubérculo basal posterior atrofiado ó pequeño; cono ó lóbulo anterior de la cuarta a la sexta 
muela de la mandíbula inferior, atrofiado ó pequeño, A. Mamaniana, cusideus, obusta, minuta y  crasa
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Amegh., de talla reducida; piso santacruzeño.—Agustylus Amegh., parecido al precedente, pero 
con el lóbulo anterior de la última muela inferior mucho más grande y cortante, y el tubérculo 
basal posterior de la misma muela completamente rudimentario; A. cyuoidcs y bardus Amegh., 
del piso santacruzeño.—Perathercuthes Amegh.; muelas inferiores posteriores con el lóbulo mediano 
relativamente pequeño, pero alto y agudo; tubérculo posterior de la última muela inferior bien 
desarrollado, pero simple, no bipartido; P. pungens, obtusus y amputans Amegh., de tamaño pequeño; 
piso santacruzeño,—Sipalocyon Amegh.; dentadura en serie continua; muelas inferiores formando

Fig. 56.—Prothylacynus pnlagonicus, mandíbula vista de lado, de arriba 5' de abajo; del natural.

una linea recta sin que ninguna esté implantada oblicuamente como en los demás géneros; última 
muela inferior con el lóbulo ó cono anterior rudimentario y el posterior bien desarrollado y biparti
do; comprende especies pequeñas; S. gracilis, pusillus, curtus, mixtus, altiramis. longus, Amegh., todos 
del piso santacruzeño.—Notictis Ortizii Amegh., muy pequeño y de caracteres intermediarios entre 
los Anphiproviverridx y  Didelphys\ piso mesopotámico del Paraná. Los géneros Acyon (A. tricuspi- 
datus AmeghJ é Ictioborus ( I. fenestratus Amegh.) del piso santacruzeño, son todavía muy 
imperfectamente conocidos.

CARNÍVORA. Los carniceros placentanos no aparecen en la Argentina sino en época relativamente
moderna con la sola excepción de los Procyonida¿\ que quizás descienden directamente de alguno de los 
antiguos Esparassontes de la formación santacruceña — U r s id a e . N o existen representantes actuales de 
esta familia en la Argentina, pero aunque no n u m ero so s , los h u b o  en otras épocas, y sus restos no son 
escasos en la formación pampeana; pertenecen al género Ávctotherium Brav. notable por su rostro su-
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mámente corto y las muelas posteriores muy anchas; el húmero tiene un agujero sobre el cóndilo interno 
lo que indica afinidades con el género Tremarctos actual de la cordillera de los Andes. Hay dos especies 
en la formación pampeana, A. bonacriensc Gerv. y augustidcns^ir&vambns de tallagigantesea. Una ter
cera especie, A. 7>ctnstuui Amegh. de tamaño bastante menor, se encuentra en el piso mesopota- 
mico del Paraná — P ro cyo n id a e . Están representados en la fauna argentina actual por dos géneros, 
Procyon Storr. vulgarmente «zorro azul» y Nasna Storr. ó coatí; ninguno de los dos se ha encon-

Flg. 57,—a, Prolhylacynus patagónicas, trozo de maxilar con dentadura.—b, Anaiherium  defossui, rama 
mandibular derecha con la dentadura.—c, Cladosictis Trouessarti, Cráneo visto de arriba, y—d, paladar con 
parte de la dentadura.—Todas las figuras reducidas á */•* del natural.

trado fósil en nuestro suelo, pero en cambio se han descubierto los restos de otro género extingui
do muy distinto, Cyonasua argentina Amegh. que por la forma de los caninos y de las muelas 
Como también por la disposición general de la dentadura se acerca notablemente de los Cánidos; 
sus restos proceden del piso mesopotámico del Paraná y del piso araucano de Catamarca — C a n id a e . 
Aparecen en nuestro territorio solamente á partir de la base del pampeano; sus representantes, 
actuales y fósiles son sin embargo numerosos, y pertenecientes casi todos al género Canis L. £7., 
jubatus Desm. el aguará actual, tiene representantes á partir del post-pampeano lacustre. C. pro- 
tojubatus Gerv. y Amegh. algo parecido al precedente, pero más pequeño, pampeano superior y 
pampeano lacustre (piso lujanense) C. ensenadensis Amegh. con la dentadura muy apretada y 
caninos muy delgados; pampeano inferior de La Plata. C. avusb Burm. según Burmeister parecido 
al C. culpaeus Mol. actual; formación pampeana. C. lycodes Lund, de la talla del lobo de Europa,
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a b  C d

Fig. 58—rt, Amphiproviverra Manaaniana, paladar y b, mandíbula con toda la dentad u ra -c ,  Agustyius cyno'ules, 
ama mandibular izquierda incompleta, con la dentadura — d, pei'alhei’eiilhes pungens, rama mandibular izquierda 

— e, Sipalocyon gracilis, trozo de rama mandibular derecha—f, Iclioborus fenestratus, rama mandibular derecha 
incompleta—Todas las figuras reducidas á los ■‘■¡l del tamaño natural.

post-pampeano lacustre. C. Azarae Wied, el zorro común de la Pampa, fósil á partir del piso 
lujanense. C. cultridens Gerv. y Amegh. de muelas muy comprimidas; pampeano lacustre (piso 
lujánense) y post-pampeano lacustre. C. gracilis Burm. actual y fósil en el post-pampeano de Cór- 
daba. C. bonaerensis Amegh. de formas robustas y sin la primera muela superior; pampeano 
medio é inferior. C. palaeoplatensis Amegh. formación pampeana. C. proplatensis Amegh. pampeano

Fig. 59,—Cyonasua argentina. Cráneo, visto de lado, un poco reducido.

TO MO J. ib
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inferior de La Plata,— Dinocynops n. gén. (1) caracterizado por la quinta muela superior cuadrangular 
y con cuatro tubérculos, una sola especie; D. Moreni Lyd. de la talla de un gran lobo; pampeano 
superior de la ciudad de B. Aires.—Macrocyon robustus Amegh. de talla gigantesca comparable á la 
de un gran oso y con la dentadura algo parecida á la de los Borhyaenida>\ formación pampeana— 
Mu s t e l id a ií . Los géneros argentinos actuales de esta familia son Concpatus (zorrino), Lyncodon 
Calidis (hurón) y Lutra, que ya tenían representantes durante la época pampeana.—Conepatus Gray;

I' ¡ í í .  00, — « ,  Cuh i s  proplalensis, rama mandibular derecha, 3/í del natural — b, Cams protojubcitns, rama man
dibular izquierda, ;fA del na tu ra l— c, Canis bonaerensis, rama mandibular izquierda, tamaño natural — d, Cani 
cnscnadansis, rama mandibular izquierda, fyó del natural.

le especie actual, C. suffocans 111. se encuentra á partir del post-pampeano lacustre. Se conocen 
además las siguientes especies extinguidas: C. mercedensis Amegh. más pequeña que la actual, 
pampeano superior de Mercedes. C. primaevus Burm. más grande que la actual, pampeano superior.
C. cordubensis Amegh. muy delgada, pampeano superior de Córdoba. C. fossilis Lund, fomación 
pampeana.—Galictis Bell; hay dos especies actuales en la República, G. barbara L. y G. vittata L.; 
ambas se han encontrado fósiles en el Brasil pero nó en nuestro suelo.—Lyncodon Gerv., representado 
por una sola especie, el L. patagonicus Gerv., (zorrino de Patagònia) que tuvo por predecesor el £. 
lujancnsis Amegh., de formas más robustas; fósil en el pampeano superior y el piso lujanense de Córdoba 
y Buenos Aires.— Luto a Erxl., la especie que actualmente vive en las aguas del bajo Paraná, L. 
parauensis Reng. se encuentra fósil en la provincia de Buenos Aieres á partir del piso lujanense. 
—  F e l i d a e ,  comprende los gatos que, como los perros son relativamente nuevos en Sur-América. 
Las especies actuales son bastante numerosas y parece no lo fueron menos durante la época pam-

(1) Tipo el cráneo figurado por Lydekker bajo el nombre d e C anis Morem, en Lydekker, On tioo argentine 
exiincl carnívores, p. 3—J, a, 1895.
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peana pertenecientes casi todos al género Filis L. El F. wea L. se encuentra fósil á partir de la 
base del post-pampeano lacustre. El F. palustris Amegh. de la talla del jaguar actual pero de 
una conformación algo diferente, se encuentra en el pampeano superior y  el piso Uv¡anense de 
Córdoba y Buenos Aires. El F. concolor L.; el puma actual se encuentra á partir del post-pampea- 
no lacustre, y su predecesor el F. lougifrom Burm. en el pampeano superior. El /•'. platcnsis 
Amegh. de la talla del puma pero de una conformación muy distinta, se encuentra en el piso

a

Fig. Ql,—Dinoeynops Moreni, cráneo visto de arriba, de abajo y de lado, á l/2 del natural

lujanense.—Smüodon Lund. (=  Machaerodus) gran felino fósil, de conformación muy robusta y con 
los colmillos superiores muy largos y comprimidos lateralmente en forma de puñales; S. populator 
Lund de la talla del león africano, se encuentra en toda la formación pampeana, y S. cnscnadcnsis 
Amegh., de tamaño bastante menor, sólo en el pampeano inferior.

PINNIPEDIA. Este orden comprende las focas, carniceros adaptados á la vida acuática. Son bas
tante numerosos en la época actual, pero han dejado pocos restos fósiles. Todos los que se co
nocen pertenecen á las familias de los Otarudae, cuyo tipo es el género Otaria Perron. La espe
cie actual de la costa argentina, O. jubata Forster (lobo marino, lobo de un pelo) ha dejado res
tos fósiles, á partir del post-pampeano marino más antiguo. Del Arcloccphalus F. Cuv., ó lobo de 
dos pelos, se conocen dos especies fósiles, A. Fischcti Gerv. y Amegh., de la formación entreria- 
na, y A. Holmbergi Amegh., de la formación pampeana, notablemente más pequeño que el A. aus- 
tralis actual.

SIRENIA. El sólo género sud-americano existente es Manatus  ̂ tipo de la familia de los Ma n a tid a e  
cuya especie tipo, M. australis" Wieg., según Wayenberg, aparece aunque raramente en la costa
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atlántica de la provincia de Buenos Aires. Hay un género extinguido, Ribodon limbatus Amegh., 
deí piso mesopotámico del Paraná, parecido á Manatus, pero á juzgar por las muelas de tamaño 
dos veces mayor que la especie actual mencionada.

GlíIROPTKRA. Hasta ahora no se ha encontrado en la Argentina el más pequeño fragmento que 
indique la presencia de estos animales en estado fósil, lo que es verdaderamente soprendente da
do el considerable número de especies que viven actualmente en nuestro país.

DENTATA. Los mamíferos de este superórden hasta cierto punto característicos de Sud-Amé- 
rica, en donde están actualmente representados por los hormigueros, los perezosos y los armadi-

Kiíí. (.i'J.- a, Macrocu/on robiislm. Rama mandibular izquierda de un individuo muy joven; 0, cuarta muela 
inferior de reomplazamiento, vista por sus dos caras: tamaño natural.—(J. Felis plalensis. diente carnicero superior 
visto por sus dos caras; tamaño natural.

líos, alcanzaron durante las épocas geológicas pasadas un desarrollo extraordinario; los géneros 
actuales son las últimas ramificaciones de un gran grupo próximo á extinguirse, y por sí solos 
no pueden dar ni una remotísima idea de lo que fué dicho grupo en el pasado. Los represen
tantes argentinos se distribuyen en seis órdenes, Myrmecopkagoidea, Tardigrada, Gravigrada, Glypto- 
dontia, Dasypoda y Peltatcloidca.

MYRMECOPIIAGOIDE A. Edentados de cráneo muy largo y muy angosto, completamente edenta- 
dos, de arco zigomático incompleto y sin apófisis descendente. Mandíbulas de ramas estiliformes 
sin rama ascendente, ni apófisis coronóides ni ángulo mandibular distinto. Son estos los osos 
hormigueros; aunque hoy existen dos especies argentinas {Myrmecophaga jubata L. y M. tetradactyla 
L) no tienen representantes fósiles eu nuestro suelo.

TARDIGRADA. Edentados de cráneo corto, subcilíndrico, truncado adelante, con arco zigomáti
co provisto de apófisis descendente; muelas b¡w huesos del tarso y del carpo en parte soldados. 
Cola atrofiada. Comprende los perezosos, de los que existen algunas especies en el norte de la 
República {fíradypits tridacctylus L.) pero no se les conoce representantes fósiles. Como los Myrme- 
cophagoidi'a, ambos grupos parecen haberse constituido en época relativamente reciente.

GRAVIGRADA. Cráneo cilindrico, no muy largo y truncado adelante; dentadura como en los 
tardígrados. Cola excesivamente gruesa; huesos de los piés casi siempre separados. Todos ex-
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tinguidos. Fueron sumamente numerosos durante las épocas pasadas y muchas especies alcanza
ron un tamaño gigantesco. Aparecen ya completamente, constituidos en el cretáceo y sus últi
mos representantes desaparecen en las capas más antiguas del post-pampeano lacustre. Com
prende cuatro familias. Orophodoutidac, Mcgalonydddac, Mcgathcridnc y My/odoufidac.- OrqPHODOXIIDAE 
Son los más antiguos y se distinguen por las muelas formadas sólo de dentina y cemento, faltan
do la masa interna de vaso-dentina ó presentando de ella sólo pequeños vestigios. Orop/iodon hapa- 
loidcs Amegh., de muelas cilindricas ó sub- cilindricas con corona en forma de techo á dos aguas, 
cretáceo de Patagònia.—Octodontotherimn Amegh., muelas con dos escotaduras laterales opuestas 
de profundidad desigual; O. grande y erasum Amegh,, de la talla de grandes milodontes, cretáceo 
de Patagònia. ?<?. extremum ( ^  Chlamydotherium extremum Amegh.) igualmente de gran talla, piso 
mesopotámico del Paraná.—Megalonychidae. Primer diente de cada mandíbula colocado ade
lante, más ó menos separado y generalmente de aspecto caniniforme. Última muela inferior de 
contorno subcilíndrico. Rama lateral del canal alveolar que se abre sobre el lado externo ó

Fi£. 63—a, Ortotherium Schlosseri, rama mandibular derecha, vista deludo en tamaño natural y b, vista de arri
ba un poco reducida.—c, Ortolhevium setieum, rama mandibular izquierda, vista de arriba, un poco reducida.
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adelante de la base de la rama ascendente; astrágalo generalmente de polea plana ó poco exca
vada. Nothropus priscus Burm., tres muelas inferiores cuadranglares, y una cilindrica muy peque
ña, adelante, separada por un diastema; talla reducida; pampeano superior.—Nothrotherium Lyd. 
(p—Cceiodon Lund. preocupado); sólo tres muelas inferiores cuadranglares, faltando la anterior; N. ta- 
rijtnsis Burm., de la región norte de la República; formación pampeana.—Ortotherinm Amegh., 
con la apertura de la rama lateral del canal alveolar adelante de la base de la rama ascendente, 
y las ramas mandibulares cortas, gruesas y arqueadas lateralmente; O. laticurvatumy robustum, Schlo- 
ssrri y seneuni Amegh., de tamaño reducido; todas del piso mesopotámico del Paran k - Hapalops

a

Fig. G l-fíapalops indifferens, parte anterior del cráneo y rama mandibular derecha con la dentadura, en tamaño
natural.

Amegh, parecido al anterior pero de cráneo y ramas mandibulares más prolongadas. Los cos
tados laterales de los intermaxilares forman adelante de cada caniniforme una prolongación en 
forma de hoja perpendicular cuyo borde se articula con la rama externa del intermaxilar corres' 
pondiente; caniniformes muy pequeños. Las especies dé este género, todas pequeñas, son nume
rosísimas, H. antistis Amegh., del cretáceo de Patagònia. H. indifferens, roctangularis, ellipticus  ̂
elongatuSy crassidensy a ngus tipa la tus y robustus, brevipalatusy diver sidens % gracilidcns, subquadratus, adtegery 
depressipalatus, testudinatus, macrognathnsy brachycephalus, minutusy longipalatus Amegh., todas del piso
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santacruzeño.—Parhapalops Amegh., última muela inferior rectangular y abertura de la rama la
teral colocada más hácia el lado externo de la rama ascendente; P. rectangularis y pygmacns 
Amegh., del piso santacruzeño. — Amarorhynckus latus Amegh., caniniformes pequeños, verticales y 
gastados horizontalmente; muelas muy comprimidas de adelante hácia atrás; sínfisis mandibular 
profundamente excavada y terminando en una especie de pico ancho, plano y redondeado; piso 
santacruzeño. — Pseud/uipalops Amegh.. con la abertura del canal alveolar sobre el lado externo de 
la rama ascendente; caniniformes pequeños y en la misma línea longitudinal de la serie dentaria; 
maxilares prolongados adelante de los caniniformes. P. observationis, forticulus, longitudinalis 
Rutimeyeri, altiramis, grandis, circularis ( =  Eugeranops circularis)  Amegh., todos del piso santacruze
ño.—Amphihapalops Amegh., parecido al anterior pero con la abertura de la rama lateral del 
canal alveolar colocada muy arriba, sobre la misma rama ascendente: A. cougermanus, gallaicus y 
cadens Amegh., del piso sa n ta cru zeñ o Hyperleptus Amegh., de cráneo sumamente prolongado, con 
una cresta sagital muy larga, nasales soldados y con una depresión entre ambos en la parte an
terior; sínfisis de extremidad bipartida por una entalladura mediana: abertura del canal alveolar 
colocada sobre el lado externo de la rama ascendente: H  Garsonianus, sectus, schissognathus, litora
lis Amegh., del piso santacruzeño.— Eucholccops Amegh., de cráneo corto y caniniformes muy des
arrollados colocados hácia afuera de la línea dentaria; intermaxilares rudimentarios; maxilares con 
la pared lateral que no se prolonga adelante de los caniniformes; cráneo truncado inmediatamente 
adelante del primer diente; abertura del canal alveolar sobre el lado externo de la rama ascen
dente: E. ingens, infernalis, latirostris, extremus, fronto y curtus Amegh., todos del piso santacruzeño.— 
Xyophorus Ameg., series dentarias paralelas, molares rectangulares, abertura del canal alveolar sobre

Fig. 65 — Pscudhapalops Rulmieyeri, cráneo visto de abajo: tamaño 7/a.
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el lado externo de la rama ascendente, paladar y maxilares bastante prolongados adelante de los 
caniniformes, y sínfisís mandibular corta y puntiaguda. X. sulcatus, rostratum, simus, atlanticus, an
dinas y crassisimus Ainegh., del piso santacruzeño,—Mecorhinus primus Amegh., nasales muy largos y 
soldados formando un sólo hueso con una gotera profunda y ancha sobre la línea mediana supe
rior; piso santacruzeño.—Mcnilaus affmis Amegh., parecido á Ortotherium pero con muelas sub-cir- 
culares; piso mesopotámico del Parank .—Pliomorphus Amegh., muelascuadrangulares con dos cres
tas transversales en la corona; caniniformes colocados adelante como en Lestodon y truncados ho
rizontalmente; P. mutilatus y robustus Amegh., del piso mesopotámico del Parank .—Metopotherium

Fig. G6—Hyperleptus Garzonianus. Cráneo visto de abajo; tamaño °/io del natural.
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splendens Amegb.; nasales y frontales soldados formando un sólo hueso; dentadura formando series 
continuas; primera muela superior un poco caniniforme, elíptica y  muy pequeña; del piso 
santacruzeño.—Pelecyodou Amegh.; nasales y frontales soldados; primer diente superior comprimido 
lateralmente, gastado lateralmente en declive y cortante; ramas mandibulares formadas por dos 
huesos unidos por sutura visible; abertura externa del canal alveolar sobre el lado externo de la 
rama ascendente cerca del borde anterior; cráneo muy corto. P. cristatus, robustus, arcuatus, petraeus 
y maximus Amegh., todos del piso santacruzeño.—Zamicrns admirabilis Amegh.. parecido á las dos 
últimos pero de cráneo más aglobado, sin cresta occipital y el plano occipital globuloso é inclina
do edelante.—Schismotherium fractum Amegh.; cráneo ancho, corto y truncado adelante de los dien
tes; dientes de gran tamaño, en serie continua en cada lado, el anterior muy grueso, triangular y 
truncado oblicuamente; sínfisis muy corta; abertura externa del canal alveolar adelante de la ba
se de la rama ascendente, piso santacruzeño.—Uranokyrtus bombifrous Amegh.; muelas en serie 
continua en cada lado, la primera superior elíptica, la segunda subcilindrica y las otras oblongas, 
siendo la tercera dos veces más grande que las otras; cráneo truncado adelante de la primera 
muela, nasales pequeños y soldados entre sí y con los frontales, piso santacruzeño.—Adiastanns 
compressidens Amegh.; ramas mandibulares cortas y gruesas con la abertura externa del canal al
veolar adelante de la base de la rama ascendente; muelas en serie continua, la primera inferior 
muy pequeña, elíptica, plana al lado interno y convexa al externo; piso santacruzeño. —Prcpathc- 
rium Amegh.; paladar triangular; parte palatina de los maxilares muy prolongada adelante de la 
primera muela; sínfisis muy prolongada; primera muela de cada lado pequeña, cilindrica, truncada

Fig. 07—Eucholceops externus. Parte anterior del cráneo y rama mandibular derecha con la dentadura, en
tamaño natural.

2CTOMO I.
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horizontalmente y separada de la segunda por una larga barra; muelas elípticas con su eje ma
yor transversal; astrágalo parecido al de Scelidotherium. P. potáis, hilholi y Moyani Amegh., los tres 
de una talla aproximada á la del Sccl¿dothcrinm\ piso santacruzeño.—Aualcimorphus Amegh., difie
re del precedente por la segunda muda superior, muy pequeña y cilindrica; dos especies, A. in
versus Amegh., muy pequeña y A. giganteas Amegh., de la talla de un pequeño Scelidotherium, am
bas del piso santacruzeiio.- PLanops Amegh; paladar angosto y muy prolongado adelante del pri
mer diente; primera muela superior muy pequeña y elíptica y las otras cuatro oblongo-rectangu- 
lares; tercera muela superior de doble tamaño que las otras; P. lougirostratus, obesus y cilindricus 
Amegh., del piso santacruzeño.—Paraplanops oblongus Amegh; series dentarias paralelas, con las muelas

Pig. (58—Pülecybdon crislnlus; a, cráneo visto ele arriba y de abajo; b, mandíbula vista de arriba, de abajo,
y de lado, s¡4 del natural.

oblongas, paladar muy cóncavo en la región interdentaria y con cinco crestas longitudinales; pi
so santacruzeño.—Me g a t h e r iid a e . Muelas cuadranglares, más ó menos rectangulares, con el 
gran eje transversal, y la corona con dos crestas transversales separadas por un valle abierto en 
sus dos extremidades (Intcrodon exceptuado): primera muela nunca caniniforme. Astrágalo con la 
articulación tibial levantada en forma de apófisis odontoide. Interodon crassidens Amegh,, muelas 
de corona plana, sin crestas transversales; ramas mandibulares bajas y prolongadas; del piso me- 
sopotámico del Paraná.— Promcgatherium Amegh., muelas cuadranglares como en Megcitherium 
pero con una capa de una substancia transparente interpuesta entre la dentina y el cemento que 
representa el esmalte; abertura externa del canal alveolar sobre el lado externo de la rama as
cendente. P. parvulum Amegh., de tamaño muy reducido; P. smaltatum Amegh., de la talla de un 
buey y P. remulsum Amegh., de tamaño aproximado al de un rinoceronte, las tres del piso meso-
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potámico del Paraná.— Megatherium Cuv.: muelas 7i, cnadrangulares y más ó menos todas igua
les; abertura externa del canal alveolar sobre el lado interno de la rama ascendente; cráneo an
gosto y pequeño en proporción del cuerpo; arco zigomático fuerte y soldado á la apófisis zigomá- 
tica del temporal; paladar muy angosto y muy prolongado adelante de las muelas. Maxilares y 
ramas mandibulares con un desarrollo extraordinario de la región dentaria en relación con el 
enorme largo de las muelas, dando al cráneo un alto desproporcionado; la cola y la cadera pre

sentan un desarrollo extraordinario con un femur rectangular de ancho casi igual en sus dos extre
midades: cuatro dedos adelante y tres atrás el del medio de cada pié con una uña de tamaño extraordi
nario. A este género pertenecen los mamíferos más gigantescos y más robustos que hayan existido en 
nuestro suelo; se encuentran ya formados en el terciario del Paraná pero alcanzan su mayor des
arrollo en la formación pampeana. M. americanum Cuv., la especie más común y más gigantesca; 
sus restos son frecuentes, particularmente en la provincia de Buenos Aires, en donde se encuen-
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tran desde el pampeano medio hasta el pampeano lacustre, y aunque escasos, también en los 
depósitos post-pampeanos más antiguos. M. tarijmsis Gerv. y Amegh. (=M. Suudíi, Phil.) bastante 
más pequeño que el anterior y con la región dentaria de la mandíbula menos descendente hacia 
abajo; pampeano inferior. M. Lnudi Gerv. y Amegh., (=M. Medinae Phil.) todavía más pequeño y 
de una conformación bastante distinta; pampeano superior. M. antiquum Amegh., de talla más pe
queña que la especie típica, región dentaria de las ramas mandibulares menos descendente y 
crestas transversales de las muelas un poco divergentes del piso mesopotámico del Paraná, piso 
araucano de Catamarca y piso hermósico.—Kssonodonthcrimn Amegh., parecido á Mcgatherhm pero 
con sólo Va muelas en cada lado; E. Ga-vaisi Gerv. y Amegh., sola especie conocida, de tamaño 
gingantesco; piso lujanense y post-pampeano lacustre.—Ncoracanthus Amegh., abertura externa del 
canal alveolar como en Mcgatherium  ̂ pero ramas mandibulares sin el proceso descendente de la

b

Kig. 7<i,—.7, l'repolheritim Filkoli, pabular con las muelas, visto de [abajo, en tamaño natural. — 0, planops
fojiyiroxlralus, paladar visto de abajo, 3/t del natural.

región dentaria, sínfisis corta y espesa, borde anterior de la rama ascendente colocado más hacia 
atrás y última muela inferior triangular. Dos especies, ambas de tamaño muy pequeño, N> Bur- 
■mcisUri Amegh.,del pampeano medio, y N. Brackcbuschianus Amegh.del pampeano inferior. —Hcbetotherium
n. gen. (1); abertura externa del canal alveolar colocada adelante de la base de la rama ascendente; 
borde posterior de la rama ascendente entre el ángulo mandibular y el cóndilo articular formando una 
curva sigmoide; la región sinfisaria no se extiende más atrás de la primera muela. ' H  silenum n. 
sp. (tipo, la misma pieza que sirve para el género) caracterizada por su tamaño muy reducido; 
pampeano inferior de La Plata. -  My lo d o n tid á e . Muelas de forma desigual, las intermediarias 
generalmente prismáticas ó sub-circulares; última inferior siempre mucho más grande que las 
otras y bilobada en forma de S, carácter que distingue netamente esfe grupo de todos los demás gra- 
vigrados; la abertura externa del canal alveolar está siempre colocada sobre el lado externo de 
la rama ascendente. Ncmathcrium Amegh.; cráneo largo, estrecho y sub-cilíndrico; paladar trian
gular, angosto atrás y ancho adelante; muelas en série continua en cada lado; primera muela 
superior elíptica y gastada oblicuamente, las siguientes sub-triangulares prismáticas; segunda á

(1) Tipo, la rama mandibular izquierda figurada por Lvuiiklosu en The exíinel edenlnles of argentina, pl. 
XLY. figura 2, 2 il.
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cuarta superior con dos superficies distintas de trituración, una que mira adelante y la otra atrás. 
N. angulatum, sinuatum y longirostris Amegh., los tres del piso santaeruzeño. ••Lymodon Amegh., presenta 
una mezcla de caracteres de Mylodon y Scelidothcrinm\ todas las muelas gastadas horizontalmente, 
la anterior elíptica y las otras triangulares; dos especies, L. auca y perfectus Amegh., del piso 
santaeruzeño.—Analcithcrium antarcticum Amegh.; cráneo con parte posterior redondeada, sin cresta 
sagital ni fosas temporales profundas; parte anterior del cráneo y nasales muy cortos: paladar, 
angosto atrás terminando entre el último par demuelas: dentadura parecida á la de Glossothcrium. 
piso santaeruzeño.—Ammotherimn, Amegh., parecido á los precedentes pero con las muelas inferiores 
gastadas oblicuamente y con una escotadura profunda en forma de U; muelas superiores con una 
cresta transversal y dos superficies de masticación oblicuas y opuestas; sínfisis mandibular con

Fig. 71.-C ráneo  de Analcilherium anlarclicum, visto ele arriba y de abajo; /̂4 del tamaño natural.

una escotadura profunda en su parte medía anterior. A.prq'unaatmn, aculeatum y declivum Amegh., 
del piso santaeruzeño.—Scelidotherium Ow.; todas las muelas superiores, incluso la primera, sub 
triangulares; series dentarias un poco divergentes atrás; parte predental de los maxilares muy 
extendida horizontal mente hacia adelante seguida por intermaxilares muy prolongados en la misma 
dirección; sínfisis mandibular muy larga y de borde superior sensiblemente horizontal. S. lepto- 
cephalum Ow., de la talla de un gran buey, pampeano superior y pampeano lacustre. S. Bravardt 
Lyd un poco más esbelto, de cráneo más angosto y prologado; pampeano medio é inferior. S. 
heterogeuidens n. sp. (tipo la rama mandibular figurada por Lydekker en Kxtinct edeutates of Argen
tina, pl. LVIII, fig. 1); penúltima muela inferior elíptica y angosta sobre el lado externo; formación
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pampeana. S. Floiveri Amegh., de talla una mitad menor que S. leptoccphalum, pampeano medio. 
?.S'. bellulum Amegh., imperfectamente conocido; piso mesopotámico,—Scelidodou Amegh., parecido al 
género anterior pero con el paladar que se enancha un poco hacia adelante; región predental de 
los maxilares corta y dirigida hacia arriba, con intermaxilares cortos y en la misma dirección; 
primera muela superior ovoidea ó elíptica é implantada oblicuamente divergiendo hacia edelante. 
.V. patrius Amegh., del piso hermúsico; S. Copci Amegh., de talla muy pequeña, pampeano inferior; 
.V. Capcllini Gerv. y Amegh., de gran tamaño, pampeano inferior; S. tarije/isis Gerv. y Amegh., 
formación pampeana del extremo norte de la República; S. leevidens Mor. y Mere., cercano de 
S. patrius, piso araucano de Catamarca; ?S. modicum Amegh. (■=̂ >tenodontherium modicum) imper
fectamente conocido, piso mesopotámico.—Catonyx Amegh., difiere por tener cinco dedos anteriores 
en vez de cuatro y en el miembro posterior los tres internos con uñas: C. Oliveri Amegh., más 
robusto que S. leptoccphalum, pampeano superior.—Ncphothcrium ambiguum Amegh., muelas parecidas 
á las del Glossotherium\ mandíbula de sínfisis corta, parecida á la de Mylodon; piso mesopotámico 
del Paraná.—Glossotherium Ow.; muelas */•i, de una forma intermediaria entre las de Mylodon y  Sceli- 
dotherium\ un gran arco óseo prenasal que une los nasales á los intermaxiíares. G. Darwini Ow., 
de talla gigantesca, pampeano superior. G. Zeballosi Gerv. y Amegh., con la primera muela inferior 
muy pequeña; segunda y tercera alargadas con su gran eje longitudinal; piso lujanense. G. bonae
rense Amegh., de un tercio más pequeña; pampeano medio.—Mylodon Ow.; cráneo mucho más corto 
y más ancho que en los géneros precedentes; paladar corto y ancho; muela anterior de cada 
mandibula á continuación de la segunda y gastada horizontalmente; cuerpo cubierto por innume
rables huesecilios dérmicos. M. robustus Ow., paladar angosto atrás y ancho adelante; primera muela 
superior separada de la segunda por un pequeño diastema, gruesa y sin surcos perpendiculares; casi 
dos veces más corpulento‘que un buey; pampeano superior y lacustie.il/. Sauvagei Amegh.; primera 
muela superior, muy pequeña y cilindrica, con la corona circular; segunda muela comprimida; 
talla un tercio menor, piso lujanense. M. YHeneri Gerv. y Amegh., de la talla de M. robustus, pero 
con la primera muela superior pequeña, elíptica, comprimida lateralmente, y el paladar rectangular 
apenas un poco más ancho adelante que atrás; piso lujanense. M. intermedius Amegh., primera 
muela de ambas mandíbulas, pequeña, elíptica, gastada un poco oblicuamente, presentando una 
transición al género siguiente; piso lujanense.—Pscudolestodon Gerv. y Amegh., se distingue del 
anterior por la primera muela de cada mandibula separada de la segunda por un diastema regular, 
de aspecto caniniforme y la corona truncada oblicuamente; paladar triangular, muy angosto atrás 
y ancho adelante; femur menos retangular que en Mylodon y de aspecto más grácil, etc. P. miyloides 
Gerv.; caniniforme superior triangular y con una depresión perpendicular posterior; caniniforme 
inferior con un surco vertical adelante y otro sobre el lado externo; pampeano superior y lacustre 
P. Reinhardti Gerv. y Amegh.; caniniformes inferior muy grueso, triangular, con dos surcos 
perpendiculares, uno anterior y el otro interno; piso lujanense. P. Moreni Gerv. y Amegh., cani
niforme inferior muy fuerte, triangular, fuertemente inclinado hacia afuera y un surco perpendi* 
cular adelante, piso lujanense. P. debilis Gerv. y Amegh.: caniniformes superiores é inferiores 
delgados, muy largos, elípticos y sin surcos perpendiculares; base del pampeano superior. P. 
bisulcatus Gerv. y Amegh.; caniniforme inferior triangular, con un surco perpendicular externo y 
otro interno: pampeano superior. P. trisulcatus Gerv. y Amegh.; caniniforme inferior triangular, 
con un surco perpendicular anterior, otro externo y otro interno; pampeano superior. P. Lettsomi 
Ow., sin diastema entre la primera y segunda muela; muelas proporcionalmente muy grandes, 
paladar muy triangular y muy convexo atrás: pampeano medio é inferior. P. aequalis Amegh.: 
caniniforme inferior muy elíptico con el eje mayor transversal de modo que la superficie oblicua 
de trituración se encuentra sobre una de las dos superficies más anchas terminando la corona 
no en cúspide triangular sino en borde convexo en arco de círculo; piso mesopotámico del 
Paraná. P. injunctus Amegh. caniniforme inferior con curva longitudinal de convexidad posteriorj 
un surco en la cara anterior, la cara interna muy ancha, la externa angosta y redondeada 
en forma de columna, y la posterior profundamente excavada longitudinalmente: piso mesopo- 
támico del Paraná.—Promylodou paranensis Amegh.: segunda y tercera muela, inferior muy 
alargadas transversalmente al eje longitudinal de la mandíbula con el lado externo angosto y
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redondeado y el externo ancho y excavado perpendicularmente: piso mesopotámico.—Ranculcus Sea- 
labrinianus Amegh.; primera muela inferior ( caniniforme) separada por una larga barra y colocada 
hacia afuera de la serie dentaria, segunda triangular, talla de Mylodon robustus\ piso mesopotámico 
del Paraná.—Strabosodou (acuikavus y obtusicaous Amegh.) caracterizados por los incisivos inferiores 
torcidos en espiral: piso mesopotámico del Paraná.—f.cstüdon Gerv. Primera muela en forma de 
canino formidable y separada de la segunda por una larga barra; muelas intermediarias cilin
dricas ó sub-cilíndricas; rostro extraordinariamente enanchado: sin vestigio del dermato esqueleto

, , . no,,,, mon.iiEni'u* ilprpolia a vista de lado en tamaño natural y ¿», vistaFig, T2.—Ranculcus Scalabrmianus. Rama mandibuiai aerecna, «, viau* u
de arriba, un poco reducida.

de Mylodon y  Psmdolestodon-. casi todas las especies de tamaño gigantesco. L. armatm Gerv.. 
caniniforme Inferior poco separado de la primera muela, de contorno el.pt.co, no muy grueso y 
casi vertical; pampeano medio inferior. L. trigo***  Gerv.; de tamaño gigantesco, con el cant- 
niforme inferior muy grueso, triangular, muy inclinado adelante, un poco haca afuera y las t e 
caras de ancho casi igual; pampeano superior y lacustre. L. bnagn  Gerv. y Amegh., can,m- 
forme inferior sub-triangular, no muy grueso, inclinado haca afuera y muy Poco haca^ adela te 
pampeano superior. L. Gmidryi Gerv. y Amegh., talla pequeña, con los canimtormes upenores del
gados, elípticos, con el gran eje trans, ersal; muy aplastados de adelante haca atras y la^“P ^ c je  de 
trituración mirando hacia atrás, y nó hacia atrás y hacia afuera como en las otras e-pecra. P» - 
peano superior y lacustre. L. Bravardi Gerv. y Amegh., camniforu.es mfoiore. tnangutar» como 
en L. trílnidens; pero tamaño una mitad menor: pampeano medro y superior. I- anUqnus Amegh..



2 0 8 SEGUNDO CENSO NACIONAL —  MAYO 1 0  DE 1 8 9 5

talla pequeña, con la región predental de la sínfisis angosta y los caniniformes inferiores pequeños 
y muy inclinados adelante: piso mesopotámico del Paraná. L . paranensis Amegh., imperfectamente 
conocido: piso mesopotámico. L. Orthiauus Amegh., talla muy pequeña; pampeano de Entrenos. 
—Laniodon robustus Amegh; caniniforme inferior muy grande, triangular, bilobado sobre la cara 
antero-externa por un canal perpendicular ancho y muy profundo.— Sphenothems Amegh., muelas 
en serie continua en cada lado, la primera inferior muy grande, triangular y caniniforme, la

l·'ift. "‘^.—SpheuollK'rus Zacalcl lanas, mandíbula vista de arriba y de adelante á Va del natural
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segunda y tercera elíptico-comprimidas; sínfisis con una escotadura profunda en la parte media 
anterior. 5. Zavcilctianus Amegh., del piso araucano de Catamarca y 5. parancnsis Amegh., del 
piso mesopotámico del Paraná.—Entclops ( E, dispar Amegh.) y Tremathcriiun ( T. intermixtum y 
nanum Amegh.) imperfectamente conocidos y de colocación dudosa: piso santacruzeño.

GLYPTODONTIA. Amegh. Edentados acorazados extinguidos muy corpulentos y pesados, que se 
distinguen de los armadillos por la coraza que carece de anillos transversales movibles; muelas 
7s y complicadas, generalmente triprismáticas: ciáneo corto, truncado adelante y con una fuer
te apófisis descendente del arco zigomático. Fueron sumamente numerosos, sobre todo en nuestro 
país y alcanzaron por el norte hasta Tejas y Florida en la América septentrional. Comprenden 5 
familias: Palaeopeltidas, Propalaeohoplophóridae, Glyptodontidac, Sclcrocalyptidac y Docdicuridac.—P a la e- 
o p e l t id a e . Imperfectamente conocidos. La coraza carecía de escultura externa y las placas es
taban dispuestas por fajas transversales en parte movibles presentando así una transición á los 
armadillos. Palaeopelús inornatus Amegh., del cretáceo de la Patagònia, del tamaño de un Glypto- 
don. — P ropalaehoploPHORIDAE. Intermaxiiares regularmente desarrollados y articulados con los na
sales; occipital vertical; quinta muela superior de un tipo más complicado que las otras: fémur 
con trocánter tercero distinto como en los armadillos; coraza de escultura externa perfecta; cola 
formada por varios anillos seguidos por un tubo cilindrico ó subcilíndrico constituido por placas 
imbricadas como en los armadillos; especies de tamaño mediano. Glyptatclus tatusinus Amegh., 
placas con una figura central y varias figuras periféricas en la parte anterior y lateral pero no 
en la posterior; cretáceo de Patagònia. — Propalachoplophorns Amegh., coraza con escultura externa 
bien marcada y sobre un mismo plano; parte anterior del rostro aplastada; ramas mandibulares

d

J>A.

Fig. 7 i — a, P r o p a l a e l w p lu p J i o r u s  n u s l r u l i s ,  maxilar superior derecho con la dentadura é intermaxilar mostrando 
los alveolos de incisivos rudimentarios.— P r n p a lu e h a p l n p h a iu t s  i n c i s i v u s ,  maxilar superior derecho con la 
dentadura, visto de abajo—c, P r n p a l n e h o p l o p h a r u s  m i n u s ,  rama mandibular dercdia, con la dentadura, vista
de arriba_c¡, A & l e r o s t e m m a  d e p r e s s a ,  maxilar superior derecho con la dentadura, visto do abajo. Toda las
figuras de tamaño natural.

v7
TOMO I ,
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con una depresión sobre la cara .externa correspondiente á la extremidad de la apófisis zígomáti- 
ca descendente; primera y segunda muelas superiores, sub-elípticas, "bercera y cuarta trilobadas 
de una manera imperfecta, quinta cuadrilubada sobre el lado externo. P, australis Mor., P. incisi- 
vus y ininus Amegh., las tres del piso santacruzeño.—Cochlops Amegh., ramas mandibulares sin 
fosa externa para la apófisis zigomática, parte posterior de la coraza con las figuras que la ador
nan levantadas en forma de pezones altos y cónicos; la figura central se levanta en forma de un 
gran cono más elevado que los periféricos. C. muricatus y debilis Amegh., del piso santacruzeño. 
—Astcrostcmma Ameglu, quinta muela superior con el segundo lobo externo rudimentario; las tres 
últimas muelas superiores tienen el lobo posterior externo angosto, no bilobado y sin vestigios 
del gran surco perpendicular que muestran en los dos géneros precedentes; intermaxilar rudimen
tario y que no alcanza los nasales: A. depressa Amegh., del piso santacruzeño.—Metopotoxns n. gen. 
Parte anterior del cráneo muy corta, con la frente convexa y la punta del rostro dirigida hacia 
abajo de una manera aún más acentuada que en Panochtus\ cuarta muela superior con el segundo

Fifí. ló-CodUops muricatus: a, placa seccionada de la región pélvica de la coraza dorsal mostrando la escultura 
en inamcdones puntiagudos, y b, sección transversal de la misma placa; c, placa entera mostrando la escultu
ra.—(ó Cochlops debilis, rama mandibular- derecha con la dentadura y mostrando los alveolos de incisivos ru 
dimentarios.— e. Melopoto.vus laevalus, trozo de maxilar superior derecho con las primeras cinco muelas. To
das las figuras de tamaño natural.

lobo externo rudimentario y el tercero dividido por un surco, quinta superior con el segundo ló
bulo bien desarrollado; quinta y sexta con cuatro lóbulos externos; M. laevatus ( = Asterostemma lac- 
vata Amegh.) piso santacruzeño.— Encinepeltns Amegh., muelas más sencillas que en los géneros 
precedentes, las cuatro primeras elípticas ó sub-elípticas. Superficie masetérica de la rama as
cendente con una hendidura profunda que representa una rama lateral externa del canal alveolar; 
/:. pctcsatus Amegh., del piso santacruzeño.—G l y pt o d o n t id a e . Cráneo alto, ancho, corto y trun
cado adelante, con los intermaxilares rudimentarios y que no se articulan con los nasales; plano 
occipital inclinado adelante; fémur con el trocánter tercero colocado arriba del cóndilo externo y 
unido á éste por una cresta ósea; coraza formada por placas poligonales unidas por suturas que 
desaparecen en el centro con la edad, la escultura externa fuertemente marcada; cola corta, có
nica formada por un pequeño número de anillos movibles que se penetran y cubren unos á otros
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adornados con fuertes tubérculos agudos en forma de trompos. Glyptodon Ow., las ocho muelas 
triprismáticas de forma casi igual; contorno de la coraza formado por placas gruesas con una fi
gura central y cinco á siete ó más figuras periféricas según las especies que son casi todas de 
gian tamaño. G. clavipes Ow., escultura externa de superficie relativamente Usa, placas de gran

ITig. 76—Eucinepellus petesatus. a, Casco cefálico: ;1/j del natural; b, maxilar superior derecho visto de abajo y
c, mandibula vista de arriba, en tamaño natural.

tamaño, con la figura central mucho más grande que las periféricas, más elevada que éstas y 
deprimida en el centro; pampeano superior y lacustre. G. cupkractus Lund., parecido al precedente 
pero más pequeño, encontrado primeramente en el Brasil y luego en el pampeano superior de 
Buenos Aires. G. subelevatus Nodot; parecido al anterior, pero la superficie de las placas más ru*
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gosas, con las figuras periféricas poco acentuadas y como borradas por fuertes estriaciones radia
les que parten de la figura central; piso belgranense. G. Muñizi Amegh., del tamaño de un rino
ceronte, con la figura central muy grande y con un hoyo profundo en el centro, y las figuras pe
riféricas angulosas; piso ensenadense. (L -minor Lunch, de tamaño muy reducido; pampeano me
dio. G. reticulatus Ow., dos veces más corpulento que un buey; es la e'specie cuyos restos se en
cuentran en mayor abundancia en la provincia de Buenos Aires; coraza dorsal de 1 m. 70 de lar
go por 1.20 de ancho; superficie de las placas muy rugosa; en el centro de la coraza la figura 
central no es más grande que las periféricas, con surcos profundos que dan á la escultura un as
pecto reticular; pampeano medio, superior y lacustre. G, elongatus Burm., coraza más alargada, 
de 1.80 á 2 metros de largo y 1.25 á 1.35 de ancho, con la superficie de las placas más lisa que

en la especie anterior, y la figura central siempre más grande que las periféricas aún en el mis
mo centro de la coraza; pampeano superior y lacustre. G. lamis Burm., según el autor de la es
pecie, es de coraza más esférica que todas las otras; formación pampeana de Bahía Blanca. G. 
perforatus Amegh., coraza globulosa, de 1.90 de largo por J .4.0 de ancho; escultura como en G. 
reticulatus pero de superficie más lisa, surcos más profundos y con grandes perforaciones (6 á 8 
mm, de diámetro) pilíferas; pampeano lacustre, piso lujanense. G. gemmatus Nodot., se dis
tingue por la figura central de cada placa que es más grande que las periféricas, convexa y glo
bulosa y por el borde de la abertura caudal formado por una doble fila de placas distintas; pam
peano inferior. G. rudimentarias Amegh., coraza delgada, de superficie rugosa, con las figuras peri
féricas muy pequeñas; todas las figuras bajas, separadas por surcos poco profundos y muy anchos; 
pampeano superior y lacustre. G. Falkneri Amegh., talla muy pequeña menos de la mitad de G. re
ticulatus con las placas pequeñas muy gruesas, las figuras elevadas, separadas por surcos pro
fundos, sin que las figuras contiguas de dos placas se unan; la cara interna de cada placa con 
una gran perforación vascular en el centro; pampeano superior. G. Fioriui Amegh., de la talla 
de G. reticulatus del que se distingue por la figura central más grande y el número considerable 
(ocho á nueve) de figuras periféricas; pampeano del interior de la República.—Neothoracophori·is 
Amegh.; coraza formada por placas gruesas, pequeñas y simplemente justapuestas, no unidas por 
suturas, con una figura central que ocupa casi toda la superficie de cada placa, y los bordes de 
la coraza y cola con pezones puntiagudos como en Glyptodon\ primera muela inferior puntiaguda 
y muy pequeña; N. elevatus Lund., del pampeano inferior y N. depressus Amegh., del pampeano
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superior. S c l e r o c a l y p t id a e  ( — H o pl o ph o r id a e  antea). Cráneo de rostro más o menos con
vexo y más largo que en los Glyptodout'uhv\ coraza formada por placas poligonales en filas 
transversales sobre la línea mediana siempre unidas unas á otras por suturas; la superficie 
externa presenta siempre una escultura más ó menos acentuada: cola formada por varios anillos 
movibles seguidos por un tubo óseo cilindrico-aplastado, de extremidad más ó menos aguda. 
Sclerocalyptus Amegh. 1891 ( =  Hoplophorus Lund. antea, preocupado). La coraza es alargada y sin 
hendiduras perpendiculares entre las filas transversales de la región de los bordes laterales; las 
placas representan una figura central y varias figuras periféricas bien marcadas, dispuestas en 
una sola fila y separadas por surcos bien acentuados aunque poco profundos. Las especies de 
este género aparecen en la formación entrerriana y son muy numerosas y variadas en la forma
ción pampeana. S. Meyeri Lund, de las cavernas del Brasil y mencionada por Burmeister en la 
formación pampeana: se distingue por las figuras pequeñas, elevadas y  granulosas. S. ornatus 
Ow., placas con una figura sub-circular plana ó un poco deprimida y 9 á 10 figuras 
periféricas poligonales más pequeñas; tubo caudal un poco encorvado con una fila de figuras ó 
verrugas laterales á cada lado, que aumentan gradualmente de tamaño hasta la última ó terminal: pam
peano inferior. 5. pscndornatvs Amegh., el tubo caudal es muy deprimido con las figuras bien acentua
das tanto arriba como abajo y las grandes verrugas laterales deprimidas en el medio en forma de 
silla de montar; pampeano inferia-, ó. lineatas Amegh,. figura central muy grande, poligonal, con 
figuras periféricas igualmente poligonales y poco numerosas; entre cada dos figuras centrales no 
hay más que una figura periférica formada por la reunión de tres figuras periféricas contiguas 
de tres placas distintas; piso hermósico. S. perfectus Gerv. y Amegh., mucho más grande que los

Fig. 7S.—Sclerocalyptus ornatus. Casco cervical, coraza dorsal y cola á ‘/»9 'leí tamaño natural; a, tubo 
caudal, visto de arriba á l/8 dsl natural.—b, Lomnphorus imperfectus, tubo caudal, visto de arriba á 7R del 
natural.

precedentes, con la figura central de gran tamaño y 11 á 13 figuras periféricas todas bien deli
mitadas; pampeano medio é inferior. H. evidens Amegh., de gran talla y las placas de la fila 
terminal posterior con la figura central muy grande y deprimida en el centro: formación pam
peana. S. Cordubensis Amegh., también de gran tamaño, pero con la escultuia de la supeificie 
sumamente áspera y rugosa; piso puelche de la formación araucana de la sierra de Córdoba. 
S. parauensis Amegh., placas con el disco ó figura central muy grande y convexo, figuias periféricas 
numerosas (14 ó 15), muy pequeñas y de superficie rugosa; piso mesopotámico del Paraná. ,S.
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venís Amegh., figura centr¿il plana con 8 á 9 figuras periféricas igualmente planas y lisas; piso 
mesopotámico del Paraná. S. principalis ( =  Glypíodon pricipalis Gerv. y Amegh. y Hoplophorus 
Lydckkcri Amegh.) de tamaño gigantesco, comparable al de los más grandes Glyptodon\ formación 
pampeana. .V, Hcrfi Amegh., tubo caudal, con un par de verrugas más pequeñas entre la segunda 
y tercera figura lateral; verrugas laterales convexas y separadas una de otra por dos filas de 
figuras periféricas; formación pampeana. S. Heusseri Amegh., tubo caudal no aplastado sino 
cilindrico, de casi igual diámetro de uno á otro extremo y el tercio posterior fuertemente encor
vado hacia arriba; formación pampeana. S. Clarazianus Amegh., el tubo caudal es grande, con 
los tubérculos laterales convexos y sin depresión transversal, y las últimas sin tubérculos perifé
ricos intermediarios; formación pampeana. S. Migoyanus Amegh., tubo caudal corto, grueso, 
recto y casi del mismo ancho de un extremo á otro; la cuarta verruga lateral, contando hacia 
atrás está reemplazada por dos más pequeñas; pampeano superior. 5. nudans n. sp. (tipo 
el trozo de coraza figurada por L ydekker en Extinct edentaüs of Argentina, Pl. XIV, fig. 4), figura 
central ovalada ó sub-circular, con figuras periféricas muy pequeñas, casi en forma de tubérculos, 
mal definida; superficie de las placas, rugosa; piso hermósico.— Lomaphorus Amegh. Coraza con 
hendiduras verticales entre las filas de los bordes laterales; placas con una gran figura central 
y las figuras periféricas reemplazadas por una zona periférica á radiaciones óseas que van del 
centro a la periferia; el tubo caudal está formado por placas con una sola figura circular ó sub
circular, sin figuras periféiicas. L. imperfectus Gerv. y Amegh., tamaño de Scler. ornatus y con 
las verrugas caudales laterales muy convexas; pampeano medio é inferior. L. elevatus Amegh., talla 
pequeña; placas con una figura central deprimida en el medio y de bordes más altos que 
la zona periférica; pampeano medio y superior. L. elegans Burm., talla muy pequeña; fi
gura central plana y no más alevada que la zona periférica; pampeano superior. L. compressus 
Amegh. {=scroóicnlatus Burm.); figura central grande, muy deprimida en el centro y de bordes 
aplastados; coraza muy delgada; pampeano inferior. L. cingulatus Amegh., pequeño y con la figura 
central apenas acentuada; piso mesopotámico del Paraná. L. gracilis Nodot, placas de superficie 
muy lisa y figura central muy grande y plana; pampeano medio.—Palcehoplophorus Amegh. Placas 
con una figura central y tres filas de figuras periféricas, la externa incompleta; tubo caudal pare
cido al de Sclcrocalyplus. 1J. ócalabr-ini y pressulus Amegh., del piso mesopotámico del Paraná.—Pío- 
hophorus Amegh. Placas centrales con una figura central y dos filas de figuras periféricas; tubo 
caudal cónico-cilindrico, de extremidad terminal casi aguda. P. Ameghini Mor., pequeño y de 
coraza alargada; piso araucano de Catamarca, P. figuratus Amegh,, de talla mucho mayor, piso 
hermósico? P. orientalis Amegh., imperfectamente conocido; piso hermósico? P. paranensis Amegh.. 
del piso mesopotámico del Paraná. P. sigmaturus Amegh. de tubo caudal en forma de S., piso 
hermósico.—Nopachtus coagmentatus Amegh. Placas con una figura central grande y dos filas de 
figuras periféricas angulosas y planas que se ponen en contacto con las de las placas contiguas 
de modo que entre cada dos figuras centrales no hay más que tres filas de figuras periféricas; el 
tubo caudal lleva la misma escultura y grandes verrugas laterales muy salientes; piso puelche de

Kig. 79.—Protoylt/ptodon p n m ifo n m s, trozo de tubo caudal ti f>clel natural.
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la sierra de Córdoba. — Panochtus Burm. Las placas de la coraza están adornadas con un número 
considerable (20 á 50 y más) de pequeños tubérculos poligonales, más ó menos de igual tamaño, 
sin figura central predominante, excepto en la periferia. Tubo caudal cilindrico aplastado con 
verrugas laterales hundidas en la periferia. P. tubcrcnlutus Ow,, animal tan corpulento como un 
hipopótamo; pampeano superior y lacustre. P. bullifer Burm. {— P. iuUrmcdius Lyd.) más pequeño 
y con las placas de las seis ó siete últimas filas periféricas con una figura central más grande que 
disminu3re de tamaño alejándose de los bordes hasta desaparecer completamente en el centro de 
la coraza; piso puelche de Córdoba y pampeano inferior de Buenos Aires. P. Morcui Amegh. 
parecido al P. tuberculatus pero de dimensiones menores: pampeano superior. P. Frcnzc/ianus 
Amegh , con las órbitas abiertas atrás; pampeano medio y superior. P. Jogt/ii Amegh., imperfec-

Fig. §(\.—Pla-vhaplu$ anh.quus, tuljo caudal visto de arriba y do lado :i '/« del tamaño natural.

tamente conocido, formación pampeana.—Protoglyptodcu Amegh., con la escultura formada por nume
rosas figuras poligonales pequeñas, distribuidas en cada placa al rededor de varias figuras centrales 
más grandes, separadas por surcos poco marcados en el fondo de los cuales se ven numerosas 
perforaciones pilíferas de gran tamaño: superficie de las placas muy áspera; cola terminada en un 
tubo cilindrico aplastado con la misma escultura de la coraza dorsal; P. primiformis y P. solidus 
Amegh., ambos del piso mesopotámico del Paraná.—Rleutheroccrcus setifcr Koken. Tubo caudal- 
elíptico aplastado, adornado arriba y abajo con figuras centrales rodeadas por una fila de figuras 
periféricas poligonales y angulosas, separadas por surcos que forman un sistema reticular bien 
acentuado, con numerosas perforaciones de gran tamaño en toda la superficie; piso hermósico?— 
Doedicuridae . Coraza formada por filas transversales de placas de trabazón bastante floja; placas 
sin escultura externa, de superficie lisa ó más ó menos áspera y con grandes perforaciones vas
culares. Cola formada por varios anillos movibles seguidos de un tubo largo, muy aplastado y 
de extremidad enanchada en forma de clava. Este grupo comprende los animales más gigantescos 
de este orden. Neuryurns Amegh., coraza de superficie áspera y con numerosas perforaciones vas
culares pequeñas; tubo caudal muy aplastado, que se enancha un poco en la extremidad y con 
verrugas laterales sumamente prominentes. N. rudis Gerv., de gran talla; pampeano inferior. A. 
interundatus Amegh., de talla un poco menor y superficie de la coraza más desigual; piso mesopo
támico del Paraná. N. antiquus Amegh., del piso hermósico. —Psendct/ryurus Lelongianns Amegh. 
Placas con un pequeño disco central rudimentario y una ancha zona periférica con ondulaciones 
irregulares profundas y numerosas perforaciones; piso mesopotámico dei Paraná. Comaphorus con
cisus Amegh.; placas de superficie lisa con una convexidad globulosa en el centro rodeada por 
numerosas perforaciones periféricas; del piso hermósico.—Plaxhaplns Amegh. Coraza lisa, con va-
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rías perforaciones vasculares distribuidas en la superficie de cada placa qne no la atraviesan 
directamente por completo; las placas de la región posterior están dispuestas en filas transversales 
convexas separadas por depresiones transversales á lo largo de las líneas de sutura; el tubo caudal 
es de extremidad un poco enanchada, con grandes verrugas laterales en la parte terminal, y 
cubierto en casi toda su extensión por una escultura bien acentuada que se atenúa gradualmente 
hacia adelante hasta desaparecer en la base. P. canaliculatus Amegh., de talla gigantesca, pam
peano superior, y P. antiquus Amegh. de talla mucho menor; piso hermósico.—Dcedicttrus Burm. 
Coraza de forma corta y muy alta, casi esférica. Superficie externa lisa, cada placa con tres á 
cinco perfoi aciones de gran diámetro agrupadas hacia el centro y que la atraviesan directamente 
de parte á parte; el tubo caudal es de extremidad excesivamente rugosa, con enormes verrugas 
laterales y terminales, muy enanchada en forma de clava y con la parte anterior que precede al 
enanchamiento, de superficie lisa, con pequeña? perforaciones. D. clavicaudatus Ow., se distingue

Idff. S \.~  Dócil inn·u·s· r/urirauilaius. Coraza dorsal y cola vista de lado á Va o del natural (Ejemplar encontrado en
Lujan por F. Amejdiino)

por su tamaño gigantesco y el enorme desarrollo de la extremidad caudal claviforme cuyo mayor 
diámetro transverso es de más del doble del de la par*e más estrecha que le precede; el ancho 
medio de la extremidad claviforme es de 35 ctm., pampeano lacustre (piso lujanense).—D. Poucheti 
Gerv. y Amegh., de menores dimensiones y tubo caudal menos enanchado, su diámetro transverso 
máximo siendo sólo de una' mitad más que el de la parte más estrecha anterior; diámetro trans
verso medio de la parte claviforme 25 ctm.; pampeano superior. D . JCokenianus Amegh., de tamaño 
todavia menor y parte claviforme menos enanchada su diámetro transverso máximo siendo sólo de 
un tercio mayor que el de la parte más angosta anterior; además la extremidad terminal está 
formada por nn par de verrugas convexas como en Sclerocalyptus\ pampeano inferior. D. Eguies 
Amegh., de talla gigantesca; el tubo caudal, de extremidad muy enanchada, en vez de estar atrás 
como truncado termina en una punta triangular formada por la unión de los bordes anteriores del 
par de verrugas posteriores; pampeano inferior.

DASYPODA. Cráneo ancho, deprimido, con el rostro largo y cónico ó puntiagudo. Arco zigo- 
mático sin apófisis descendente. Muelas elípticas ó elíptico-cilindricas, cuyo número no baja de 
siete en cada lado de cada mandíbula. Coraza formada por placas óseas dispuesta en filas trans
versales las del medio y á veces también las anteriores, imbricadas y movibles. Comprende los 
armadillos, únicos sobrevivientes de los edentados acorazados, y que aparecen desde las forma
ciones más antiguas: es este uno de los grupos que menos ha cambiado, siendo á veces difícil 
distinguir los restos de las especies secundarias de los que todavía existen en la actualidad. Se-
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distribuyen en cinco familias, los Chlamydothcriidac, Tatitidai\ Priodontidac, Dasypidac y Chlainvdo- 
phoridae, todas todavía existentes menos la primera.—ChlauYDOTHRIIDAE. Muelas anteriores elíp
ticas y las posteriores y medianas bilobadas ó reniformes; un escudo escapular y otro pélvico, 
con las placas poco trabadas; por todos los caracteres presentan una transición entre los Glyto- 
dontes y los demás Dasypoda. Chlamvdothcrium Lund., comprende los armadillos más gigantes
cos que se conozcan. Nueve muelas.inferiores en cada lado; rama ascendente de la mandíbula 
casi vertical y región angular redondeada, sin ángulo distinto. C. typum Amegh., de la talla de 
un gian Sclerocalyptus., pampeano superior é inferior. P. paraucnsc Amegh., de tamaño mucho menor; 
piso mesopotámico del Paraná. C. intermedium Amegh , de caracteres intermediarios entre los dos 
precendentes; piso kermósico de Monte-Hermoso y piso araucano de Catamarca. —Tatuidae, crá
neo muy puntiagudo: dientes cilindricos ó sub-cilindricos; rama ascendente de la mandíbula in
clinada hácia atrás sobre la misma línea longitudinal de la rama horizontal; ángulo mandibular 
distinto y colocado muy arriba. Son los únicos armadillos conocidos que poseen una dentadura 
de leche en función hasta una edad bastante avanzada. En nuestra época no están repre
sentados más que por un sólo género, Tatus Blum., conocidos vulgarmente con el nombre de 
mulitas. T. hybridus Desm., actual y fósil á partir del piso lujanense. T. nmcnciuctns L,, la muli
ta gigantesca actual del nordeste de la República, fósil á partir del pampeano inferior. T. ncogacus 
Amegh., de tamaño muy pequeño, piso mesopotámico y parte superior del piso paranense de la 
formación entreriana del Paraná.—Propraopus Amegh., se distingue por el borde del escudo pél
vico de la coraza formado por placas triangulares, salientes y agudas formando un borde dente

llado como en Dasyptis P. grandis Amegh.. sola especie conocida, el doble más grande que la mu
lita gigante actual; pampeano superior é inferior.— Vetolia Amegh., placas de la coraza algo pa
recidas á las de latus pero muelas con dos depresiones perpendiculares opuestas, una interna 
y otra externa; V. puncta, australis y pygmaea Amegh., del piso santacruzeño.—P r io n o d o n tíd a e . 
Dientes muy numerosos pudiendo alcanzar á un centenar; rama ascendente inclinada hácia atrás 
en la misma linea de la rama horizontal; ángulo mandibular formando una apófisis saliente colo
cada muy abajo; escudos escapular y pélvico pequeños y bandas transversales movibles numero
sas. Pnonodon F. Cuvier, sólo género conocido, representado por una sola especie el P. giga* 
Cuv., el armadillo gigante del Chaco y demás regiones cálidas de Sud-América: no se conoce fó
sil en nuestro suelo, pero sí de las cavernas del Brasil.—D a sy p id a e . Dientes elípticos cilindri
cos, rama ascendente casi vertical y de cóndilo cóncavo, región angular de la mandíbula redon
deada sin ángulo mandibular distinto. Comprende los peludos y piches existentes y  un conside
rable número de formas extinguidas. Dasypns L., tiene dos representantes vivos en nuestro sue
lo, T>. sexcinctus L. en el norte y D. villosus Desm., en el sud, el peludo de la provincia de Bue
nos Aires; ambos se encuentran fósiles á partir del pampeano inferior. D. major Amegh., de do-

TOMO I.
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ble tamaño de las especies existentes; post-pampeano lacustre. D. platensis Amegh., con la escul
tura poco marcada; post-pampeano lacustre.—Prodasypus Amegh., difiere de Dasypus por la coraza 
formada por bandas transversales movibles en toda la región media y anterior. P. ornatus Amegh. 
del cretáceo de Patagònia, I*. patagónicas y externas Amegh., del piso santacruzeño.—Proeupkractus 
Amegh., se distingue del anterior por la figiua longitudinal mediana de las placas movibles muy 
prominente y oblicua y las figuras laterales sin entalladuras transversales. P. setiger y larvis 
Amegh., del cretáceo de Patagònia. P. limpidus Amegh,, pisos paranense y mesopotámico de la 
formación entrenaría. P. recens Amegh., de doble tamaño del peludo actual, piso hermósico. P. Sca- 
lalu’inii Mor. y Mer., de tamaño todavía mayor; piso araucano de Catamarca. P. limus y nanus

Fiy. $0—1, \eletia australis: dos placas en contacto de las bandas movibles y dos placas aisladas de la sección 
lija.—(I. Placa mediana impar de la fila posterior del casco cefálico de la misma especie.—III, La misma pieza 
del casen cefálico de Pelhphi/us f/if/anleits.— IV, La misma pieza del casco cefálico de Pcllophilus sírepsns.— 
N, La misma pieza de PeKcphilus tero.».—VI, Húmero derecho de la misma especie.--VII, El fémur y una placa 
ilo la coraza de PrlhphHus nanus n. sp. Todas las figuras de tamaño natura!.
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Amegh., del piso santacruzeño.—Macroeuphractus retusus Amegh., con el segundo diente superior é 
inferior desarrollados en forma de caninos y una conf irmación general muy distinta; triple tama
ño del Priodon actual; piso hermósico.—Prozaedms Amegh., como Zacdius pero con la coraza 
formada por bandas transversales en la parte media y  anterior: P. impressus y planus Amegh., del 
cretáceo de Patagònia. P. proximus y exilis Amegh., del piso santacruzeño. —Zacdius Amegh., pare
cido á Dasypns pero con el sistema pilífero poco desarrollado, sin diente en el intermaxilar y casco 
cefálico de superficie lisa, sin escultura. Z. minutas Desm., la sola especie actual que aparece 
en el post-pampeano lacustre. Z. minimus Amegh,, pampeano superior y lacustre. Z. argentinas 
Mor. y Mer., de mayor tamaño que el actual, piso araucano de Catamarca.—Putatus Gerv., de ca
racteres intermediarios entre Tatú y Dasjpus y con solo dos falanges eu los dedos de los pies. 
/:. segnini Gerv., talla mayor que la del Priodon, muelas °/io, pampeano inferior. E. brcids Amegh., 
de tamaño menor y 8/a muelas; pampeano superior y lacustre. E. punctatus Amegh., de gran ta
maño y las placas movibles con 4 grandes perforaciones en la parte media superior; pampeano 
medio é inferior. E. minutus Amegh., de tamaño muy pequeño; pampeano medio. E. prominens 
Mor. y Mer., del piso araucano de Catamarca. —Procutatns Amegh., cráneo de rostro más corto y 
las séries dentarias convergentes adelante; dedos de los pies con las tres falanges normales. P. 
oenophorum Amegh., muelas 9/u>» en serie continua en cada lado con la parte anterior del hocico 
enanchado y como espatulada. P . lagena Amegh., primera muela superior separada por un diaste
ma bastante largo y parle anterior del hocico no enanchada ni espatulada. P. distans Amegh., con 
nueve muelas inferiores y series dentarias casi paralelas; las tres especies mencionadas del piso 
santacruzeño. P. deleo y carinatus Amegh., imperfectamente conocidas; piso santacruzeño. P. la- 
genaformis Amegh., cretáceo de Patagònia.— Tolypcntcs 111., representado en nuestro suelo por una 
snla especie viva, el T. conurus I. S. Gecff, vulgarmente mataco: se encuentra fósil á partir del pam
peano inferior.—Lysiurus Amegh., 1891 ( = Xeuunts Wagl. preocupado); habita el nordeste de la Re
pública una especie, el L. unicinctus L.; no se conoce fósil en nuestro país pero ha dejado sus res
tos en las cavernas fosiliferas del Brasil.—Chlamydophoridae. Rama ascendente de la mandibu
la vertical, y región angular redondeada sin apófisis distinta; no hay casco cefálico independiente 
de la coraza dorsal estando el cráneo tapado por la parte anterior de la coraza céfalo- dorsal 
compuesta por bandas transversales movibles; hay un pequeño escudo pélvico colocado vertical-

Fíg. Fi—Pellephilw  ferosc. Cráneo visto de arriba, de abajo y de. lado, ú los > del natural.
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mente en la parte posterior. No se conoce más que un género de esta familia, el Ghlamydopkcrus 
Harían., representado por dos especies vivas, de lasque una., el Ch. truncatus Harían, vulgarmente 
* piche-ciego« aparece fósil en el pampeano superior.

PkL I ATELOIDLA Amegh. Grupo de armadillos extinguidos con la dentadura en serie continua 
adelante en furnia de herradura y el casco cefálico con las placas anteriores encima de la región 
nasal desarrolladas en forma de cuernos agudos. Mandíbula de ramas soldadas presentando la 
forma de una U; apófisis zigomática del scuamusal separada por sutura y con la íaceta articular 
para el cóndilo mandibular representando así el hueso cuadrado de los reptiles y los pájaros. Omó
plato con un coracoideo distinto y bien desarrollado; coraza formada por bandas transversales 
movibles de un extremo al otro. Estos animales singulares presentan algunos caracteres osteoló

gicos de los monotremos, circunstancia que probablemente indujo á Lydekker á que les atribuye
ra algunos húmeros que nosotros habíamos descripto precedentemente como pertenecientes á Mo- 
notiemos, en todo caso esos húmeros no pertenecen a Peltephilus ni á ningún edentado acorazado. 
Los géneros hasta ahora conocidos se agrupan en una sola familia, los P e l t e p h il id a e , cuyo 
género típico, Peltephilus Amegh., tenía encima de la nariz dos pares de cuernos óseos agudos y 
encorvados hácia atrás, los dos posteriores mucho más grandes que los anteriores. P. protervus un
dulatus y depressus Amegh., del cretáceo de Patagònia: la primera de las mencionadas especies al
canzaba la talla de un pequeño Glyptodon, Las especies que siguen son todas del piso santacruze- 
ño. P, Jcrox Amegh., de la talla del Priodon actual,: P. strepens Amegh., de talla una mitad mayor 
que la precedente, P. giganteas Amegh., por lo menos de tamaño cuatro veces mayor que el Priodon 
actual. P. pumilus Amegh., una mitad menor que P. terex. P. nanas n sp. de talla todavía menor, 
comparable á la del Zacdius (Dasvpns) minutus: el fémur sólo tiene 62 mm. de largo y las placas 
de la coraza 8 mm. de largo por 5 á 6 de ancho.—Anantiosodou rarus Amegh.. cercano de Peltephilus 
pero imperfectamente conocido: piso santacruzeño. Stcgot/icrinm tessellatum Amegh., difiere de Pelte 
pilus por el gran desarrollo del sistema pilífero, representado por una fila ininterrumpida de gran 
des perforaciones en toda la periferia de cada placa: forma y disposición de las placas muy dife
rente: piso santacruzeño.

CETACEA. En la fauna fósil de la Argentina solo se han encontrado representantes de
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los dos sub-ordenes existentes, los Odontoccta provistos de dientes como los delfines y los Mysta- 
coceta completamente desprovistos de dientes como las ballenas.

Los representantes fósiles de este sub-órden son numerosos y se agrupan en ñ 
familias distintas, los Squalodontidac y Pontoplanodidac completamente extinguidos, y los Platanasúdac 
Delphimdae y Pysetheridae todavía existentes.- S qüalo d on tida e . Cetáceo de sistemas dentario di
ferenciado en incisivos y molares, los molares posteriores de corona comprimida con los bordos 
dentellados y dos o tres raíces distintas. Prosqualodon australis Lyd., con nasales algo salientes, muelas 
posteriores no muy comprimidas, muy rugosas y con pequeñas cúspides laterales accesorias; formación 
patagónica — P o n to pl a n o d id a e . Delfines de rostro semi-cilíndrico y excesivamente largo, y dientes de

Pig. 80- Ponloplanodcs argentinas. Parte anterior del rostro, a, vista de linio, 0, vista de arriba y e, vista de 
abajo: *3 del natural.— ü, Ponloplanodcs obliquus, parte anterior de la mandibula; vista de arriba, en tamaño 
n a tu ra l.-  c, Pontivaga Fischen, mandíbula vista de arriba, á l/s del natural.
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corona cónico comprimida, con una gian raíz comprimida lateralmente y que termina en dos puntas 
disíintas, una anterior y otra posterior. Pontoplanodes Amegh. 1891 {—Saurocetes Burm. preocupado)' 
Rostro muy delgado, con una veintena de dientes en cada lado separados por espacios regulares, 
P. argeutinns Burm., cráneo de más de un metro de largo, y P. obliquus Amegh., más ó menos de 
la misma talla, ambos del piso mesopotámico y piso paranense? del Parank.—lschirorhynchus van 
Hcncdad Amegh., de paladar más ancho, muelas de corona cónica y raíz simple, apenas compri
mida; piso mesopotámico del Paraná.—P l a ta n jst id a e : tienen representantes vivos en Asia y Sud- 
América y representantes fósiles en Europa, Norte y Sud-América. Argyrocetus patagónicas Lyd. 
con nasales bien desarrollados que sobresalen notablemente sobre la abertura nasal, carácter pri-
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mitivo que acerca este género á los mamíferos normales; formación patagónica.—PontivagnPisehni 
Amegh., con las ramas mandibulares soldadas en toda la extensión de la región dentaria, forman
do un hueso ancho y plano deprimido verticalmente.--Stcnodclphis BlainvillciGerv., delfín particu- 
cular, que habita la embocadura del Río de la Plata y del que se encuentran vestigios á partir 
del post-pampeano marino más antiguo.—Pontistes Burm., parecido al género precedente; P, rccti- 
frons Bravard., piso paranense de la formación entreriana.—Diochotkhus Amegh., (—Argyroddphis 
Lyd.) de rostro más corto que Stmoddphh; D. Bcnedcni Mor., cráneo de (JO ctm. de largo, piso su- 
perpatagónico? D e l p h in id a e : abundantes en la actualidad en toda la costa argentina pero se han 
encontrado de ellos pocos restos fósiles. La especie actual, Lageuorhychus cymodocc Gray y la 
gigantesca Orea magellanica Burm., igualmente existente, se encuentran fósiles á partir de la 
base del post-pampeano marino.—P h y se t e r id a e  Fíower. No hay más que un género vivo 
en nuestro país, Physeter L., representado por una sola especie que habita casi todos los mares y

Fig. 88 —Physodon palayonicus. Cráneo visto de lado: Vis del tamaño natural.

ha dejado restos á partir de los depósitos post-pampeanos marinos inferiores. En las formacio
nes antiguas se han encontrado restos de dos géneros extinguidos muy distintos.—Physodon pata
gónicas Lyd., caracterizado por la presencià de una serie completa de dientes supciiores; piso su- 
perpatagónico? Diaphorocetus Amegh., (—Paracetus é Hypocetus Lyd.) igualmente con dientes supe
riores pero de una conformación bastante distinta; una sola especie, D. Poncheti Mor., del piso 
superpatagónico?

MYSTACOCETA. Todos los representantes actuales y extinguidos de este sub-órden pertenecen 
á una sola familia, la de los B a l a e n id a e  que comprende los mamíferos más gigantescos que 
existen y hayan existido. Cetotherium Brandt, con numerosos representantes en el terciario de 
Europa y Norte América, todos de talla relativamente pequeña; Lydekker ha descripto una especie 
argentina, C. Moreni Lyd. del terciario más moderno del Chubut. Megaptera Gray., Ninguna especie 
de este género frecuenta hoy las costas argentinas, peró se han encontrado restos de una especie 
particular, probablemente extinguida (M. Burmeisteri Gray) en los aluviones modernos del Delta 
del Paraná.—Balacnoptera Lacep. De las tres especies de este género que frecuentan las costas 
argentinas, dos B. bonaerensis Burm., y B. patachonica Gray, han dejado restos á partir de la base 
del post-pampeano marino. Se menciona también una especie, igualmente de gran tamaño, de 
la parte superior marina de la formación entreriana, la B. dubia Brav., todavía imperfectamente 
conocida.—Balena Lin. La especie actual de las aguas argentinas, B. australis Gray., aparece en 
los depósitos marinos post-pampeanos, más antiguos. B. pampaca Amegh., cercana de la precedente;
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pampeano de Bahía Blanca?. B. Simpsoui, Phil., del terciario de Patagònia, imperfectamente cono
cida.— NoúoccUts Amegh., reúne caracteres de los géneros actuales Balaaia, Balacnoptera y Megaptera,
N. Romcrianus Amegh. de! tamaño de una gran ballena; pampeano de Bahía Blanca. iV. platcmi.• 
Amegh., de tamaño muy reducido; pampeano medio de La Plata. Existen además restos de ballenas 
en la f jrmación santacruzeña, que aún no han sido estudiados; lo único que podemos decir es 
que representan los mystacocetos más pequeños que hasta ahora se conozcan.

MONOTREMATA. Esta subclase de los mamíferos solo tiene representantes vivos en el continente 
australiano y no se conocen fósiles seguros en ninguna otra región del Globo; esto no deja de 
ser un hecho sorprendente tratándose de un grupo que en sus caracteres generales respresenta el

Fifí. Ki ~  Adiaslallus habilis, a, vértebra lumbar, vista de abajo,—.-1 nathitus revelator, vértebra lumbar, b, 
vista de lado y c, vista de abajo. Húmero derecho, incompleto, L  visto de adelante; II ,  visto de atrás y J1J, 
visto de abajo. Todas las figuras á los s/-» del natural.
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punto de partida de la clase de los mamíferos. Sin embargo, en estos últimos años se han encon
trado en la Argentina, los restos incompletos de varios animales extinguidos que se han considerado 
como pertenecientes á monotremos de una conformación bastante distinta de los actuales, y como 
si representaran formas intermediarias entre estos y los edentados gravig'rados, que después de 
aquellos son los más primitivos de los mamíferos. Esas formas extinguidas se distribuyen en 
cuatro familias distintas, Didñlothcrüdae, Scotcopsidae, Adiastaltidac y Anathitidac.—D id e il o t h e r h d a k . 
Dientes numerosos, en serie continua, todos iguales, cilindricos, de base abierta y corona cónica. 
Didcilothei'íum venerandum Amegh., de la talla de una pequeña laucha, única especie y género cono
cido; piso santacruzeño. — S co t e o psid a e . Ramas mandibulares bajas, sin rama ascendente, sin 
ángulo mandibular, y con dentadura rudimentaria; un solo género y una sola especie conocida,

Fig. 90 — AdhslnUus habilis, húmero derecho visto de adelante en tamaño natural.

Scoteops simplex Amegh. del piso santacruzeño. — Ad ia st a l t id a e . Húmero corto, ancho, aplastado, 
con una gran expansión lateral externa hácia la mitad de su largo, sin fosa olecraneana ni foseta 
coronoidea, y la abertura proximal del agujero epitrocleano sobre la cara posterior. Admstaltns Amegh* 
con dos especies, A. habilis Amegh., de la talla de un hormiguero y, A. procerus Amegh., algo 
mas pequeña, ambas del piso santacruzeño. — An a th /TIDAE, se distinguen por el húmero con las 
caras articularias para el cúbito y el radio separadas por una hendidura ancha y profunda que 
dá al hueso una apariencia bífida. Centros vertébralos con una gran vacuidad que termina abajo 
en dos grandes perforaciones elípticas. Anathitus rroclator Amegh., sola especie y género conocido, 
de talla aproximada á la de un tapir; piso santacruzeño.

AVES

Los restos fósiles de esta clase son mucho más escasos que los de mamíferos, debido sobre 
todo á su fragilidad. Tampoco habían sido objeto de estudios serios hasta estos últimos años

21)TOMO 1.
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que empezaron á llamar la atención con motivo del hallazgo de algunas formas gigantescas. Los 
de las formaciones post-pampeanas son todos absolutamente idénticos á los actuales. En la for
mación pampeana aparecen algunas formas extinguidas, pero muy próximas á las existentes. En 
el yacimiento de Monte Hermoso aparecen las primeras aves de dimensiones mayores que las 
existentes, y  en el terciario del Paraná, aunque escasos, los hay que denotan aves gigantescas; 
pero desgraciadamente, aún no han sido estudiadas. En la formación santacruzeña los restos de 
aves son relativamente abundantes, notándose entre ellos numerosos huesos de aves gigantescas 
de una conformación muy distinta de las actuales. Iguales restos, y todavía más numerosos y

Fig. 91 —í, Badiosles paingonicus, parte superior del tarso-metatarso, visto de adelante (a), (le atrás (b) y 
de arriba (c), tamafio natural.—II, Eutelornis pnlngonicus, a, parte distal del húmero; b, parte superior de la 
tibia, vista de adelante y c, vista de atrás, tamaño natural.—III, Prolibis cnemialis, parte inferior del tibio-tarso, 
tamaño ‘/u —IV, Anissolorni.« e.vcnvntus, parte inferior del tarso-metatarso visto por la cara anterior (a) y 
por la posterior (b), en tamaño natu ra l.—V, a, Tkcgoniis musculosus, tarso-m etatarso visto de adelante y c, de 
atrás, tamaño Thegovnis debilis, parte inferior del tarso-m etatarso.—VI, Loeeomis clivus, parte inferior del
tibio-tarso, tamaño Paheosphenixcus robuslus, húmero visto por sus dos caras; SA del natural.—VII!,
PavaplenocUjtes nnlnrclicus, mandibula vista de arriba (a), de abajo (b) y de lado (c)\ tamaño 3A del natural.
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variados existen en la formación guaranítica ó cretácea, pero has^a ahora sólo se han determi
nado un pequeño número de formas.

CARINATES. Pájaros voladores, con esternum provisto de quilla para la inserción de los 
músculos pectorales. Todas las formas fósiles entran en las familias actuales, que se distribuyen 
en un considerable número de órdenes. Se han mencionado formas fósiles de los siguientes: 

PASSERES. Son los más escasos, á lo menos en las formaciones antiguas, como que tam
bién son las más frágiles. Existen restos de este orden desde la formación santacruzeña hasta la

Fig. 03—Phorovacos inflalus. Pié anterior izquierdo á Vs del natural.

formación pampeana; pero permanecen indeterminados. De los I c t e r id a e , menciona Bravard los 
restos de tres especies del género Ictcrns ó Sturnus procedentes de la formación pampeana de 
Buenos Aires. De los C o rv jd a e , se han encontrado restos en el pampeano inferior de un animal 
del tamaño de un grajo,

PSITTACI. De la  familia de los P sit t a c id a e , menciona Bravard, restos de un Psittacus de 
la formación pampeana. También Lydekker enumera un cráneo de la misma procedencia perte
neciente al génerj Conurus y cercano del C. crythrogenys actual de la Guayana.

STRIGES, fam. S t r ig id a e . La Speotyto cuniculario. Mol., la más común de las lechuzas en la 
llanura bonaerense, aparece en el post-pampeano lacustre de Luján. En el piso santacruzeño, se
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encuentran los restos de un género extinguido, Badiostcs patagónicas Amegh., muy diferente de 
todos los existentes.

ACCIPITRES, fam. F aLCONíd a e . El chimango, lbyctcr chimango VielL, el más común de los 
representantes de esta familia en la provincia de Buenos Aires, aparece en el post-pampeano 
de Lujan. — hvlopUrus Mor. y Mer., según los autores, de caracteres intermediarios entre Cathartes 
y liu/ro, representado por una sola especie, ambiguus Mor. y Mer. del post-pampeano lacustre 
de Lujan; nos parece dudoso se trate de un género extinguido. — Asthenopteriis Amegh., pre
senta caracteres mixtos de Butso y Polybonts\ una sola especie, A. minutus Mor. y Mer. del 
pampeano superior. — l'hcgornis Amegh., de caracteres distintos de todos los existentes, represen
tado por dos especies, T. musculosus y debilis Amegh., ambas del piso santacruzeño. — fam. 
C a t iía r t id a e . El rey de las aves de presa, el condor, Sarcoramp/ms condor Less., vivía en la pro
vincia de Buenos Aires en época relativamente reciente; ha dejado sus restos en el post-pampeano 
lacustre de Lujan, conjuntamente con los de Cathartes aura, otra especie existente del mismo 
grupo, pero de menor tamaño.

— Phororhacos iji/lalus: a, eoracóide; b, omóplato; c, parts distal del húmero, vista palmar y d, vista 
ancolia!; e, cubito; /, metacarpo. Todas las figuras á zh  del natural.
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STEGANOPODES fam. phalacrocoractdae. Conócese un sólo representante fósil, el Phalacro- 
corax pampeanas Mor. y Mer., aliado del S. brasilianus actual; pampeano lacustre de Lujan.—fam. 
P elecan-daE; pareGe pertencer á esta familia el género y especie extinguida, Lipton/is hesternus 
Amegh., del piso santacruzeño.

HERODIONES, -fam. Ardeidae. El único representante fósil conocido de esta familia es el Ar
dea cocoi L. actual que ha dejado sus restos en el post-pampeano lacustre de Lujan.—Ciconidae 
Encuéntranse en el pampeano inferior los restos de un ciconído de majmr tamaño que todos los 
existentes, probablemente idéntico al Prociconia Lydckkcri Amegh,, de las cavernas fosilíferas del 
Brasil.—P í .ataleidae. A esta familia parece pertenecer el género y especie extinguida Protibis 
cnemialis Amegh., de tamaño reducido y procedente del piso santacruzeño.

A

r \

Fig. 91—A, Phororhacos delicatus, vértebra dorsal, a, vista de abajo y b, por la cara anterior.—II, Pelecyorni 
australis, vértebra dorsal, a, vista de abajo y b, vista por la eara anterior. Tamaño natural.

ODONTOGLOSSAE—fam. phoenicopteridae. No se conoce hasta ahora en estado fósil más que 
el flamenco, Phoenicopterus ignipalliatus Geoff., cuyos restos aparecen en el pampeano lacustre 
(piso lujanense) de Luján.

ANSERES_fam. Anatidae—De las numerosas especies existentes, sólo se han encontrado restos
fósiles del Sarcidioruis regia Lath., y del Cygnus coscoroba Lath., que aparecen en el post-pampeano 
lacustre de Luján. Hay además varias especies y géneros extinguidos.—Chcualopex debilis Amegh. 
especie extinguida del pampeano medio de La Plata. Eoncrnis australi* Amegh., género y especie 
extinguida de tamaño relativamente considerable; piso santacruzeño.—Eutclornis patagónicas Amegh., 
género y especie extinguida de tamaño pequeño y caracteres muy distintos de todos los actuales; 
piso santacruzeño.—Loxornis Amegh., por la inversión hacia adentro del cóndilo interno del tibio- 
tarso parece ser un anserino, pero presenta caracteres diferenciales considerables que probable
mente indican una familia extinguida; L. clivus Amegh.. de la talla de un pequeño avestruz, cre
táceo de Patagònia.

GALLINAE—fam. TetraonIDAE, comprende las perdices de nuestros campos, cuyas dos espe
cies más comunes, Nothura maculosa Temm., y N. ciucrascms Burm., se encuentran fósiles á partir 
del post-pampeano lacustre más antiguo de Luján. Además se ha mencionado una especie de la 
formación pampeana, N. paludosa Mere., de talla considerablemente más fuerte que N. maculosa. -  
Anissoloruis exawatus Amegh., género y especie extinguida del tamaño de una gallina, padece un 
representante de la familia de los PhasïanidaE; piso santacruzeño.
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FULICARIAE. Menciónase un género extinguido, de la familia de los Rallidae, Euryonotas 
Mere, con dos especies, E. brachvpterus y argentinas Mere, ambas de la formación pampeana y muy 
imperfectamente conocidas.

ALECTORIDES. De los P alaMEDEIDAE, el chajá Chauna chavarria Lin., aparece en el post-pam
peano lacustre.—Chakadridae, el gritón teru-teru, Vanellus cayauneusis Lin., ha dejado restos en 
los mismos depósitos.

(4AVJAE.—fam. Laridae. La gaviota, Larus eirrhocephalas Vieill., tan conocida en todo el territo
rio argentino, aparece en el post-pampeano lacustre. Se menciona además de la misma familia, 
un género extinguido, Pseudostcrna Mere., cercano de Larus y Sterna, con dos especies, P. degener 
y pampeana Mere., ambas de la formación pampeana y muy imperfectamente conocidas.

' 1"' Vií -v '?  ' ¿' >" • •

.. WWS! a

Id#. Uf>~ Phororhacos inflatus-, a, tibio-tarso á l/a del natural; b, fémur á l/a del natural.— c, Pclecyornis tu 
bulatus, tarso- metatarso á los 3;i del natural,

IMPENNES—fam. Spheniscidae, conocidos vulgarmente con el nombre de pingüines, tienen va
rios representantes fósiles en los terrenos antiguos. Palaeospheniscus Mor. y Mer„ cercano de Spke- 
uiscus del que se distingue por detalles de poca importancia. Se mencionan de este género P. 
patagónicas, Maisbicri y Bcrgi Mor. y Mer., y P. robustus Amegh., los cuatro de la formación pata
gónica.— Paraptcnodytcs Amegh. Muy diferente de los actuales por la forma robusta de los miem
bros y el perfil en S de la mandíbula; P. antarcticus Mor. y Mer., del tamaño de Aptcnodytes patagóni
cas, sola especie conocida; formación patagónica. —Cladornidae; se distinguen por el tarao-me- 
iatarso sumamente aplastado y las trocleas digitales excavadas é imperfectas: piés plantígrados. 
Cladornis Amegh., sin vacuidades entre los metatarsianos pero con canaletas longitudinales que 
indican el recorrido de éstos; C. pachypus Amegh., probablemente más corpulento que un avestruz 
pero más bajo, sola especie conocida; cretáceo de Patagònia.

RATITES. Aves no voladoras y de esternón plano, sin quilla longitudinal en la cara inferior. 
En Sud-América sólo hay representantes del sub-órden de los Rheornithes de los que se conoce 
sólo la familia de los Rheidae, y contra lo que era de esperarse dados sus caracteres de aspecto
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primitivo, sus representantes fósiles, no son ni numerosos ni muy antiguos. Aparecen recien en 
la formación pampeana y pertenecen todos al género Rhea Moehr. La especie actual, R. america
na Lath., aparece en el pampeano lacustre (piso lujanense’) y sus restos son más abudantes en el

Fig. 96.- P h o r o r h a c o s  i n f l a t u s .  1, Tarso metatarso á V» del natural; a , visto «le adelante; b, vista de arriba; c,  
vista de abajo; e, y d ,  vista posterior de ambas extremidades. Ií, Cadera, vista de arriba y de costado, á l/> 
del natural.

post-pampeano. Rhea fossilis Amegh., un poco más pequeña y de caracteres intermediarios entre 
los de R. americana y R. DartvinU es probablemente el tronco antecesor de las dos especies exis
tentes; pampeano superior.

STEREORNITHES Mor. y Mer. Grupo de aves extinguidas de colocación dudosa y exclusivos, 
hasta ahora de las formaciones antiguas de la República Argentina. Por las alas poco desarrolladas 
se acercan de los ratites, pero por los caracteres óseos del esqueleto se aproximan de los carinate?,
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mientras que el cráneo presenta particularidades osteológicas que no se encuentran ni en unos ni 
en otros. Krau en su mayor parce aves de gran tamaño y comprenden indudablemente las más 
gigantescas y más robustas que hayan existido. Eran de cabeza proporcionalmente muy grande 
y aplastada, con el pico comprimido lateralmente y fuertemente arqueado como en las aves de

Fig. 5)7—Liornh Flowcrí. I, Parte inferior del tibio tarso visto de adelante á 7* del natural; II, Parte inferior 
del tarso-metatarso, a, visto de adelante, t>, visto de atrás y d, e, sección transversal á del natural; III, Pe- 
lecyornis ansí ralis: húmero: 3/4 del natural.

presa. La mandíbula de una solidez extrema- tenía la forma de una S prolongada con la parte 
anterior encorvada hácia arriba. Las alas eran cortas pero robustas, y los miembros sumamente 
fuertes terminaban con dedos envueltos en uñas planas en unos géneros y en otros, armados de 
uñas comprimidas como las de águilas. Los huesos de los miembros no eran pneumáticos sino 
llenos de médula como en los Ratites. Por la forma del pico y los restos de pelotas de devolución 
conservados fósiles se viene en conocimiento de que eran pájaros de presa que daban caza á los 
pequeños mamíferos, y las grandes especies no debían temer en medir sus fuerzas con los mamí
feros y reptiles más gigantescos. Estas aves fueron muy numerosas en las épocas pasadas. Apa
recen ya completamente constituidas en la formación cretácea, adquieren su mayor desarrollo en 
la formación santacruzeña y luego decaen gradualmente: sus últimos representantes fueron con
temporáneos de la fauna mamalógica de Monte Hermoso.— Phororhacidae. La punta del rostro
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es arqueada hacia abajo, triangular y puntiaguda sobresaliendo adelante de la punta de la man
dibula. Sínfisis mandibular de una sola pieza, sumamente sólida, angosta y larga. Tibio tarso 
con un fuerte tubérculo intercondilar. Phororhacos Amegh, Cráneo deprimido y con el occipital ver
tical, cadera sumamente comprimida; pies con pulgar bien desarrollado y uñas comprimidas

Fig. 9S— Palecyornis aulralis I, Rostro ó premaxilar, a, visto ele lado, b, de arriba y c, de abajo, en tamano 
natural. II, Sacrum y cadera incompleta, vista de arriba, á los *1* del natural. 1(1, Tarso-metatnrso y pié iz
quierdo á 7s del natural. IV, Cubito, radio, carpo, metacarpo y falanjes; aA del natural.

arqueadas y delgadas: cola larga, gruesa y puntiaguda. Todas las especies con excepción de una 
sola, son de la formación santacruzeña. P. inflatus Amegh., la especie que ha dejado más restos: 
el cráneo tiene 34 centímetros de largo y 16 de alto. P. longissimus Amegh., el ave más formida
ble que haya existido: la mandíbula era más fuerte que la del Scclidotherium leptocepkalum y el crá
neo alcanzaba un largo de 65 centímetros con un volúmen casi dos veces igual al de un caballo.

TOMO I. 30
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P. schucnsis Amegh., de talla intermediaria entre las dos precedentes. P. platygnathus Amegh., casi 
tan grande como P. longissimus pero de sínfisis mandibular de cara externa inferior más deprimida. 
P. modicus y delicatus Amegh., de tamaño reducido. P. Müne Edzvardsi Mor., de tamaño mediano, 
esta última del piso hermósico.—Pclecyoniis Amegh., parecido al anterior, pero las véitebras dorsales

Kig. 'M—Phororhacos inflatus. Cráneo, visto de arriba y de lado, á una mitad del natural.

con parapofisis bien acentuadas, curso con grandes vacuidades intervertebrales; alas proporcional
mente más grandes que en Phororhacos y pulgar del pié bien desarrollado. P. australis Mor. y 
Mer., P. tubulatus y minutus Amegh., las tres de tamaño más bien pequeño; piso santacruzeño.— 
Broutornis Mor. y Mer., mucho más robusto que Phororhacos\ la sínfisis mandibular es corta, ancha, 
sumamente gruesa y de punta muy encorvada hacia arriba; los miembros son sumamente gruesos 
y las falanges ungueales poco arqueadas, no comprimidas y de extremidad roma; B. Bnrmcistcri 
Mor. y Mer., uno de los pájaros más gigantescos que hayan existido; su talla no era inferior á la
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del Epyornis de Madagascar: piso santacruzeño. B. phtyouyx Amegh.. de dimensiones un poco me
nores y falanges ungueales más planas, no arqueadas ni comprimidas: piso santacruzeño. Liarais 
Floiveri Amegh., ave gigantesca, parecida á las precedentes pero con solo tres dedos faltándole 
el pulgar; talla aproximada á la de B. Burmcistvri; piso santacruzeño.—Staphvlorms Mer., con dos

Fio-. 100—Callonas giganleus, 1, parte inferior del tarso metatarso vista de adelante a, y de atrás b\ s/» de 
natural.—/ / ,  OpUthodactylus palayonicus, parte inferior del tarso metatarso, vista de adelante a, y de atrás b, en 
tamaño natural.— / / / ,  Parte inferior del tibio-tarso: tamaño natural. — I v, Loplúornis obliquus, mitad inferior 
del tibio-tarso en tamaño natural.

especies S. Gallardoi y crithacns Mer. del piso santacruzeño; tanto el género como las especies 
son muy imperfectamente conocidas.—Callarais giganteas Amegh., ave gigantesca que presenta reu
nidos caracteres de Liarais y Phororhacas; piso santacruzeño.—Physornis fortis Amegh,, parecido á 
Brontornis, de tamaño igualmente gigantesco, pero con las ramas mandibulares arqueadas y con 
vexas hacia afuera; cretáceo de Patagònia.—¡ophiornis obliquus Amegh., de talla menor y de carac
teres menos especializados: piso santacruzeño. — Vscudolarns cocamas Amegh., de talla todavía menor 
y fácil de distinguir por la forma comprimida del húmero: es posible cine este género sea de una 
familia distinta: piso santacruzeño.—Opistiiodactylidae. La extremidad anterior del intermaxilar
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aunque arqueada hácia abajo difiere por ser de extremidad redondeada, ancha, plana en la cara 
palatina y convexa en la dorsal. La parte dista! del tarso metatarso es muy ensanchada, proba
blemente con solo tres dedos y sin puente óseo. Opisthodactylus potagonicus Amegh., sola especie 
y género conocido, de la talla del avestruz de Africa; piso santacruzeño.

REPTILIA

En la Argentina, los reptiles han dejado numerosos restos fósiles, tanto en las capas secunda
rias como en las terciarias: en algunos yacimientos predominan sobre los mamíferos. Desgraciada
mente, exceptuando un par de memorias sobre uno que otro grupo, no poseemos todavía sobre 
ellos, trabajos de importada. Sin embargo, tanto por el tamaño gigantesco que alcanzaban algunas 
especies como también por los caracteres particulares de muchas de las formas extinguidas, mere
cerían estudios sérios y  detenidos como aquellos de que han sido objeto los mamíferos. Nos 
contentaremos pues con dar una breve enumeración de las formas determinadas, con las indi
caciones necesarias para mostrar los claros en que serían más proficuas las investigaciones de los 
especialistas.
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DINOSAURIA—Este grupo comprende formas pequeñas al lado de otras gigantescas que pue
den considerarse como los colosos más formidables que hayan pisado la tierra firme. Conjunta
mente con numerosas formas de miembros sensiblemente iguales, hay otras que por el enorme

Fig. 102~ Phovovhacos lonyissunus. I, Mandíbula vista de arriba y II vista de abajo, á V* del natural. III, bedo 
del medio ó tercero visto de arriba y de lado, á los 2/a del natural.

desarrollo de la cola y de los miembros posteriores y el tamaño reducido de los anteriores pre
sentan el aspecto de canguros gigantescos, mientras que otros por sus caracteres osteológicos 
muestran un notable parecido con las aves. Todos son mesozoicos ó primarios y comprenden 
varios sub-ordenes de los que hasta ahora sólo se han encontrado dos en nuestro suelo, los Sanro-
poda y los Fhcropoda.
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SAUROPODA—Son casi todos de talla gigantesca y tienen los cuatro miembros con corta 
diferencia de igual largo. Sus restos son abundantes en las areniscas rojas del cretáceo de Pata- 
croma habiéndose encontrado en las márgenes del Neuquen y del R í o  Negro, en las proximidades de 
?os lagos Colhue y Musters, en los ríos Chico y Sehuen, en los alrededores del Lago Argentino, 
en el bajo de San Julián, etc. La presencia de huesos de Dinosaurios la hemos hecho conocer

I n

Fio- m -B r o n lo n i is  Bunneisleñ. I, Tarso-inetatarso visto de adelante y dedo dei medio visto de arriba, á V» del 
natural. II, Parte inferior del tarso-metatarso visto de atrás á V» del natural. JU , Optslhodaclyluft palayomcu*, 
parte anterior del rostro, n, visto de abajo, h, de arriba y c, de lado, en tamaño natural.

hace ya cosa de unos quince años, pero hasta ahora el único ensayo de clasificación que sobre 
ellos poseemos se debe á Lydekkcr quien incluye todos esos restos en una nueva familia que desig
na con el nombre de Titanosauridce caracterizada por el estado procelio de una parte de ias vérte
bras caudales. El nombre de la familia deriva de Titanosaurus Lyd., género del cretáceo medio 
de la India, y á ese mismo género pertenecerían, según el autor, los restos de uno de los grandes 
Dinosaurios del Neuquen que designa con el nombre de T. australis Lyd. Huesos de la misma 
procedencia pero que indican un animal de talla mucho menor, constituyen el 7. nanus Lyd.
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Otros restos encontrados por Carlos Ameghi.no en el lago Colhue, pertenecen á un animal todavía 
mucho más gigantesco que T. australis \ entre ellos figura el miembro anterior completo con cinco 
dedos y constituyen el tipo del nuevo género y especie designado con el nombre de Argyrosaurus 
superbus Lyd. Los restos de un pequeño Dinosaurio del Neuquen han sido descriptos por el mismo 
autor con el nombre de Microccelus patagonicus Lyd., pero los caracteres particulares que lo distin

guen hacen creer que quizás pueda pertenecer á otra familia y quizás á un sub-órden distinto de 
los precedentes.

THEROPODA. — Tienen los huesos de los miembros huecos, son digitígrados y con los 
miembros anteriores mucho más pequeños que los posteriores. Algunos huesos procedentes del 
Neuquen y pertenecientes á un Dinosaurio de talla mediana, parecen ser de un representante de 
este sub-orden, muy cercano del género Allosaurus Marsh., de la América del Norte; el autor no 
les ha dado nombre particular.

CROCODILIA. — Restos de este orden se han encontrado en capas mesozoicas de ía Pata
gònia septentrional y en el terciario del Paraná. En este último punto son muy numerosos: pero 
sólo poseemos hasta ahora sobre ellos unas pocas indicaciones de Burmeister y Ambrosetti. 
—Alligatoridae. Los caimanes americanos están representados en la formación entreriana del 
Paraná por un género cercano del actual y probablemente su antecesor, el Proalligator Ambr.
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caracterizado por sus dientes estriados verticalmente: una sola especie, P. australis Brav.. de 
tamaño mayor que los Alligator existentes. Del género Alligator Cuv. actual no se han encon
trado vestigios, aunque se han recogido restos de una especie muy pequeña en las cavernas del 
Brasil. — GavialjdaE. Esta familia, en el día exclusiva del Asia meridional, ha tenido represen
tantes en la República Argentina; encuéntranse sus restos en la formación entreriana del Paraná, 
al parecer, pertenecientes al mismo género actual Gavialis Opp. de la India, pero de una especie 
distinta, G. ucogaats Burm. de talla notablemente mayor que el gavial actual del Ganges. — Leptorham- 
phus cnh-crianus Ambr. de rostro mucho más corto y talla relativamente pequeña; formación entre
riana del Paraná.- Oxyodoutosaurus striatus Ambr., imperfectamente conocido; misma procedencia que 
los anteriores. — Goniopholidae. Familia esencialmente mesozoica, de la que en Sud-América ya 
se habían encontrado restos en el cretáceo de Bahía, Brasil, pertenecientes al género Hyposaurus 
0\v. Recientemente se han encontrado en las areniscas rojas guaraníticas del Neuquen nume
rosos cráneos de pequeños crocodilianos pertenecientes á esta familia ó á un grupo muy cercano 
que han sido descriptos por el señor Arturo Smith Woodward, paleontólogo del Museo Británico. 
Esos restos se distribuyen en dos géneros. Notcsuchus A. Smith Wood., parecido á Theriusuchus de 
puberckiano de Inglaterra, pero algo más grande, de cráneo ancho y corto, con las aperturas 
nasales terminales, vértebras bi-cóncavas, al parecer completamente desprovisto de coraza, y 
con la dentadura inferior sin dientes diferenciados en forma de canino: N. terrestris A. Sm. Wood, 
única especie conocida.—Cynodontosuchus A. Sm. Wood., con una sola especie (C. Botki A. Sin. 
Wood.}, parecido al precedente, pero con grandes caninos inferiores opuestos á los superiores. 
T eleosauridae. Crocodilos extinguidos de rostro muy angosto y excesivamente largo y con 
vértebras anficelias; son todos mesozoicos. Se ha mencionado un representante del género Teleo- 
saurus Geoff., el T. ncogacus Burm. y Gieb. del jurásico de la Cordillera.

OPHIDIA. Los restos fósiles de este orden son muy escasos. En el piso santacruzeño hay 
vértebras que indican un ofidio de la talla de un gran boa, y restos parecidos se encuentran en 
el cretáceo de la misma región. En la formación entreriana del Paraná hay otro ofidio fósil de 
gran tamaño registrado por Bravard bajo el nombre de OpUdium incertum Brav. y que, exami
nado por Burmeister, éste le ha reconocido relaciones con el Boa acuático (/Yúnceles mnrims L.). 
En la formación pampeana se encuentran restos de ofidios más pequeños, pero que esperan quién, 
los determine.

PITHANOMORPHA. — Grandes serpientes marinas extinguidas y de tamaño gigantesco que 
podía alcanzar hasta 20 ó 30 metros de largo, y están limitadas al periodo cretáceo superior. De 
las dos familias de este grupo sólo se ha encontrado en nuestro suelo la de los Mosasauridae 
representada por una sola especie del género Liodon Ow., el L. argentinus Amegb. de los depósitos 
marinos de las proximidades del lago Argentino, perteneciente al cretáceo superior.

LACERTILIA. Los restos de este orden no son escasos y se encuentran en casi todas las for
maciones terciarias, pero hasta ahora no han sido objeto de investigaciones especiales. De la fa
milia de los Teidae hay un género cercano de Tupinambis Daudin actual, llamado Propodinema 
Ambr., con dos especies, P. paranensis Ambr., de la talla de P. teguixin actual y P. oligocena 
Ambr., de tamaño algo menor, ambas de la formación entreriana del Paraná. El lupinambis te- 
guivin Lin., no se conoce fósil eu nuestro suelo pero se ha encontrado en las cavernas del Bra
sil.— loUANIDAE: Diasemosaurus occidentalis Amegh., se distingue de todas las iguanas americanas
por la dentadura acrodonte y presenta relaciones con el género Cklaamydosaurus actual de Aus
tralia; piso santacruzeño.—Champsosauridae: lagartos extinguidos del cretáceo superior y el eoce
no inferior de Europa y Norte-América. Dibolosodon typicus Amegh., muy característico por su 
dentadura tecodonte; piso santacruzeño. En la formación santacruzeña se encuentran restos de 
muchas otras especies de lagartos, pero aún no han sido determinados.

ICHTH\OTER\GIA. fam. Ichthyosauridae. Del género Ichtyosaurm Cony., se mencionan dos 
especies argentinas, /. laicopadrcns Burm. y Gieb., del jurásico de la cordillera, é I. Bodenbenden 
Dam., del jurásico superior del Neuquen.

SAUROPTERVGIA. De la familia de los P lesiosaüridae se ha encontrado algunos restos del 
género Polyptychodon Ow., diferente de Plcsiosanrus por la estructura ó estriación particular de la
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corona de los dientes; P. patagónicas Amegh., del cretáceo marino de los alrededores del Lago 
Argentino.

TESTUDINATA. Las tortugas también han dejado numerosos restos en varias de las forma
ciones argentinas, particularmente en la formación entreriana y en Monte-Hermoso, pero pocos son 
los trabajos que sobre ellos poseemos; estos se reducen á algunas notas del autor, de Burmeister 
y Ambrosetti.—Chersidae, tortugas terrestres, cuyo género más común es Testudo Brogn., repre
sentado en nuestro país por una especie viva, la T. argentina Sclat. Durante la época pampeana 
vivió en nuestro suelo una especie gigantesca, la T. data Gerv., tan corpulenta como una de 
las más grandes especies del género Glyptodon pues su coraza medía 1 m. 50 de largo por 1 m. 
20 de alto. Otros restos indican especies más pequeñas, entre ellas quizás también la actual. En 
Monte-Hermoso, los restos de grandes testudos extinguidos son numerosos, citándose dos especies 
T  australis y  formosa Mor., desgraciadamente no descriptas, y probablemente pertenecen á las 
mismas especies los restos bastante numerosos que se encuentran en los yacimientos terciarios de 
Catamarca. En la formación entreriana del Paraná encuéntranse restos de una pequeña especie 
del mismo género, probablemente el T  parauensis Sbal,, hast ahora no descripta. Hay también 
restos de pequeños testudos ó géneros parecidos, en la formación santacruzeña, y en el cretáceo 
superior, pero aún no descriptos.—Emydidae. Tortugas fluviales y lacustres, muy abundantes en 
la fauna actual de la República. El género Platemys Wagl. actual, aparece en la formación 
entreriana del Paraná. P . pm‘anensis Brav., y P. torrentium Burm. Además Ambrosetti menciona 
cinco especies déla misma procedencia, P. entreriana, Bergi, mcsopotamica, robusta y Holmha-gi Ambr, 
pero es probable que algunas de estas sean idénticas con las precedentes. En la formación pam
peana hay P. laevius, robusta y antiqua Amegh., y en los depósitos post-pampeanos antiguos P. fossi
lis Amegh., cercano al P. PJilari Dum. y Bibr., actual. Hay también restos de tortugas fluviales 
en el terciario de Catamarca y en la formación santacruzeña, pero no poseemos por ahora dato 
alguno sobre sus afinidades.

AMPHIBIA

Esta clase de los vertebrados ha dejado escasísimos restos y todos los que nos son conocidos 
peítenecen al grupo de los Anuros. Los hay en la formación pampeana de especies pequeñas, 
y de Monte-Hermoso se han recogido restos de una especie relativamente gigante. No hay so
bre ellos ningún trabajo especial.

PISCIA

Los peces han dejado restos fósiles en todas las formaciones sedimentarias, terciarias y cretá
ceas de la República, en algunas, como la pampeana, bastante escasos, mientras que en otras, co
mo en la patagónica, cretácea y entreriana, son sumamente abundantes. Ei conocimiento com
pleto de esas distintas faunas sería sumamente interesante, pero la paleoictiología de nuestro país, 
está, puede decirse que en embrión. Hasta ahora no tenemos acá ningún especialista que se de
dique especialmente al estudio de las formas fósiles de este grupo, y las pocas noticias que so
bre ellos poseemos, se deben á algunos especialistas extranjeros que, desgraciadamente dispusie
ron de escasos materiales. En esta enumeración salvo una que otra excepción no nos ocupare
mos de los restos de peces que se encuentran en las formaciones post-pampeanas, que son nu
merosos, pero parecen casi todos absolutamente idénticos á las especies existentes.

TELEOSTEI—Pescados de esqueleto osificado.
ACANTHOPTERI—De la familia de los S pa rida e , describe De Alessandri algunos restos de 

una especie del género Ckrysophys Cuv. sin designarla con un nombre especial; proceden de la 
formación entreriana del Paraná y son probablemente idénticos con el Sparus antiquus de Bravard, 
no descripto pero de la misma procedencia. El mismo De Alessandri figura y describe restos de 
otro géneros de la misma familia y de la misma procedencia, que no designa con nombre espe

díTOMO I .
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cial, pero corresponde probablemente al Sargus incertus de Bravard; como el anterior no descripto. 
— fam. Labridae. Del género estinguido Protautoga Leidy, del terciario de Norte-América, hay 
una especie argentina en la formación entreriana, P. longidens De Al. — De la familia délos  
Sc lAEN lD AE  se ha encontrado fósil la corvina, Micropogou Furuieri Desm. en el pampeano medio 
(piso belgranense) de La Plata.

PHYSOSTOM1.—La familia de los Siluridae muy abundante en nuestra época en casi todas 
las corrientes de agua de la República, se encuentra fósil á partir de la formación entreriana del 
Paraná, de donde Bravard menciona Silurus Agassizi Brav. desgraciadamente no descripto; sin 
embargo hemos podido constatar que en dicha formación existen muchos restos de esta familia, 
como también en Monte Hermoso y en la formación pampeana; los depósitos lacustres de esta 
última época contienen numerosos restos de Pimelodns (bagre sapo, etc.) ó géneros parecidos.— 
Loricarudae : Scalabrini menciona una especie de Loricaria Lin. ó de un género parecido de la for
mación entreriana del Paraná, y en los depósitos lacustres pampeanos del piso lujanense se encuen
tran con frecuencia los restos del Plecostomus Commersonii C. V. (la vieja del agua) —SaURO- 
CEPHAUDAE-. grandes peces extinguidos, todos de la época mesozoica, provistos de grandes dientes 
a°-udo3  y cortantes, de los que se han encontrado ejemplares en el piso sehuense, referibles al 
o-énero Protosphyracna Leidy; pero todavia específicamente indeterminados.

GANOIDEI. Peces de caracteres primitivos, muy abundantes en tas épocas pasadas y hoy casi 
extinguidos. El solo orden de que se hayan encontrado representantes fósiles en nuestro país es 
el de los:

LEP1DOSTEI. A este pertenece la familia de los Ginglymodi de la que existe un género 
vivo, Lepidostms Lacep. con una ó dos especies de distribución muy restringida y que también tiene 
representantes en el eoceno de Norte-América. Hay una especie de Lepidostcus en la formación 
entreriana del Paraná, descripta por De Alessandri sin darle nombre específico; nos parece diferir 
de todas las conocidas y la designaremos con el nombre de ?Lepidosteus Alessandri n. sp. (tipo el 
(limite figurado por De Alessandri en Rictrche sui pesci fossili di Paraná, p. 13-14, fig. 8). A este 
género (lebe sin duda referirse el IchtkyolUhosaurodon de Scalabrini procedente de la misma formación.

SKLACH1. lis raro que el conocimiento de los pescados fósiles de este grupo esté más avan
zado (pie el de los Telcostci, y eso se debe sin duda á los dientes que por su estado de conserva
ción y forma han llamado más la atención de los coleccionistas. Los dos órdenes de lo Batoidei 
y Sjiialoidei se hallan igualmente bien representados.

BATOIDEI—Trygonidae. Existen espinas de grandes representantes de género Trygon Adanson, 
en los depósitos marinos post-pampeanos más antiguos, mientras que en los depósitos lacustres de 
la misma época se encuentran espinas más pequeñas, probablemente de Potamotrygon Garm., pero 
falta un estudio detallado de esos restos. — MyliobatIDAE. Existen restos de esta familia en los 
terrenos cretáceos, y en las formaciones patagónica, santacruzeña y entreriana, pero no han sido 
todavia estudiados. La única especie descripta y figurada es el Myliobates americanus Brav. (texto 
De Al.) de la formación entreriana del Paraná, cercana de M. heteropleurus Agass. del eoceno de 
Francia é Inglaterra. Scalabrini menciona de la misma procedencia restos de los géneros Aetobatts 
(A. eutrerianns Sel.) y Zygobates (Z. argentinus Sel.) pero faltan discripciones. — RaJHDae, de la 
familia de las rayas se ha descripto una gran especie de la formación entreriana del Paraná, Rata 
Amssisii Larrazet. Otro género, hoy extinguido, de la misma formación, Dynatobatis Larr., está 
represetado por dos especies igualmente gigantescas, D. paranensis y D. rectangularis Larr.

SQUALOIDEÍ. Representados casi exclusivamente por dientes y muy abundantes, sobre todo 
en el cretáceo y en las formaciones terciarias antiguas. De la extinguida familia de los Hybodon- 
tidae, característica de la era mesozoica, se conoce el Synechodns (^Molobrosichlhvs) patagonicus Amegh. 
del cretáceo de Patagònia, (formación guaranítica). La familia de los Cestracionidae, hoy casi 
completamente extinguida, está representada en nuestro suelo por el género Acrodus Agass., cuyas 
especies conocidas se consideraban exclusivas de los terrenos mesozoicos; la especie argentina, 
Acrodus paranense De-Al. procede sin embargo de la formación entreriana del Paraná. — Lamnidae; 
es la familia que ha dejado mayores restos en el cretáceo y en el terciario antiguo. Del género 
Oxyrhina Agass. hay numerosos restos en las formaciones patagónica, santacruzeña y entreriana.
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Philippi menciona dientes del terciario de Patagònia con el nombre de O. hastulis Agass. 
especie del mioceno de Europa. Oxyrhina Mantelli Agass., del cretáceo europeo, se encuentra 
en la formación guaranítica (cretáceo) de Patagònia.—Lamna Cuv. De este género hay numerosos 
restos en la formación guaranítica, en la Patagónica y Entreriana, pero en su casi totalidad sin 
describir. Lamna (Otodus) appendiculata Agas, de la formación guaranítica (cretáceo) de Patagònia; 
común en el cretáceo superior de Europa. Lamna {Scapanorhynchns) sulmlata Agass. del cretáceo de 
Europa y formación guaranítica (cretáceo) de Patagònia. El género Odontaspis Agass., tiene tam
bién varios representantes argentinos conocidos. Odoutaspis elegans Agass., citada primeramente 
por Bravard (Lamna elegans Agass.,) de la formación entreriana; su presencia en esos depósitos 
ha sido confirmada por investigaciones recientes de De Alessandri: es especie característica del 
eoceno superior de Europa (Francia, Inglaterra, Bélgica, Alemania, etc.) y  del eoceno de Norte 
América (Carolina, Alabama). Odontaspis Hopii Agass. (— Lamna nnicuspidcns y Lamna ampli b a si
dens de Bravard) se encuentra en la formación entreriana del Paraná; es especie que se encuentra 
en el eoceno superior (Inglaterra, Alemania) y en el oligoceno (Bélgica,) de Europa. Del género 
Carcharodon Smith, menciona S calaBRINI una especie gigantesca de la formación entreriana del 
Paraná, C. paranensis Seal., con dientes de 14 centímetros de alto por 10 de ancho; otros ejemplares 
de mucho menor tamaño, de la misma procedencia parecen pertenecer á especies más pequeñas. 
C. megalodon Agass., del terciario superior de Patagònia. — Corax Agass., género que hasta hace 
poco se consideraba exclusivo del cretáceo. En la formación entreriana del Paraná se ha 
encontrado el Corax aff. falcatus Agass. (— á Corax paranensis Seal, y Hemipristis paranensis 
Seal.); esta especie es la que menciona Bravard de los mismos yacimientos con el nombre 
de Squalus obliquidens Brav. El Corax falcatus Agass., es especie característica del cretáceo de In
glaterra, Francia, Alemania, Rusia y América del Norte, así que su hallazgo y en grande abundan
cia en la formación entreriana es un hecho absolutamente inesperado. — C archa ru d a e . Del género 
Cardiarias Cuv., se conoce el Cardiarias ( Aprionodon) Gibbesi Sm. Wood. ( =  Galcocerdo paranensis 
Seal.) de la formación entreriana del Paraná: esta especie se consideraba hasta ahora como exclusiva 
del eoceno de la Carolina y Alabama en la América del Norte. Carcharías pampeann-s Amegh., con dientes 
en forma de triángulo isósceles perfecto, de 3 centímetros de alto por 2 de ancho, de cara interna muy 
convexa, la externa plana y los bordes crenelados en toda su extensión, con dientecillos muygruesos; 
pampeano medio (piso belgranense) de La Plata. Cardiarias ( Priouodon) platensis Amegh., con dientes de 
2 centímetros de alto por 2 de ancho, comprimidos, de bordes muy finamente dentellados, el anterior en 
forma deS prolongada y el posterior cóncavo; post-pampeano marino antiguo de La Plata.—Sphyrna 
Raf. Una especie de este género, de la formación entreriana del Paraná, no parece diferir de Sphyrna 
prisca Agass., del eoceno superior de Norte América y del oligoceno y mioceno inferior de Europa; 
Bravard, mencionó esta especie bajo el nombre de Squalus eocaenus Brav.

HOLOCEPHALI. Algunos restos de los depósitos marinos de la formación guaranítica (cretáceo) 
de Patagònia pertenecen á representantes de la familia de lo ChimceHdis pero aún permanecen 
indeterminados. (*)

(l) Nota sltlkmisntakia. Descubrimientos recientes del profesor Sualabrini, nnmonmn considerablemente, 
nuestros conocimientos de los mamíferos fósiles de la formación éntreriami. Mencionaremos sólo los dos «mis 
culminantes. 1o El descubrimiento ele Plagiuulacoideos intermediarios entre los Garzanidac eocenos y los Coa- 
noleslidae actuales: Zygolesles pa}-anensis n. g. n. sp., un tercio menor que Coenolesles obscurus, tercera muela 
inferior rudimentaria, cuarta á septima inferior de igual tamaño y caí la una con dos crestas transver.-alcs. 2o 
El descubrimiento de monos inferiores del sub-órden de los lemuroideos aliados de Necrolemur y .1 naplomorphus 
del eoceno de Europa y Norte-América: Arhinolemur Scalabrinii n. g. n. sp., cráneo irregularmente circular, 
de 37 milímetros de largo y otro tanto de ancho, incisivos 3/s, ramas mandibulares separadas, abultara nasal 
anterior obliterada, una vacuidad antorbitarin, órbitas muy grandes y de fondo óseo completo, zigomáUeu muy 
fuerte y saliente: yacimientos de las cercanías del Paraná.
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Cuadro dem ostrativo de la sucesión de las distintas familias de m am íferos en  e l territorio argentino á partir del
cretáceo inferior.

F A M IL I A S

DK
M A M Í F E R O S

Hominidie......................
Homunsulida?................
Oebidfc...........................
Pitheoidte......................
Hapalidaí.......................
Notopitliecidce...............
Archaeopithecidie........
Prorypothenidic..........
Ht-getorheriidío.............
Tnic.ljytheriida).............
Typothonidíu................
Arc.lmcohyracido)........
I’yrnüioriidu).................
Elepbanf.idin..................
A.M,ru|>ot,lim¡da!.........
Nesoilontiilaj...............
X(il.oi]iiiil.¡ihn.................
Tuxuiloniidiu.................
I’eryptkdiida!................
I’lniltacoitonl.iilin............
AdianUiidiu....................
MnsorliiiiHhn..................
Mucramdiiüiidíi!.............
JM-oUü-ollmrüda!.............
Nol.oli¡ppid;o..................
!0i[tii(hr...........................
Tapii ¡da*.........................
cSiiidu..............................
C;mj(jliil:u.......................
Cérvida?.........................
Homalodontotiieridío.. .
Lcontnu¡da¿...................
Isotemuidití...................
Nrtostylopidce.............
Leporidaj.......................
SciurÍ(Uu.........................
Oneetida1.......................
Neotoininre.....................
Cephalomyidre.............
Hixtrycidie....................
Dasyproctidíe................
Echynomyiciíe............... •
Ootodontidie..................
Eryomyidae...................
Eocardidu).....................
Caviida>...........................
Polydolopidfe................
Abderitidre....................
Epnnoitliidie.................
Garzonidio.....................
Miurobiotheriidfe..........
Eidelphyidaj.................
Proborkytenidai........

_ 3

I-'OIIM ACION’ 
SANTACRUCFIÑA

FORMACION 
KN l 'K KR IAXA

F O R M A C I O N
AR AUCANA

F O R M A C I Ó N
PA MP EAN A
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Continuación

FAMILIA
D E

MAMIFEROS
4) «c o • o . t c g  

-Q - íC  
a  «a Tt

obu

uoE
E-lou.

FORMACIÓN
SANTACUUCKÑA

FORMACIÓN
ANTIHUMANA

c .

s

£h-,e

F O R M A C I Ó N  F lO K M  A C I Ó N  
ARAU CANA I* AMR HAN A

Oao

Borhyfenidse........................  i -------
Prothylacynidse.................... . . -------
Hathlyacynidas..................... . . . -------
Amphiproviverridas . . .  . . . . -------
Ursidae ................................  .......... ? ? ?
Procyonidse..........................
Mustelidae.......................................  ....................................
Canidse.............................................. ................................... ...................................
Otariidse................................
Manatidae..............................  •• .. _____
Phyllostomidse......................
Embalionuridse......................
Vespertilionidse....................
Myrmecophagidae................
Bradypodidse........................
Megalonychidse....................  — - ■ ----- ■
Megatheriidse.............  ■ _ _ _  _ _ _ _  .
Mylodontidse........................  ...............................................................
Orophodontidse............  ■■ , _
Palseopeltidse........................  ..........
Propalgehoplophoridae ___________________________
Glyptodontidse...................... .. .. ................................................
Sclerocalyptidse...........................................  ....................................................
Dcedicuridae.......................... .. __________________________
Cblamydotheridse.................  .........................  ............................................................
Tatuidae...................................................................  ? __________________________
Prionodontid®...................... ..............................................................................................
Dasypidee ...........................
Chlamydophoridse................
Peltephilid® ...........  ? ______________________
Stegotheriid®........................................................... .......... ...................................................
Squalodontid®......................  .. .......... ..........................................................................
Pontoplanodidse....................  .. ....................................... ............................
Argyrocetidse........................ ..........
Platanistidse.......................  ...........................................................................
Delphynid»..........................  ................................................. ............... .
Physeteridse . .....................  ..........  ?
Ziphid®............................................................................................................................
Balseoid®..............................  .. . .  —
Dideilotheriid®............ ? ? .. .. .......... ..............................
Scotseopsidap.................  ? ? . . _____
Adiastaltidae.................. ? ? . . _____
Anathitidse..................  ? ? .. _____

En este cuadro, lo mismo que en el que sigue, las familias ú órdenes que se encuentran en 
dos formaciones sub-aéreas ó terrestres separadas por una formación marina, son considerados 
como habiendo vivido en nuestro territorio sin discontinuidad, hecho que por otra parte es por 
demás evidente. Tampoco hemos tomado en consideración los mamíferos domésticos introducidos 
por el hombre después del descubrimiento dé América.

Del examen de este cuadro resulta que, de las numerosas familias que aparecieron en el 
cretáceo, solo una ha llegado hasta nuestra época, la de los Dasypidae\ tedas las demás desapa-
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recieron gradualmente ya por via de modificación, ya por emigración. Las familias actuales son 
algo más numerosas que las cretáceas, pero á pesar de eso representan una fauna menos vanada, 
pues pertenecen á un número menor de órdenes; es lo que nos vá á demostrar de una manera 
evidente, el cuadro que sigue.

Cuadro dem ostrativo de la sucesión de los d iferentes órdenes de mamíferos que habitaron en e l suelo
argentino á partir del cretáceo inferior.
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A n t h r o p o i d e a ..........................
?

S i m i o i d e a ....................................

l y p o t h e r i a ................................

P y r o t h e r i a .................................

P r o b o s c i d e a .............................
A n t r a p o t h e r o i d e a .............

•i
T o x o d o n t i a ..............................

C o n d y l a r l h r a ....................

L i t o p t c u i a .................................
P o r i H H o d u o f c y l n .....................

A r t i n d i i c t y l n ..........................

?

T i l l m l o u l u .................................

. R o d e n t i a ....................................
? y

P a u c i t u b e m i l u t a ................

P o d i m a n a  ( D i d e l p h y s ) .

I n s e c t í v o r a ................................

S p i  r a s s o d o n t u ....................

C a r n i v o r a ..............................
P i n n i p e d i a .................................

? ? ?

C h i r o p t e r a .................................
M y r m e c o p h a g o i d e a . . . . 

T a r d i g r a d a ..............................

i_

( x r a v i g r a d a ..............................
G l y p t o d o n t i a ..........................

------------- 1-------------

D a s y p o d a ....................................
P e l t a t e l o i d e a ..........................

C e t á c e a ..........................................

M o n o t r e r a a t a ....................... y v ? o  | j . .  i . .  i . .  i . .

El cuadro que precede nos muestra que los mamíferos cretáceos se distribuyen en 19 órdenes 
y los actuales en solo 13; luego la fauna cretácea era considerablemente más variada que la 
actual. La presencia en el cretáceo de 19 órdenes de mamíferos, auque menos diferenciados entre 
ellos que no lo son en la época actual, demuestran que la aparición de esta clase de los verté- 
brados remonta á una época geológica todavía mucho más antigua. El examen de las líneas de 
sucesión del cuadro adjunto, prueba que á partir del cretáceo la fauna de mamíferos se ha 
ido empobreciendo gradualmente. Vemos también que de los 19 órdenes de mamíferos cretáceos 
solo tres, los Rodentia, Pcdimaua y  Dasypoda han prolongado su existencia hasta nuestra época.



T E R R IT O R IO  —  GEOLOGÍA 2 4 7

Los otros diez órdenes de mamíferos existentes, aunque en su casi totalidad son los descendientes 
modificados de aquellos que vivieron en la época cretácea, realizaron su evolución y diversificación 
en otros continentes y así modificados penetraron en Sud-América en época geológica relativa
mente reciente, siguiendo el camino que indicaremos en los títulos que siguen.

R E L A C I O N E S  ZOOLÓGICAS Y FILOGLÍNÉTICAS

Para apreciar la importancia de las deducciones que se desprenden del estudio de los mamí
feros de la Argentina, hay que decir unas palabras sobre las relaciones zoológicas y filogenéticas 
de los principales grupos.

Los primatos cretáceos de la Argentina, por el numero de dientes, los caractéres de las 
muelas y otras particularidades osteológicas, son los más primitivos que se conozcan, aunque 
aliados de los prosimios extinguidos de Europa y Norte América y de los existentes en el medio
día de Asia y Africa. El mayor parecido de los Notopitecideos es con los Adapinos del eoceno 
de Europa; ya varios paleontólogos habían reconocido que estos últimos presentan relaciones con 
los ungulados, pero estas afinidades son más evidentes en las formas argentinas, tanto que se 
vuelve difícil separar el género Notopithecus de algunos ungulados del grupo de los Tipoterios, 
como el género Archaeopkylus. En la dentadura, el parecido es todavía mayor con los lsotemnideos, 
probablemente los ungulados más primitivos que se conozcan. Por otra parte, los Notopitkccidc 
aparecen como los antecesores directos de los Homunculídevs del eoceno; estos últimos, por su talla 
muy pequeña, la fórmula dentaria, la mandíbula corta y ancha, la forma humana del rostro, etc: 
se presentan como el tronco de donde se hubieran desprendido otras tantas líneas divergentes 
correspondientes á los monos platirrinos de América, á los monos catarrinos del antiguo mundo, á 
los monos antropomorfos y al hombre.

Los escasos ungulados que hoy habitan nuestro suelo, son todas formas recientes que pene
traron en Sud-América en épocas geológicas relativamente modernas. De los antiguos ungulados 
de la Argentina, no queda hoy ningún descendiente cuya evolución se haya efectuado en nuestro 
suelo. Y sin embargo, la parte austral de Sud-América íué la cuna de los ungulados; en ninguna 
parte fueron ni más numerosos, ni más variados, como lo prueba el hecho de que en muchos 
casos sea difícil trazar con seguridad una línea de separación entre los ungulados y los ungui
culados que se confunden por dos líneas terminales distintas. Tenemos en un extremo de la série 
á los Tipoterios que se confunden con los lemurianos por medio de los Protipoterios (.Protypotkerium, 
Icochihts, Archaeophthis) cuyo esqueleto está conformado como en los unguiculados; en el otro 
extremo, el pasaje se efectúa por medio de los lsotemnideos del orden de los Ancilopodos, que 
se confunden con los Tiloterios que son unguiculados, siendo los mismos lsotemnideos más bien 
unguiculados que no ungulados. Tanto por el tamaño diminuto como por la conformación del 
esqueleto, en ninguna otra parte del mundo se han encontrado ungulados más parecidos á los 
unguiculados que los que se han descubierto en nuestro suelo, y esto basta para probar que esta 
es su patria de origen. Si los géneros Pachyrucos, Icochilus, Archaeophilu>' etc., se hubieran 
encontrado aislados, sin que tuviéramos conocimiento de las otras formas que los unen á los ungula
dos, ciertamente que todos los naturalistas los hubieran considerado como unguiculados perfectos. 
Los Tipoterios, lo mismo que los Toxodontes, no han dejado absolutamente ningún descendiente, 
pero otro grupo parecido, de caracteres sumamente generalizados, el de los Arqueohiracideos, 
aparecen como los antecesores de los Hiracideos (Hyrax) actuales de Asia y Africa á los que hasta 
ahora no se les conoce antecesores en esos continentes.

Los Piroterios, con mayor número de dientes que los elefantes y  Dinoterios y defensas más 
pequeñas, representan también un tipo más primitivo que los Proboscideos de los que son indispu
tablemente los antecesores; es sabido que los Proboscideos aparecen en el continente euroasiático 
completamente formados, habiendo sido hasta ahora su origen un enigma inexplicable.

Los Astrapoterios por la conformación de los piés se unen á los Amblipodos, pero como son
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de dentadura menos especializada y aparecen en capas más antiguas deben considerarse como sus 
predecesores; algunas formas de dentadura completa y poco especializada deben ser los antecesores de 
los rinocerontes,°Ios lofiodontes y los Amynodontideos. Los Condilartros de Patagònia son los antece
sores probables de los que aparecieron más tarde en el eoceno de Europa y Norte-América. Los Litcp- 
ternos en sus formas más generalizadas son sin duda los antecesores de los perisodáctilos; la 
familia de los Andiantideos puede ser el punto de partida de la línea que conduce ¿ los Paleoterios y 
tapires, mientras que los Notohipideos constituyen seguramente el tronco de donde tomaron origen 
los caballos; los curiosos Meniscoterios de Norte América descienden probablemente de un Notohipideo 
pentadáctilo primitivo, y los Proteroteridos de la Argentina representan otra rama lateral extinguida sa
lida del mismo tronco. En cuanto á los artiodáctilos parecen haber tenido un origen común con los pe
risodáctilos ,en los Adiantideos, pero se constituyeron fuera del continente americano y los ungulados 
argentinos no proporcionan ninguna luz al respecto. Quedan por fin de entre los ungulados los 
Ancilopodos, caracterizados por las falanges ungueales hendidas y por los dedos que se levantaban 
en forma de ganchos; el hallazgo de estos animales en el eoceno y el cretáceo de la Argentina 
fué una sorpresa, y como por otra parte las formas argentinas son pentadactilas y de dentición 
completa, deben considerarse como las antecesoras de las que aparecen más tarde en el oligoceno 
y el mioceno de Asia, Europa y Norte-América. Una familia de Ancilopodos, los Isotemnideos, 
presentan una transición completa á los Tilodontes que son unguiculados, razón por la cual, el 
origen sud-americano de estos últimos parece por demás probable, sobre todo teniendo en cuenta 
que en el hemisferio boreal aparecen recien en el eoceno. Estos mismos Isotemnideos, ó por lo menos 
un grupo muy parecido (,Archaeopltts), aparece como el tronco de origen de todos los ungulados, de los 
Tilodontes y de los Primatos. Los Pleuraspidoterios son Isotemnideos de dentadura especializada.

Los roedores aparecen ya perfectamente constituidos y aislados desde la época cretácea sin 
que por ahora pueda precisarse de qué formas tomaron origen. En todo caso los representantes 
cretáceos se presentan como el tronco de todos los histricomorfos que aparecen en los otros con
tinentes en épocas relativamente muchos más modernas. Los. miomorfos pueden considerarse como 
una rama que se separó de los antiguos Acareminos mientras que los esciuromorfos pueden des
cender directamente de h*s Cefalomideos cretáceos. Los Lagomorfos por el contrario no parecen 
tener relaciones con ninguno de los roedores conocidos, lo que conjuntamente con su aparición 
relativamente reciente hace que el origen de este grupo sea por ahora completamente enigmático; 
en todo caso, la opinión que les asigna un origen independiente del de los demás roedores, no es 
inverosímil, como tampoco es inverosímil su parentesco con los Tipoterios primitivos, como ya lo 
había sospechado Gervais.

Un grupo sumamente interesante es el de los Diprotodontes, mamíferos marsupiales con un par 
de grandes incisivos inferiores hipertrofiados. Hemos visto que se distribuyen en tres órdenes; los 
Hypsyprimnoideos que comprenden todos los Diprotodontes vivos y extinguidos de Australia; los 
Paucituberculados con numerosas formas extinguidas en nuestro suelo y uno ó dos representantes 
vivos en Sud-América, y los Multituberculados, todos extinguidos y abundantes en las formaciones 
mesozoicas de Europa y Norte-América. Los Multituberculados, á pesar de su antigüedad, por la 
dentición imcompleta y la gran conplicación de las muelas, constituyen un grupo muy especiali
zado y como tal de origen más reciente que los Paucituberculados. Los Hypsiprimnoideos ó can
guros de Australia, aunque de muelas más simples, son también muy especializados por la reduc
ción de la dentadura y sobre todo por el sindactilismo. Por el contrario, los Paucituberculados 
constituyen un grupo más generalizado, y de consiguiente más primitivo y más antiguo; las for
mas menos especializadas se distinguen de los Multituberculados y de los Hypsiprimnoideos por la 
dentición en número completo; por las muelas más simples aparecen como mas primitivos que los 
Multituberculados, mientras que por la ausencia de todo vestigio de sindactilismo aparecen tam
bién como más primitivos que los Hypsiprimnoideos de Australia á los que sin embargo se acercan 
por el género actual Cccuoicstes y algunos de los extinguidos; por otra parte, los géneros Mannodon 
Abderites, Polydolops y  Endolops forman la transición de los Paucituberculados á los Multitubercula
dos. Se deduce de esto que los Paucituberculados deben considerarse como los antecesores, no 
solo de los Multituberculados del hemisferio boreal sino también de los Diprotodontes ó canguros
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actuales de Australia que tomaron origen en una forma parecida á Cccnolcstcs. Hace unos pocos 
años, nadie hubiera sospechado que los canguros hubieran podido tener origen en otro continente 
que no fuera Australia, y menos aún en la Argentina, separada hoy de las tierras australianas por 
el inmenso abismo del Pacífico. Los Multituberculados se encuentran ya constituidos en el trias, 
de modo que los Paucítuberculados que son más primitivos y sin duda el grupo antecesor, deben 
remontar por lo menos al período pérmico. Si queremos averiguar el origen de los Diprotodontes 
tenemos que prescindir de los Hypsiprimnoideos y de los Multituberculados que en razón de su 
grande especialización no pueden proporcionarnos datos al respecto; quedan solo los Paucituber- 
culados, y entonces vemos que de entre estos, los géneros más generalizados se acercan de los 
Pedimanos (Didelphvs); este parecido es sobre todo notable en los Garzonidac, cuyas muelas son 
tan parecidas á las de los Microbiothcriidae, que cuando se encuentran aisladas se vuelve difícil de
cidir si son de un Diprotodonte ó de un Didelfideo. De todo esto deducimos que los Diprotodontes, 
tomaron origen en un tipo parecido á Didelphys% probablemente del grupo de los Microbiothcridac 
cuya primera aparición debe remontar á los últimos tiempos de la era primaria. De Diprotodontes 
primitivos parecidos á los Garzonidce, tomaron origen los insectívoros diprotodontes, como So/rx, etc.

El exámen de los Sarcobora ó mamíferos carniceros nos muestra algo análogo. En la clasifi
cación usual los carniceros placentarios (Carnívoros) se colocan casi al principio de la clase, y los 
carniceros marsupiales (Dasyurus etc.) en el otro extremo separándolos así por un verdadero abismo. 
Ha mucho tiempo que hemos criticado este sistema de clasificación, demostrando que esos seres 
debían ser más próximos entre sí de lo que se suponía, y la Paleontología vino después á darnos 
la razón. Años hace ya que se descubrieron en el hemisferio norte una serie de mamíferos car
niceros que presentan caracteres propios de los marsupiales conjuntamente con otros que se supo
nía fueran exclusivos de los placentarios, de modo que fueron colocados alternativamente, ya con 
los primeros, ya con los segundos, hasta que se constituyó con ellos el nuevo grupo de los Creo- 
dontes (Creodonta). El hallazgo reciente en el territorio argentino de otra serie de carniceros fósi
les de caracteres aún más ambiguos, á los que se ha dado el nombre de Esparasodontes (Spa- 
rassodonta) ha llenado completamente el vacio que podía existir entre los marsupiales y los pla
centarios. Si no se ha podido trazar un límite seguro entre los Creodontes y los Carnívoros, tam
poco se ha podido fijar uno entre los Creodontes y los Esparasodontes por un lado, ó estos úl
timos y los Dasyuros por el otro, mientras que por otra parte los géneros Esparasodontes menos 
especializados se presentan como si fueran formas modificadas de los más antiguos Didelfideos ó 
Microbioterios, tronco del que también parecen haberse separado los insectívoros poliprotodontes 
como CeuteteSy etc., y los Quirópteros. Los Esparasodontes representan pues el grupo antecesor 
común del que se desprendieron los carniceros marsupiales de Australia (Dasyurus, Tkylacynns etc.) 
y los carniceros ambiguos del hemisferio norte, llamados Creodontes, los que á su vez son los 
antecesores de los carniceros placentarios, ó sea los Carnívoros y Pinipedios.

Los edentados que se consideraban un tipo relativamente moderno, y que todavía ahora algunos 
paleontólogos norte-americanos insisten en hacerlos derivar de algunos géneros eocenos (Psittaco- 
terium, Stilynodon etc.) de Norte-América con los cuales no tienen en realidad el menor parentesco, 
aparecen en nuestro suelo ya completamente constituidos con todos los principales caracteres que 
Los distinguen en la actualidad, desde los terrenos cretáceos, lo que nos indica que su primera 
aparición debe remontarse á una época geológica todavía mucho más antigua.

En cuanto á los cetáceos carecemos por ahora de materiales paleontológicos que nos permitan 
ni aún esbozar su evolución, á no ser por consideraciones exclusivamente zoológicas y anatómicas 
que nos conducirían á asignarles, como ya lo hemos hecho, un origen común con los edentados é 
independiente del de los otros mamíferos. Lo que es un hecho es que aparecen en el hemisferio 
sur antes que en el hemisferio norte.

En resúmen: dejando á un lado los cetáceos por las razones aducidas, y los monotremos cuya 
historia paleontológica nos es poco menos que desconocida, la casi totalidad de los mamíferos 
existentes y terciarios descienden de solo cuatro líneas que se nos presentan completamente sepa
radas desde la época secundaria.

f  Línea. Comprende mamíferos marsupiales y placentarios de una tendencia hacia un régimen

TOMO I .
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carnívoro ú insectívoro, ele régimen herbívoro en algunas de las ramas más modernas. Esta línea 
tomó origen en un grupo parecido al délos Did/lphysó de Microbiotkerium á fines de la era primaria, 
desprendiéndose de ella, sucesivamente, los Pedimana, Paucituberculata, Multituberculata, Hypsyprimnoi- 
dca, Insectívora, Dasvnra, Chiroptera, Sparassodonta, Creodonta, Carnivora, y  Pinnipedia.

2“ /J m z , Comprende mamíferos placentarios de régimen herbívoro ó frugívoro mas ó menos 
acentuado. Se constituyó, separándose probablemente de la anterior (Proteodidelphys) hacia el 
principio de la época cretácea; empezó por los Isotemnideos ó un grupo muy parecido (Arc/iaeoplus), 
y se desprendieron de ella sucesivamente, algunos unguiculados extinguidos como los Tilodontes, 
la larguísima serie de los ungulados existentes y extinguidos, los prosimios ó lémures, los monos 
y Analmente el hombre.

f  Linea. Comprende los roedores que aparecen ya constituidos á fines de la era secundaria; 
por congeturas se puede suponer como probable que se desprendieron de la línea anterior hacia 
la mitad de los tiempos secundarios.

/  Linca. Comprende los edentados que aparecen constituidos con todos sus principales 
caracteres distintivos desde la época secundaria, sin que manifiesten tendencias hacia ningún otro 
grupo lo que hace suponer que se desprendieron y aislaron del mismo tronco de origen de los 
mamíferos, durante la era primaria.

CONSIDERACIONES GEOLÓGICO— G EOG RÁ FICA S

Hemos visto que la gran clase de los mamíferos parece que efectuó sus grandes etapas de 
evolución en la parte austral de Sud-América. A lo menos, en la época cretácea son acá abun
dantes y de grupos muy variados, estando además representados por un número considerable de 
especies de gran tamaño, mientras que en la misma época solo habitaban el hemisferio norte unas 
pocas especies muy pequeñas, todas del grupo de los diprotodontes ó de los marsupiales polipro- 
todonies. Esta diferencia considerable parece solo explicable por una conformación y distribución 
distinta di; l,-'s tierras y las aguas. En efecto, el mar cretáceo se extendía entonces sobre casi 
toilo el ciuisferio boreal; del continente europeo no aparecían sino unos cuantos islotes, y Norte- 
América, completamente separada de la América del Sur, formaba una gran isla con grandes 
lagos de agua salobre. El acceso de esas tierras era pues difícil para los mamíferos terrestres 
que vivían en el hemisferio opuesto. Si en cierto momento de la época cretácea hubo una 
comunicación entre ambas Américas, como parece indicarlo la presencia de Paucituberculados en 
la formación guaranítica de Patagònia y en el larámico de Norte-América, ella fué incompleta y 
de tal naturaleza que no permitió la inmigración de las especies de talla considerable. Es claro 
que si las aguas ocupaban la mayor parte del hemisferio boreal debieron dejar en seco una parte 
considerable del hemisferio austral, de modo que á la inversa de nuestra época este era continen
tal y el del norte insular. En las costas de Patagònia las capas fosilíferas de la formación 
guaranítica con sus fósiles terrestres característicos y troncos in sita en su posición natural se hunden 
en el íondo del Atlántico. Deducimos de esto que el territorio argentino encontrábase completa
mente emergido y la parte austral de Sud-América extendíase por el este hasta el Africa meridional 
mientras por el sur y por el oeste se prolongaba formando un gran continente que poníala en 
comunicación con Australia y Nueva Zelandia. Fué sobre ese vasto continente que prosperó la 
variada fauna mamalógica cretácea que hemos enumerado. En esta fauna, los primatos están 
representados por los Notopitecideos; los ungulados por los Tipoterios, Hiracoideos, Piroterios,' 
Astrapoterios, Toxodontes, Condilartros, Litopternos y Ancilopodos. Los roedores son escasos y al 
lado de ellos hay numerosos Tilodontes. Los Plagiaulacoideos tienen representantes en sus dos 
grupos de los Multituberculados y los Paucituberculados. Los Pedimanos son escasos, pero los 
Esparasodontes habían alcanzado un gran desarrollo. Los edentados están representados por Gra- 
vigrados, Glyptodontes, Dasipodos y Peltateloideos.

Termina la era secundaria y empieza la terciaria con una conmoción y un cambio general en 
la orografía de ios continentes y en la distribución de las tierras y las aguas. Grandes movimien
tos acompañaron el levantamiento de las cadenas de montañas antes solo esbozadas y las aguas
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oceánicas se transportaron de Norte á Sur. El hemisferio septentrional se transformó en continen
tal y el hemisferio austral en insular y peninsular. El gran continente antartico quedó despedaza
do y las faunas de sus distintas partes evolucionaron desde entonces por separado. Sud-América 
quedó reducida en isla de contornos accidentados y el océano en esta colosal transgresión cubrió 
el territorio de la República rodeando las sierras aisladas de la Pampa hasta alcanzar por el Oes
te la base de los primeros contrafuertes de los Andes y del gran macizo montañoso del Noroeste. 
Esas tierras sirvieron de refugio á los mamíferos terrestres que huyeron de la invasión marina. 
Eué en el fondo del océano de esa época que se depositaron las capas de la potente forma
ción marina llamada patagónica, correspondiente al eoceno medio é inferior, y equivalente del sis
tema terciario de Lebú, Lota y Coronel del otro lado de Los Andes.

Durante el eoceno superior sobrevino un gran levantamiento del suelo ó una regresión del 
océano, surgiendo nuevamente el territorio de la República con sus límites orientales más al este 
que en la actualidad. Las aguas marinas primero, las aguas dulces y los agentes atmosféricos 
después, acumularon sobre esta tierra nuevamente emergida la gran formación santacruzeña, equi
valente en este lado de los Andes del sistema terciario de Matanzas y Navidad en Chile. Los 
mamíferos que se habían refugiado en las alturas bajaron nuevamente á la llanura, pero ya no 
eran todos los que habían sido. Los Hiracoideos, los Condilartros, los Piroterios y Tilodontes ha
bían desaparecido. De los Notohipideos antes tan numerosos quedaban apenas vestigios. Los 
Ancilopodos habían disminuido notablemente de talla y de número. Los Notopitecideos del cre
táceo se habían transformado en los Homunculideos que son los antecesores directos de los mo
nos de ambos continentes. Los Tipoterios y Astrapoterios también estaban en decadencia. En 
cambio los roedores, los Piagiaulacoideos, los Esparasodontes, los Nesodontes y los Litopternos 
( Theosodon, Protherotkerium, etc.) habían aumentado de una manera prodigiosa, lo mismo que los 
edentados acorazados y no acorazados. Los grupos de los Gliptodontes y de los Megaterios ya 
estaban perfectamente constituidos pero con representantes de talla relativamente pequeña.

La época oligocena empieza con otro avance del océano que penetra al interior siguiendo lo 
que es hoy la cuenca del Paraná y llega por el Norte hasta la ciudad de Corrientes, formándose 
en el fondo de este mar que recorríanlo tiburones extinguidos característicos del eoceno y oligo- 
ceno de Europa y Norte-América (Odontaspis elegans Agass., Odontaspis Hopci Agass., Corax falcatus 
Agass.; Carcharías (Aprionodon) Gibbesi Wood. etc.J la vasta formación entreriana que con un espe
sor considerable se extiende de Norte á Sur sobre una línea longitudinal de varios cíente s de ki
lómetros. El océano emprende otro movimiento de regresión hasta estacionarse más ó menos en 
sus límites actuales, y al fin de la época oligocena grandes ríos cavan sus cauces en la formación 
marina mencionada, que se ciegan con los depósitos fluviales del piso mesopotámico, en los que 
se encuentran los restos de los mamíferos que volvieron á ocupar la llanura emergida, pero nue
vamente faltan muchos de los que fueron. Los Nesodontes, la mayor parte de los Tipoterios, los 
Ancilopodos, los Astrapotherios, los Peltateloideos y los monos han desaparecido. De los Espara- 
sodontes y Litopternos quedan pocos vestigios. En cambio los Megateridos y los Gliptodontes, aun 
que en menor número, encuéntrase representados por formas que á menudo alcanzaban un tama
ño gigantesco. Los roedores histricomorfos habían aumentado extraordinariamente en número y 
tamaño, habiéndolos (Megamys, ¿uphilus, etc.) que debían alcanzar la talla de bueyes y caballos.

Los datos sobre el período inmediato son aún bastante confusos, pero sabemos que al princi
pio de la época miocena sobrevino un nuevo hundimiento del territorio argentino acompañado de 
nuevas conmociones volcánicas y tectónicas. Volvió el mar á cubrir la mitad austral de la lla
nura y ríos de lava arrojada por volcanes submarinos formaron los bancos de basalto que como 
negro sudario cubren en las mesetas patagónicas las formaciones más antiguas. Luego, impe
tuosos torrentes arrastraron de las alturas cantos angulosos, trozos graníticos y porfíricos, ro
cas de todas clases, que batidas por las olas del mar formaron la gran capa de rodados que sin 
interrupción cubre la superficie de Patagònia desde el Río Negro á Magallanes, constituyendo lo 
que se ha dado en llamar formación tehuelche, con bancos de conchas marinas que parecen un 
equivalente del terciario chileno de Coquimbo. Los habitantes de las llanuras volvieron á emi
grar á las alturas, pereciendo muchos de ellos, adaptándose otros á las nuevas condiciones.
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Pero esta inmersión, que parece afectó sólo los territorios patagónicos, fué de corta duración. 
Patagònia volvió á surgir del fondo del mar y el territorio argentino quedó desde entonces cons
tantemente emergido, sin que las oscilaciones posteriores del océano redujeran notablemente sus 
contornos, que por el contrario en distintas épocas avanzaron sobre el Atlántico mucho más allá 
de sus límites actuales. Los mamíferos terrestres que sobrevivieron á los grandes cambios conti
nentales precedentes volvieron á poblar la inmensa llanura que á partir del principio mioceno se 
cubrió con potentes mantos sobrepuestos, de origen exclusivamente terrestre, sub-aéreo ó fluvia
les, que constituyen los vastos depósitos de sedimentos conocidos con los nombres de: «formación 
araucana» y «formación pampeana».

Veamos ahora lo que pasaba mientras tanto en los otros continentes. Después de la submer- 
sión y despedazamiento del continente antártico, Australia quedó aislada hasta nuestros dias: la 
fauna primitiva de Esparasodontes y Pagliaulacoideos (Paucituberculados) que recibiera del anti
guo continente argentino continuó su evolución independiente hasta constituir los tiiacinos, los 
dasiuros y los canguros actuales y extinguidos de la misma región.

En el resto del Globo las aguas y las tierras quedaron distribuidas de un modo muy distin
to del actual. El Atlántico boreal estaba ocupado por una tierra continuada que unía Europa 
á Norte-América, lo que se prueba tanto por los potentes depósitos de origen terrestre y conti
nental que se encuentran en Groeulandia, como por el gran parecido de las faunas terrestres de 
Europa y Norte-América durante la mayor parte de la época terciaria.

El Africa austral al perder su conexión con Sud-América se unió con el Asia meridional 
que ya formaba una tierra continua con Europa, pero el océano que extendíase al través del Sa
hara hasta el mar Rojo oponía una barreia al pasaje directo de las faunas del Africa austral á 
Europa y vice-versa. Las dos Américas permanecían separadas por el océano y los territorios 
de Panamá y Centro América encontrábanse sumergidos en un ancho mar que ponía en comuni
cación el Atlántico y el Pacifico, como lo prueban los depósitos marinos terciarios de distintas 
épocas que se encuentran en el mismo istmo de Panamá. Debido á estas comunicaciones al tra
vés de las Américas, las antiguas faunas de moluscos del Pacífico que se encuentran fósiles en 
los depósitos terciarios de las costas de Chile presentan grandes analogías con la fauna de mo
luscos de.l Mediterráneo, parecido que no subsiste con la fauna existente del mismo océano.

El Atlántico tampoco existía bajo su forma actual. Independientemente déla tierra firrhe que 
ocupaba su parte boreal y unía ambos continentes, también estaba interrumpido más al sur por 
tierras inás ó menos continuadas que ponían en comunicación la parte septentrional del Brasil y 
las Guayanas con el Africa á la altura del Senegal, conexión indicada por la presencia de capas 
marinas que se extienden desde Panamá al través de las Antillas conteniendo las mismas espe
cies de conchas fósiles que las capas correspondientes de las regiones que baña el Mediterráneo, 
dispersión que sólo pudo efectuarse á lo largo de una costa continuada entre ambos mundos. El 
Atlántico central limitado por barreras transversales al norte y al sur constituía un ancho y largo 
brazo del Pacífico que se extendía de Oeste á Este al través de las Américas hasta el Golfo Pér
sico, mientras que el Atlántico meridional se extendía por la cuenca del Amazonas dividiendo Sud 
América'en dos grandes penínsulas unidas por un istmo en su parte más occidental. Las tierras 
que de las Guayanas se extendían al Senegal constituían una barrera que impedía que los cetá
ceos del Atlántico sur en donde eran abundantes penetraran libremente en el Atlántico central.

Así dispuestas las tierras, los antiguos mamíferos del territorio argentino que á causa de la 
submersión del continente antártico quedaron en el Africa austral, continuaron su evolución inde
pendiente pasando después al Asia meridional, de aquí al Asia septentrional y occidental y por 
último á Europa en donde completaron su desarrollo y diversificación. Los Piroterios se transfor
maron en los Proboscideos; los Arqueohiracideos en los Hiracideos actuales, los Homalodontoterios, 
en Calicoterios, los Necrolestes en Crisocloris, los Notohipideos en caballos, los Condilartros en pari
digitados é imparidigitados; los Homunculideos en monos catirrinos y antropomorfos, los Esparasa- 
dontes en Creodoutes, Carnívoros y Pininipédios los Garzonideos en insectívoros diprotodontes: el 
Astrapoterio fué á extinguirse en el centro de Francia bajo la forma de Cadurcotherium, etc. Por 
esa misma vía invadieron el antiguo'mundo los mamíferos más característicos de Sud-América, como
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los edentados, (Necrodasypus, Necromams, Leptomanis) los roedores histricomorfos (Ai chaeomys, 'J/nri- 
(fomysy Nesokerodon, etc.,) y los marsupiales del grupo de los Diddphys que tienen numerosos repre
sentantes fósiles en las formaciones terciarias de Euroasia. Esas faunas, continuaron su emigración, 
pasando de Europa por encima de las tierras emergidas del Atlántico septentrional á Norte-Amé- 
rica en donde se especializaron bajo distintas formas á cual más bizarra y fantástica, desapa
recidas en su mayor parte, sin dejar descendencia.

Las tierras que separaban el Atlántico central del Atlántico sur persistieron durante toda la 
época oíigocena pero empezaron á dislocarse al principio del mioceno en que aparecen varios gé
neros de cetáceos en el hemisferio norte, hasta entonces allí excesivamente raros. La barrera 
desaparece completamente antes del fin de la época tniocena formándose el Atlántico actual, pues 
las capas marinas costaneras más modernas de las Antillas pertenecen al horizonte conocido en 
Europa con el nombre de Tortoniano que corresponde al mioceno med'o. Destruida la barrera, 
algunas especies de tiburones antes limitadas al Atlántico meridional, y sobre todo los cetáceos, in
vaden entonces el Atlántico central: sus restos á partir del mioceno superior se vuelven nume
rosos en todas las formaciones marinas del hemisferio norte. Pero, al destrozarse una barrera se 
formó otra: las capas marinas más modernas de Panamá, pertenecen también al mioceno medio, á 
ese mismo horizonte tortoniano, de modo que la comunicación entre el Atlántico y el Pacifico por 
medio del mar inter-américano, cesó al mismo tiempo en que se hundía la barrera que separaba 
al Atlántico sur del Atlántico central, es decir al principio del último tércio de la época mioceana. 
Ya veremos que los datos que proporcionan las faunas terrestres concuerdan en esto exactamente 
con las indicaciones de las faunas marinas.

Volvamos al territorio argentino.
Lo hemos dejado en el mioceno medio, en pleno período de emersión, que continuó durante 

el mioceno superior. En Monte Hermoso, los sedimentos indisputablemente terrestres ó sub-aéreos 
que contienen los restos de mamíferos se pierden á la observación debajo de las aguas del océa
no, demostrando de una manera evidente que la tierra firme se extendía entonces muchas leguas 
sobre lo que hoy es el Atlántico, y que en donde ahora es agua, pastaban tranquilamente innume
rables herbívoros de distintas órdenes. Los grandes movimientos tectónicos que determinaron esa 
emersión produjeron un levantamiento general de las cadenas de montañas que de Sud á Norte 
recorren el Nuevo Mundo seguido por uua gran regresión de las aguas del océano. La masa Con
tinental adquirió una mayor extensión y ambas Américas pusiéronse en comunicación por el sur
gimiento de una vasta superficie de tierra en lo que hoy es el golfo de Panamá y el mar Caribe. 
Las islas Galápagos por un lado y las Antillas por el otro quedaron englobadas en esa tierra nue
vamente emergida, y América bajo la forma de una gran masa continental rectangular, extendíase 
de uno á otro polo.

c-·Puede determinarse la época geológica precisa en que tuvo lugar esa unión?
Ya hemos visto que los depósitos marinos de la región del istmo de Panamá indican que 

éste fué cubierto por el mar hasta el mioceno medio y que las comunicaciones entre ambos 
océanos, Atlántico central y Pacífico, se interrumpieron en el mioceno superior á causa del 
surgimiento de las tierras mencionadas. En concordancia con estos hechos, tenemos: que los 
primeros representantes de la fauna mamalógica norte-americana en la Argentina se encuentran 
en Monte Hermoso considerado como mioceno superior, y la primera aparición de la fauna 
mamalógica argentina en Norte-América se observa en Loup-Fork, determinado igualmente como 
mioceno superior, mientras que en el píioceno inferior del mism o continente son comunes los 
géneros argentinos que acá recien aparecen en el mioceno superior, lo que demuestra de la 
manera más concluyente que el surgimiento del territorio que unió ambas Américas y separó 
ambos océanos se efectuó en el último tercio de la época miocena.

Las faunas terrestres limitadas por el mar interamericano, desaparecida esta barrera, pusié
ronse en movimiento en sentido inverso, las del Norte hacia el Sur y las del Sur hacia el Norte, 
produciéndose un intercambio zoológico que dió por resultado la formación de faunas mixtas, 
cuyo origen fué hasta hace poco inexplicable. Pasando por encima de esa tierra recientemente 
emergida y, trazando un círculo completo al través del tiempo y del espacio, volvieron á la



2 5 4 SEGUNBO CENSO NACIONAL —  MAYO 1 0  DE 1 8 9 5

Argentina muchas de las formas que la habitaron durante el cretáceo, pero todas ellas modifi
cadas y desconocidas. Emigraron en esa época, de la América del Norte á la del Sud, los 
Mastodontes que vinieron á extinguirse en las llanuras de las pampas, cuando ya habían pasado 
largas épocas geológicas que sus más lejanos antepasados, los Piroterios, habían desaparecido 
de nuestro suelo. Con los Mastodontes, vinieron los Canes, los Felinos y demás carnívoros 
descendientes de los antiguos Esparasodontes de la Argentina, las llamas y los ciervos, los caballos 
y los tapires, que vivieron y multiplicáronse en la llanura argentina, al lado de los Toxodontes, 
los Gliptodontes y los Megaterios. Pero pasando por sobre esas mismas tierras, la fauna argen
tina avanzó hacia el Norte invadiendo la América Septentrional. El corpulento. Toxodonte de 
nuestro suelo fué á extinguirse á Nicaragua. El carpincho (Hydrochcerus)  del río Paraná llegó 
hasta Florida acompañado por el Chlamydotheriim, el más corpulento de los verdaderos armadillos 
que vivieron en nuestro suelo. Los pesados Gliptodontes de la Pampa llegaron hasta el Anahuac 
en donde encuéntranse sus corazas en los taludes del valle de Méjico, en los alrededores de la 
ciudad del mismo nombre y todavía más al Norte en las capas superficiales de las llanuras de 
Tejas ( Glyptodon petaliferus Cope) y en las capas profundas de la Florida ( Glyptodon ftoridaniis 
Leidy) en donde se encuentran cubiertas por capas de conchas marinas de la época pliocena. 
Los gigantescos perezosos extinguidos de la llanura bonaerense, los Milodontes y Megaterios. 
acompañados por las comadrejas (Didelphys), los puerco-espines ( Eretkvzon), los ursideos y sub- 
ursideos sudamericanos Procyon, Avctothcrium, etc. se encuentran en el valle del Mississipí y en los 
estados de Virginia, Georgia y Carolina, mezclados en las cavernas con los representantes más ca
racterísticos de la fauna norte-americana.

Al mioceno superior de Monte-Hermoso, sucede en nuestro suelo el período del pampeano 
inferior (piso ensenadense) cuyos depósitos sólo se encuentran á descubierto en el fondo del 
cauce del Plata y en la base de las barrancas del Paraná en la Provincia de Buenos Aires. 
La llanura todavía se extendía más al este que en la actualidad, aunque el océeno en una de 
sus oscilaciones avanzó más tierra adentro que en la época actual, pero su dominio fué de corta 
duración entrecortando los sedimentos terrestres de esta época con un sedimento marino de 
poco espesor. Los roedores gigantescos de las épocas precedentes habían desaparecido, lo 
mismo que los Proteroteridos y los Xotodontes. Persistían los Tipoterios, pero el Pachyrucos habíase 
vuelto sumamente escaso.

A este estado de cosas, hacia la mitad de la formación pampeana (piso belgranense) sucede 
un abajamiento de la llanura y un avance del océano que esta vez penetra mucho más adentro 
de sus límites actuales formando espesos depósitos de moluscos marinos que se encuentran ahora 
á muchos metros de profundidad debajo de la arcilla roja en la Plata, Quilmes, San Pedro y 
otros puntos. El tipoterio se vuelve rarísimo, desaparece el pachyrucos y toman en cambio un 
gran desarrollo los gliptodontes y los edentados gravígrados. Luego vuelve á subir el nivel del 
suelo retirándose nuevamente el océano lejos de sus límites actuales. Estamos en el período de 
la deposición del pampeano rojo superior (piso bonaerense) que es el que debajo de la tierra 
vejetal cubre la mayor parte de la llanura argentina. Hacia el fin de esta época grandes sacu
dimientos producen una grande hendidura de sur á norte que partiendo de la provincia de 
Buenos Aires penetra hasta el interior del continente Sud-Americano. Las capas marinas terciarias 
de la formación entreriana se levantan de las profundidades del suelo hasta el nivel que presentan 
sobre la margen izquierda del Paraná en la provincia de Entreríos y las aguas dulces corriendo 
á la hendidura forman el bajo Paraná y su prolongación hacia el Norte, el Río Paraguay. El 
suelo continuaba subiendo, empezando entonces un vasto proceso de denudación durante el 
cual las aguas dulces empezaron á cavar las hondonadas en que corren todos los cursos de agua 
secundarios de la Pampa.

Vuelve luego á empezar un descenso del suelo, que paraliza el proceso de denudación; poco á 
poco las corrientes de agua interrumpen su curso convirtiéndose en cañadones y lagunas en cuyo 
fondo se depositan los sedimentos verdoso-amarillentos conocidos con el nombre de pampeano 
lacustre (piso lujanense). Con esto se completa la sedimentación de la formación pampeana y se cie
rran los tiempos terciarios. Los restos de Mastodontes, Megaterios, Gliptodontes, Panocotus, Milodontes,
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Escelidoterios, etc. los encontramos en estos terrenos por millares en donde perecieron empan
tanados. Esas lagunas fueron su última tumba. Con la desaparición de estos antiguos pere
zosos de hecho, de nombre y de viejos, se inauguran los tiempos cuaternarios con un levanta
miento poco acentuado y de pequeña duración al que pronto sucede un abajamiento más considera
ble. Los ríos y arroyos vuelven á interrumpir su curso formándose á lo largo de sus cauces nuevas 
cadenas de lagunas en cuyos fondos se depositan nuevos sedimentos lacustres conteniendo una 
fauna parecida á la actual con una que otra especie extinguida. Mientras esto sucedía tierra 
adentro, el océano continuaba avanzando hacia el interior formando los bancos de conchas mari
nas que se extienden á lo largo de la antigua barranca, desde Bahía Blanca hasta la emboca
dura del Plata.

Esta última transgresión marina hízose sentir sobre toda la costa atlántica, y con ella cesan 
las comunicaciones entre ambas Américas volviéndose á hundir la tierra que por largo tiempo las 
uniera. Vemos entonces, durante los tiempos cuaternarios, á Norte-América invadida por nuevas 
formas: reemplazan á los Mastodontes gigantescos elefantes acompañados por varios otros géneros 
y especies del antiguo continente. Vemos el Elephas colombi, los bisontes, los Equus tan y conver sidens 
descender por los valles de Méjico y avanzar por el Sur hácia el istmo de Panamá, pero encon
tráronlo interrumpido y no pudieron pisar en el suelo de Sud-América. Vuelve pronto un nuevo 
levantamiento del suelo que alejando otra vez el océano puso en seco los bancos de conchas ma
rinas depositados en la transgresión anterior cerrándose con su surgimiento del fondo del mar, 
la época cuaternaria. Este nuevo avance continental sobre el océano volvió á unir ambas Américas 
cuando ya en la del Norte habían desaparecido el Elephas colombi y  los otros grandes mamíferos 
que lo habían acompañado en su enmigración al Sur. El puente reaparecido bajo la lorma de 
una tierra angosta y tortuosamente larga, sirve desde entonces de camino á los pueblos precolom- 
bianos de nuestro hemisferio, que sucesivamente y entrecruzándose se dirigieron de Norte á Sur y 
de Sur á Norte, sembrando de ruinas el camino en donde la mezcla de cien pueblos desorienta 
hoy á los más hábiles investigadores del pasado prehistórico del Mundo de Colón.

Entramos en los primeros tiempos de la época actual: el océano ocupa todavía todo el estuario 
del Plata hasta San Nicolás con un ancho más considerable que el actual, pero prosigue lentamente 
el levantamiento del suelo continuando el océano en retirada. Las corrientes de aguas estancadas 
vuelven á emprender su curso interrumpido cavando sus cauces actuales á través de las antiguas 
formaciones lacustrinas; se rellena poco á poco de barro y arena el vasto valle de Matanzas; las 
aguas dulces desalojan paulatinamente á las saladas ocupando el ancho estuario: los sedimentos de 
las aguas dulces forman el delta del Paraná y las olas del océano la inmensa cadena de médanos de 
la costa, modelándose así paulatinamente la configuración superficial actual de la llanura argentina.
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EL CLIMA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

SUMARIO. — Clima § 1 — Temperatura—A. Temperatura del aire—B. Temperatura de la evaporación—C. Tem
peratura del suelo—D. Irradiación solar

§ 2 — P resión atmosférica—Influencia de la velocidad del viento en la presión atmosférica.
§ 3 — Humedad atmosférica—A. Humedad atmosférica—B. Presión del vapor atmosférico.
§ 4 — Evaporación.
§ 5 — Estado del cielo -A. Resplandor solar—B. Nebulosidad.
§ 6 — Lluvia—A. Cantidad—B. Frecuencia—C. Tormentas, de truenos y relámpagos—D. Granizo. 
§ 7 — Vientos—A. Frecuencia—B. Dirección media—C. Velocidad.

C L I M A

El conocimiento de las condiciones atmosféricas de una región, proporciona la clave de los 
productos naturales de su suelo, en cuya composición tienen influencia directa los elementos at
mosféricos que actualmente reinan ó que han reinado en épocas pasadas. Podemos reconocer por 
estos que los mismos elementos que favorecen el crecimiento y desarrollo de los organismos ve
getales, son constituyentes del suelo que los produce.

En verdad, la relación entre la geología y el clima es tan íntima, que en el estudio de aque- 
11a se encuentra el registro de los cambios y modificaciones de las condiciones de éste, que han 
tenido lugar, sucesivamente, durante largos períodos, desde la solidificación de las capas terrestres. 
En las piedras pulidas, en las señales dejadas por la acción glacial, en la estratificación de las ro
cas, en la escultura hecha por las aguas y aun en la extensión y contornos de los continentes, 
halla el geólogo la historia de las variaciones cíclicas del clima, manifestada con tanta claridad, 
como la del arte fotográfico de hoy al reproducir las variaciones diurnas ó anuales de los di
versos elementos atmosféricos

Los extremos de temperatura, las lluvias, 1 is nevadas y los vientos son los agentes cuya 
acción mecánica y química han influido tan poderosamente para la formación y configuración ac
tual de la superficie de la tierra. «Los instrumentos»—dice el eminente geólogo, profesor Geike— 
«con los cuales ha sido efectuada la gran obra, son los mas sencillos y del órdeu de ia vida or
dinaria: el aire, la lluvia, las heladas, los manantiales, arroyos, rios, los ventisqueros, los témpanos 
de hielo y el mar. Estos instrumentos han seguido trabajando desde los tiempos mas remotos de 
que tenemos evidencia en el registro geológico, y de los reznos y polvos que ellos han produci
do, solidificados en roca maciza y entonces elevados, se han formado los esqueletos de nuestros 
continentes.»

En cuanto á las capas superficiales de la tierra, debemos reconocer en la lluvia y en la 
temperatura los dos factores principales de cuya acción combinada resulta la formación y pro
piedades químicas del suelo, que debe en el mas alto grado su calidad á la distribución anual 
del agua que recibe y á la influencia de los rayos solares, como expresa el profesor Hilgard en 
su obra La relación del suelo al clima'.* «Dentro de los límites ordinarios de temperaturas atmosfé
ricas, todos los procesos químicos activos en la formación del suelo, son intensificados por tempe-

‘ Publicada por el Wealher Burean  de Washington, 1892.
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raturas elevadas y retardados por las bajas; de manera que por medios artificiales se puede imitar 
Y producir en corto tiempo, por la aplicación de temperaturas altas, la mayor parte de los cam
inos químicos que en la naturaleza se operan en la formación del suelo.»

i ja influencia del clima sobre las distintas formas de vida', se encuentra demostrada en el ma
yor grado, confrontando la flora y fauna de las regiones polares con las de las regiones ecuato
riales, y en menor grado, aunque igualmente manifiesta, en las variaciones que presentan las 
de aquellas zonas extremas y las de las templadas intermedias. Esa misma diversidad en el aspecto 
de la naturaleza, se nota entre las regiones montañosas y las de valles y tierras bajas. Y no so
lamente en la tierra se reconocen las grandes diferencias en toda clase de organismos, debidas 
al clima, sí que también en el Océano, donde las diferentes temperaturas corresponden en intima 
relación, á la variada forma y cantidad en la vida orgánica, siendo indicado el aumento de la 
temperatura del agua por el elevado número de los organismos que en ella se encuentran.

Tratándose del clima de un territorio que tiene la extensión de Norte á Sud de 33» de latitud 
y cuyo suelo se eleva desde el nivel del Atlántico, al Este, hasta las cimas nevadas del cordon 
central de los Andes, al Oeste, fácilmente se comprenden las grandes divergencias en las condi
ciones atmosféricas que rigen entre las diversas secciones componentes de la República Argentina.

Fijándonos en los dos factores principales climatéricos — la temperatura y la lluvia — cuya 
acción, separada ó combinada, ejerce tan poderosa influencia en todo lo perteneciente al producto 
del suelo, tenemos casi tantas diferencias entre los extremos normales de esos elementos, siguiendo 
el mismo paralelo de latitud á través de la República, como se encuentra en su extensión, mucho 
mayor, de Norte a Sud. Tomemos, por ejemplo, la angosta zona de un grado y medio de latitud 
de la República, que queda al Norte del Trópico de Capricornio: partiendo de la frontera oriental, 
bajo la temperatura media anual de veintitrés grados, cruzamos las líneas isotermas casi en ángulo 
recto y llegamos al límite occidental con la temperatura abajo de catorce grados, y la lluvia ha 
disminuido también desde la cantidad de 1600 milímetros, en la región de partida, á menos de 
ni) milímetros en la de llegada. La zona así atravesada abarca, en números redondos, unos 
ochocientos kilómetros, y el aspecto del suelo se cambia desde las tierras bajas del Chaco, cubiertas 
de una vegetación verdaderamente tropical, á las mesetas áridas de Salta y Jujuy, las’que, á su 
vez, se confunden en los contrafuertes y laderas de las Cordilleras que terminan en las cumbres 
revestidas con nieves.

Á unos ocho ó nueve grados de latitud más al Sud, hallamos las condiciones climatéricas 
pronunciadamente modificadas, pues entre los paralelos 30° y 31° la isoterma de 19° pasa por la 
sección Norte de la provincia de Entre Ríos, la central de Santa Fé y la del Norte de Córdoba, 
cruzando la Rioja y entra en la de San Juan, donde dobla en ángulo recto hácia el Norte. En 
esta parte la República tiene de anchura 1300 kilómetros, de los cuales 900 quedan en el mismo 
grado de temparatura, que baja rápidamente, siguiendo el mismo rumbo al Oeste, á medida que 
se sube las faldas.de la Cordillera. En el mismo trayecto la cantidad media anual de lluvia ha 
descendido desde 1000 a 1200 milímetros en la sección Este de la provincia de Entre Ríos hasta 
ser inferior á 100 milímetros en la provincia de San Juan.

A diez grados de latitud más austral, llegando á la Gobernación de Río Negro, donde la exten- 
sión longitudinal del territorio argentino apenas tiene 600 kilómetros, hallamos, comparativamente, 
poca variación en los factores climatológicos del Este al Oste. Las isotermas de 13» y 14» =e extien
den desde el Atlántico á los Andes, tomando la dirección de SE. á NW. y la poca cantidad de 
lluvia que cae en el a ñ o - e n  término medio de 200 á 400 milímetros -  es prácticamente la misma 
en todo el territorio de esa zona.

En la extremidad Sud de la República, á los 55» de latitud, se tiene un clima tan riguroso 
como era de esperarse, dada la posición geográfica de aquellas comarcas. En la Tierra del Fuego 
y„en las islas adyacentes, la temperatura media en el verano es de 8« á 9«, y en el invierno de 
Ï  a 3’ No hay un sólo mes exento de nevadas y las lluvias son excepcionalmente frecuentes, 

rozablemente hay muy pocos lugares donde se cuente mayor números de días de lluvia que 
a Isla de los Estados, separada de la parte sudeste de la Tierra del Fuego por el Estrecho 
e Lemam, La cantidad total de las precipitaciones en forma de nieve, granizo y lluvia en
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aquella isla, en término medio anual alcanza á 1400 milímetros; mientras que en la Tierra del 
Fuego apenas cae la mitad de esa cantidad.

Por lo que precede y consultando los mapas en que están trazadas las líneas isotermas y la 
distribución de las lluvias, se reconocerá que, en cuanto al clima, el territorio de la República 
Argentina puede dividirse en tres regiones generales, cuyos ejes de mayor elongación corren pa
ralelamente á los grados del meridiano, y que serían:

La del Litoral, que comprende las gobernaciones de Formosa, del Chaco y de Misiones y 
las provincias de Corrientes, Entre R íos, Santa Fé y  Buenos Aires.

La Mediterránea, comprensiva de la parte central de la República, desde las fronteras con 
Bolivia, por el Norte, hasta la extremidad Sur del continente, así como también la costa atlántica 
al Sur de la provincia de Buenos Aires.

La Andina, que abarca la zona de las faldas orientales de las Cordilleras y las pre-cordilleras 
teniendo los mismos límites Norte y Sur que la Mediterránea.

La demarcación de estas grandes regiones depende principalmente de las lluvias y de la 
humedad del aire, siendo de menor importancia las otras diferencias climatéricas entre una y otra 
de esas regiones, aunque se hallen claramente pronunciadas las características generales que las 
distinguen. Por las grandes diferencias entre los extremos del mismo elemento atmosférico, ob
servadas en los distintos grados de latitud, puede dividirse cada una de las regiones mencionadas 
en secciones Norte, Central y Sur y en cada una de estas, las diferencias climatéricas corresponden 
al variado aspecto y configuración del suelo y la situación latitudinal.

Los rasgos característicos del clima que imperan en las distintas regiones y secciones men
cionadas, se ponen de manifiesto en la discusión numérica de los datos atmosféricos que van á 
continuación, gráficamente demostrados en las láminas correspondientes.

I

TEMPERATURA 

A—T e m per a tu r a  d e l  a ir e

En las cartas I á V, se hayan indicadas las líneas isotermas deducidas por Estaciones y por 
el año entero *. Las temperaturas que han servido para la determinación de las líneas en estas 
cinco cartas, han sido reducidas con relación al nivel del mar, por la supuesta disminución de Io 
(Celsius) por cada 200 metros de altura. Esta corrección se ha adoptado después de largas investi
gaciones de todas las observaciones practicadas en lugares apropiados para el objeto. La discu
sión de los datos y los resultados obtenidos, indican que la disminución de temperatura por la 
altura no es un factor constante, sino que varía según la estación del año y el grado de sequedad 
del aire. Pero en vista de las discordancias entre los resultados deducidos de las distintas séries 
de determinaciones y el estado de incertidumbre relativa á este importante problema en meteoro
logía, no hemos tratado de hacer distinción por estación del año, ni por la localidad, en la 
aplicación del valor medio dado por el promedio de todos los resultados obtenidos, despues de 
atribuir á ellos un peso que depende del mérito de las observaciones discutidas.

En la carta número VI, las isotermas para el año están determinadas conforme á las tempe
raturas actualmente observadas, ó sean las que rigen en las diversas alturas, sin reducción ó relación 
al nivel del mar—de manera que las diferencias en las posiciones de las líneas, entre las cartas

* Por la estación de Verano se comprende los meses de Diciembre, Enero y Febrero.
u u Otoño U Marzo, Abril y Mayo.
a u Invierno * Junio, Julio y Agosto.
.i .i Primavera u Setiembre, Octubre y Noviembre.
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V y VI, son debidas á diferencias hipsométricas del terreno. Escusado es decir que en la cons
trucción de las líneas exhibidas en esta carta, no se han tomado en cuenta las temperaturas 
observarlas en los valles hondos ni en los picos altos, sino las de las regiones que mejor repre
sentarían la elevación general de la sección correspondiente.

Los promedios que resultan de distintas horas ó combinación de horas, han sido referidos al 
verdadero promedio diurno: i, e, el de las veinticuatro horas, por correcciones deducidas de los 
registros horarios efectuados en varias secciones del país—ó á falta de ellos, de las curvas calcu
ladas de la variación diurna mediante la forma armónica de senos.

Como la mayor parte de las observaciones hechas en nuestras estaciones de segundo orden 
son anotadas en las horas de 7 a. m., 2 p. m. y 9 p. m., las correcciones aplicadas al promedio 
de las temperaturas así observadas en las distintas regiones y estaciones del año, son:

Verano

n
Litoral Sección Norte — 0.5

» » Sud — 0.3
Mediterránea » Norte — 0.4

o Sud - 0,4
Andina » Norte - 0.5

» » Sud — 0.1

Otoño Invierno Primavera Año

0 0 0 0
-0 .2 —0.2 —0.5 —0'4
-0 .1 —0.1 —0.2 —0.2
—0.2 —0.2 —0.4 —0.3
-0.1 -0 ,1 —0.4 —0.3

- 0.3 —0.2 —0.5 —0.4
—  0.1 —0.1 —0.1 —0.1

Las líneas isotermas han sido trazadas según los datos proporcionados por las observaciones 
efectuadas en cerca de cien puntos dentro del territorio argentino y de las de algunas estaciones 
establecidas por esta Oficina en las Repúblicas vecinas de Uruguay y Paraguay: en aquella, sobre 
el río Uruguay y en ésta en la parte occidental, en lugares donde los resultados de las observa
ciones tienen tanto valor para los estudios climatológicos de las regiones Argentinas contiguas, 
como si se hubiesen hecho las observaciones dentro de sus confines. Además, para determinar la 
dirección de las líneas, nos hemos valido de las observaciones obtenidas de los países limítrofes 
Brasil, Uruguay y Chile—así como de las efectuadas á bordo de buques que hacen la carrera 
alrededor de la parte austral de este continente.

Las temperaturas que dependen de séries de corta duración, por lo general, han sido referi
das á las que resultan del decenio de 1886 á 1895, por medio de correcciones deducidas de séries 
que abarcan dicho período, levantadas de puntos apropiados para el objeto de comparación, ó á 
falta de tales puntos de referencia,. se han dado pesos proporcionales á la duración de las obser
vaciones. Así, se puede considerar que las líneas de igual variación de la temperatura, como 
las de la presión atmosférica y la distribución de las lluvias, corresponden al período mencionado 
de 1886 á 1895 — aunque hayan sido empleados los resultados de séries largas de observaciones 
en años anteriores al de 1886; pero en tales casos, las diferencias de los promedios dados por los 
diez años citados, no han sido de suficiente magnitud para hacer variación perceptible en la po
sición de las líneas trazadas.

Consultándose la carta V. se vé que las isotermas del año, en las regiones del Litoral y 
la Mediterránea, tienen la dirección general de Este á Oeste, inclinándose al Sudoeste en las 
secciones Norte y Central; pero en la parte Austral adquieren la dirección Noroeste. En la 
región Andina, secciones Norte y Central, corren de Sud á Norte, siguiendo rumbos aproximada
mente paralelos al del cordon central de las Cordilleras, formando ángulos rectos ó agudos con 
la dirección que aquel lleva, al cruzar la región de la pampa.

Las desviaciones de las lineas, producidas por las sierras de Córdoba y San Luis, son clara
mente manifestadas en todas las cartas isotermas. Igualmente el poderoso efecto del Aconquija 
se reconoce por las vueltas encontradas en las isotermas de 21° y 22°. También la influencia 
moderadora sobre la temperatura que ejerce el inmenso estuario del Plata y la conformación de 
la costa atlántica, queda bien constatada por el apartamiento de las isotermas de 15° y 16°.

Fijándonos en las temperaturas medias anuales para la República Argentina, hallamos la iso-
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terma mas elevada, de 24°, en la parte Norte de la Gobernación de Formosa en el grado de la
titud 22, y la mas baja, de 5°, que pasa por las islas al Sur de la Tierra del Fuego, en la latitud
de 56o—de manera que resulta un decrecimiento de 19° de temperatura con el aumento de 34
grados de latitud, á partir del paralelo 22«. Las temperaturas de la región del Litoral se distin
guen principalmente de las del Oeste por la menor amplitud, tanto en la variación diurna
como en la anual—y aunque se experimenten cambios bruscos, especialmente en las bajas de 
la temperatura, estos no son, por regla general, tan acentuados ni tan frecuentes como sucede 
en los correspondientes grados de latitud en las regiones Mediterránea y Andina. Lo mismo se 
puede decir de las temperaturas extremas, las que no alcanzan los límites que rigen en el inte
rior, por 3o ó 4o en los dos extremos. En la sección Norte del Litoral, son raras las temperatu
ras'arriba de 41° y abajo de 5o, y en la sección del Sur se puede señalar como límites ordinarios 
correspondientes, los de 39° y 0o. La temperatura de la región Mediterránea, representa los extre
mos hallados en toda la República, exceptuándose las de las cuestas de las Cordilleras. En la parte 
Norte de esta región es probable que el límite superior llegará á 45°, y en la extremidad Sur el 
otro extremo alcanzará á —15°, dando así la amplitud extrema de 60°.

Principiamos la discusión numérica de los datos relativos á la temperatura, con los cuadros 
que pondrán de manifiesto la variación normal diurna, de un limitado número de puntos, elegidos 
de tal manera, que los resultados de ellos sean demostrativos de la marcha de este elemento en 
las distintas secciones de la República; para cuyo objetóse presentan aquí los valores horarios de 
las temperaturas correspondientes á un mes en cada trimestre—ó sea, los meses más característicos 
de las cuatro estaciones del año,—como también los valores horarios para el año eutero. De 
los doce puntos elegidos, los valores horarios de Asunción, Ingenio Esperanza (Jujuy}, Córdoba, 
Rosario y Buenos Aires, son los que dependen directamente de los promedios observados, pero 
los valores de les demás puntos, han sido deducidos de las tres observaciones diarias por medio 
de la fórmula armónica de senos:

V ariac ión  d iiirn a  de la  tem p eratu ra

-  " 7  I A S U N C I Ó N  ( P A R A G U A Y ) I N G E N I O  E S P E R A N Z A  ( J U J U Y )

H O R A

EN ER O A B R I!. JULIO O C TU B RE AÑO EN ERO A B R IL JU LIO O-ITUIHUS AÑO

0
2 3 .6

0
1 8 .9

O
1 6 .5

0
1 9 .4

o

1 9 .3

O

2 1  8

O
1 7 .4

O
1 2 .6

O
1 9 .7

O
1 8 .5

2 3 .3 1 8 .6 1 6 .2 1 9 .0 1 9 .5 2 1 -5 1 7 .2 1 2 .2 1 9 .2 1 8 .2

2 3 .0 1 8 .2 1 5 .9 1 8 .6 1 9 .2 2 1 .3 1 6 .8 1 1 .9 1 8 .6 1 7 .8

2 2 .8 1 8 .0 1 5 .7 1 8 .2 1 8 .9 2 1 -0 1 6 .6 1 1 .6 1 8 .3 1 7 .5

2 2 .6 1 7 .6 1 5 .4 1 8 .0 1 8 -7 • 2 0 -9 1 6 .4 1 1 .2 1 8 .2 1 7 .3

2 2 .9 1 7 .5 1 5 .2 1 8 .1 1 8 .7 2 1 .4 1 6 .8 1 0 .9 1 9 .0 1 7 .5

2 4 .7 1 8 .9 1 5 .3 2 0 .2 2 0 .0 2 2 -7 1 7 .9 1 1 .3 2 0 .2 1 8 .5

2 6 .2 2 1 .4 1 7 .6 22:2 2 2 .0 2 4 .5 1 8 .9 1 3 .1 2 2 .7 2 0 .5

2 7 .8 2 3 .5 1 9 .7 2 3 .9 2 3 .9 2 5 -9 2 0 .0 1 5 .5 2 4 .5 2 2 .3

2 9 .0 2 4 .9 2 1 .2 2 5 .2 2 5 .3 2 7 .0 2 0 .7 1 7 .2 2 5 .8 2 3 .5

8 0 .3 2 5 .7 2 2 .4 2 6 .2 2 6 .4 2 7 .8 2 1 .5 1 8 .6 2 7 .0 2 4 .6

3 0 .9 2 6 .7 2 3 .2 2 7 .0 2 7 .2 2 8 -6 2 2 .2 1 9 .8 2 7 .8 2 5 .5

3 1 .5 2 7 .1 2 3 .9 2 7 .6 2 7 .7 2 6 -9 2 2 ,5 2 0 .6 2 8 .3 2 6 .0

3 1 .6 2 7 .3 2 4 .3 2 8 .0 2 8 .0 2 8 .8 2 2 .4 2 0 .9 2 8 .0 2 6 .1

3 1 .3 2 7 .0 2 4 .3 2 7 .5 2 7 .9 2 8 .1 2 2 .2 2 0 .8 2 7 .5 2 5 .8

3 0 .7 2 6 .3 2 3 .3 2 6 .9 2 7 .2 2 7 .5 2 1 .5 2 0 .2 2 6 .7 2 5 .1

2 9 .7 2 4 .5 2 1 .4 2 5 .0 2 5 .8 2 6 .6 2 0 .6 1 8 .7 2 5 .5 2 4 .0

2 8 .3 2 2 .4 1 9 .5 2 3 .8 2 3 .9 2 5 .8 1 9 .8 1 7 .4 2 4 .4 2 2 .8

2 6 .5 2 1 .2 1 8 .6 2 2 .2 2 2 .5 2 4 .7 1 9 .2 1 6 .3 2 3 .4 2 1 .8

2 5 .6 2 0 .8 1 8 .3 2 1 .6 2 1 .8 2 4 .0 1 9 .0 1 5 .2 2 2 .7 2 1 .0

2 5 .1 2 0 .4 1 7 .9 2 1 .1 2 1 .4 2 3 .3 1 8 .6 1 4 .4 2 1 .8 2 0 .2

2 1 .6 2 0 .0 1 7 .6 2 0 .7 2 1 .0 2 2 .9 1 8 .2 1 3 .8 2 1 .2 1 9 .7

2 4 .2 1 9 .6 1 7 .2 2 0 .2 2 0 .6 2 2 .5 1 7 .9 1 3 .4 2 0 .7 1 9 .3

M e d i a  u o c l t e ......................... 2 3 .9 1 9 .3 1 6 .9 1 9 .8 2 0 .3 2 2 .2 1 7 .7 1 3 .0 2 0 .3 1 8 .9

2 6 .6 7 2 1 .9 0 1 9 .0 6 2 2 .5 5 2 2 .8 3 2 4 .5 7 1 9 .3 2 1 5 .4 4 2 2 .9 8 2 1 .3 5
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Variación diurna de la temperatura—(C on tinuación)

I I  0  K  A

£3  O  V  /i, H C O c 2 *  N

KNKllO A lllU I. ,1 (.'LIO O I.'T l'J ilíli AÑO EN ERO A B R IL JU LIO O C TU B RE AÑO

0 0 0 O 0 O O 0 0 0

I  a .  n i ........................................ 2 2 .0 1 0 .8 1 2 .2 1 0 .8 1 0 .9 1 9 .6 1 5 .0 7 . 7 1 4 .9 1 3 .8

2  .................................. 2 2 .3 1 6 .5 1 1 .9 1 0 .5 1 0 .5 1 9 .4 1 4 .6 7 . 2 1 4 .4 1 3 .5

3 .................................. 2 2 .0 1 6 .2 1 1 .6 1 6 .2 1 0 .2 1 9 .1 1 4 .2 7 .0 1 3 .8 1 3 .2

4 .................................. 2 1 .8 10.0 1 1 .4 1 6 .0 1 6 .0 1 8 .8 1 3 .9 6 .7 1 3 .2 1 2 .8

5 .................................. 2 1 .7 1 5 .9 1 1 .1 1 6 .0 1 6 .0 1 8 .9 1 3 .6 6 .4 1 3 .1 1 2 .7

í¡ .................................. 2 2 .0 1 6 .0 1 1 .1 1 6 .2 1 6 .2 1 9 .8 1 4 .0 6 .6 1 4 .3 1 3 .5

7  ................................... 2 2 .5 1 0 .5 1 1 .4 1 6 .8 1 0 .8 2 1 .5 1 5 .4 8 .2 1 6 .5 1 5 .2

H .................................. 2 3 .4 1 7 .2 1 1 .9 1 7 .7 1 7 .6 2 3 .6 1 7 .8 1 1 .5 1 9 .2 1 7 .3

(i .................................. 2 4 .5 1 8 .3 1 2 .8 1 8 .8 1 8 .6 2 5 .6 2 0 .2 1 4 .6 2 1 .6 1 9 .5

10 .................................. 2 5 .8 1 0 .5 1 4 .0 2 0 .1 1 9 .9 2 6 .9 2 1 .6 1 6 .6 2 3 .2 2 1 .2

11 .................................. 2 7 .0 2 0 .8 1 5 .2 2 1 .4 2 1 .2 2 7 .8 2 2 .2 1 7 .5 2 4 .3 2 2 .5

A lo d io  d í a ................................ 2 8 .1 2 1 .0 1 6 .5 2 2 .5 2 2 .3 2 8 .4 2 2 .6 1 8 .1 2 5 .0 2 3 .4

13 ................................... 2 8 .8 2 2 .7 1 7 .4 2 3 .4 2 3 .2 2 8 .8 2 3 .0 1 8 .8 2 5 .6 2 3 .9

14 .................................. 2 9 .2 2 3 .2 1 8 .1 2 3 .8 2 3 .6 2 9 .0 2 3 .2 1 9 .2 2 5 .9 2 4 .1

1 r> .................................. 2 9 .1 2 3 .2 1 8 .3 2 3 .8 2 3 .7 2 8 .9 2 3 .0 1 9 .0 2 5 .7 2 4 .1

10 .................................. 2 8 .6 2 2 .8 1 8 .0 2 3 .3 2 3 .4 2 8 .5 2 2 .5 1 8 .6 2 5 .1 2 3 .7

17 .................................. 2 7 .» 2 2 .2 1 7 .4 2 2 .6 2 2 .7 2 7 .9 2 1 .6 1 7 .7 2 4 .2 2 3 .1

18 .................................. 2 7 .0 2 1 .3 1 6 .5 2 1 .7 2 1 .8 2 7 .1 2 0 .5 1 6 .2 2 2 .9 2 2 .0

Ií» .................................. 2 6 .1 2 0 .3 1 5 .6 2 0 .7 2 0 .8 2 5 .9 1 9 .2 1 4 .0 2 1 .4 2 0 .4

20  .................................. 2 5 .2 1 0 .5 1 4 .0 1 9 .7 1 0 .8 2 4 .4 1 8 .1 1 1 .8 1 9 .6 1 8 .4

21 .................................. 2 4 .5 1 8 .7 1 3 .0 1 8 .9 1 9 .0 2 2 .9 1 7 .3 1 0 .1 1 8 .0 1 6 .7

2 2  .................................. 2 3 .0 1 8 .1 1 3 .3 1 8 .2 1 8 .3 2 1 .5 1 6 .5 9 .1 1 6 .8 1 5 .5

23  .................................. 2 3 .4 1 7 .6 1 2 .8 1 7 .7 1 7 .7 2 0 .6 1 5 .9 8 .6 1 6 .0 1 4 .8

2 3 .0 1 7 .2 1 2 .5 1 7 .2 1 7 .2 2 0 .0 1 5 .4 8 .2 1 5 .4 1 4 .2

l ’ r o m u d i u .................................. 2 5 .0 2 1 0 .0 0 1 4 .1 6 1 9 .4 2 1 9 .3 9 2 3 .9 5 1 8 .4 0 1 2 .4 8 1 9 .5 9 1 8 .3 2

] [  O  11 A

S  A N  J  U A  N C  ¿ J R  D  O 3  A

EN ERO AU1UL JU LIO O CTUBRE AÑO EN ERO A B R IL JULIO O CTUBRE AÑO

O 0 0 O 0 0 O 0 O O

1 a .  .... ........................................ 2 2 .6 1 3 .8 5 :6 15 .0 14 .2 18 .6 12 .8 6 .7 12 .6 13 .0

2  .................................. 2 2 .1 1 3 .4 4 .9 1 4 .6 13 .7 18.0 1 2 .4 6 .4 12 .1 1 2 .5

8 .................................. 2 1 .8 1 3 .2 4 .3 14.3 13.3 17 .5 12.0 6 .1 1 1 .7 12.1

4 .................................. 2 1 .6 1 3 .1 4 .0 1 4 .2 1 3 .2 17 .0 1 1 .6 5 .8 1 1 .3 1 1 .7

5  .................................. 2 1 .7 1 3 .2 4 .0 1 4 .4 13 .4 16 .7 11.2 5 .5 1 1 .0 1 1 .4

6 .................................. 2 2 .3 1 3 .7 4 .6 14 .9 13 .9 17 .3 11 .0 5 .2 1 1 .3 1 1 .5

7  .................................. 2 3 .2 1 4 .5 5 .6 1 5 .8 14 .8 19 .6 11 .5 5 .2 1 3 .4 1 2 .7

8  .................................. 2 4 .6 1 5 .6 7 .0 17.1 16 .2 2 2 .2 14.1 6 .7 1 5 .8 15 .0

9  .................................. 2 6 .2 1 7 .0 8 .8 1 8 .6 17 .8 2 4 .2 16 .9 9 .8 1 7 .6 1 7 .5

10 .................................. 2 7 .8 1 8 .6 1 0 .8 2 0 .4 19 .5 2 5 .7 19.1 1 2 .6 19 .0 1 9 .5

11 ................................... 2 9 .4 2 0 .2 1 2 .6 22 .0 2 1 .2 2 6 .9 2 0 .6 14 .6 2 0 .3 2 1 .0

A lo d io  d i n ................................ 3 0 .6 2 1 .6 1 4 .0 23 .5 2 2 .5 2 7 .7 21.6 16 .0 2 1 .2 2 2 .1

13 ................................... 3 1 .2 2 2 .6 1 5 .0 2 4 .5 23 .4 2 8 .4 2 2 .2 1 6 .8 2 1 .8 2 2 .8

14 .................................. 3 1 .4 2 3 .1 1 5 .4 2 4 .9 2 3 .8 2 8 .8 2 2 .6 1 7 .2 2 2 .2 2 3 .1

15 ................................... 3 0 .9 2 3 .0 1 5 .1 2 4 .8 2 3 .7 2 8 .8 22 .3 17.1 2 2 .1 2 3 .0

16  ................................... 3 0 .1 2 2 .5 1 4 .4 2 4 .2 23 .0 2 8 .4 2 1 .6 1 6 .4 2 1 .6 2 2 .5

17 ................................... 2 8 .0 2 1 .5 1 3 .4 23 .1 2 2 .0 2 7 .6 20 .4 14 .7 2 0 .6 2 1 .3

18 .................................. 2 7 .7 2 0 .8 1 2 .2 2 1 .8 20 .7 2 6 .5 18.5 12 .6 1 9 .2 1 9 .6

19 .................................. 2 6 .5 1 8 .9 1 1 .0 2 0 .4 1 9 .4 2 1 .7 16.9 11.0 1 7 .5 1 7 .9

20  .................................. 2 5 .5 1 7 .6 9 .8 19.1 18.2 2 3 .0 15 .7 9 .8 1 6 .2 16 .5

21  .................................. 2 4 .6 1 6 .5 8 .8 17 .9 17 .1 2 1 .6 14 .8 8 .9 1 5 .2 1 5 .4

22  ................................... 2 4 .0 1 5 .5 8 .0 16.9 18 .2 2 0 .6 1 4 .2 8 .2 1 4 .4 14 .6

23 .................................. 2 3 .5 1 4 .8 7 . 2 16.1 15 .4 19 .8 13 .6 7 .6 1 3 .8 1 4 .0

M o d ín  n o c l i o .......................... 2 3 .0 1 4 .2 6 .4 15.5 14 .8 19 .2 13 .2 7 .2 1 3 .2 1 3 .5

P r o m e d i o . ................................ 2 5 .8 8 1 7 .4 3 9 .2 9 18 .9 2 17.97 22 .8 7 16.29 10.33 16 .4 5 1 6 .8 3
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Variación diurna de la  temperatura—

H O R A

S  A N  1_ U 1 s R O S A R I O

EN ERO ABRIL JU LIO O C T I I B R  K AÑO EN ERO A B R IL j  i : i. i o O t n v m t  R AÑO

0 0 0 ü O o ü O O o

1  a .  .... ....................................... 2 1 .4 1 2 .0 6 .8 1 5 .0 1 3 .2 1 9 .2 1 3 .1 8 .5 1 1 .9 1 2 .8

2  .................................. 2 1 .2 1 1 .7 6 .5 1 4 .8 1 2 .9 1 8 .6 1 2 .7 8 .3 1 1 .0 1 2 .4

3  .................................. 2 1 .1 1 1 .4 6 .1 1 4 .5 1 2 .7 1 8 .2 1 2 .2 8 .0 1 1 .3 1 2 .0

4  .................................. 2 1 .1 1 1 .3 5 .9 1 4 .4 1 2 .6 1 7 .8 1 1 .9 7 .8 1 1 .0 1 1 .7

5  ................................... 2 1 -3 1 1 .4 5 .8 1 4 .2 1 2 .7 1 7 .6 1 1 .6 7 .7 1 0 .6 1 1 .4

6  ................................... 2 1 .9 1 1 .8 6 .3 1 5 .0 1 3 .2 1 9 .2 1 1 .5 7 .5 1 1 .5 1 1 .9

7  .................................. 2 2 .6 1 2 .8 7 .1 1 5 .7 1 4 .0 2 1 .7 1 2 .4 7 .6 1 3 .9 1 3 .4

8  .................................. 2 3 .9 1 3 .8 8 .7 1 7 .1 1 5 .5 2 3 .7 1 5 .0 8 .8 1 6 .3 1 5 .5

9  .................................. 2 5 .1 1 5 .3 1 0 .5 1 8 .6 1 7 .0 2 5 .5 1 7 .3 1 0 .8 1 8 .4 1 7 .6

10 ................................... 2 6 .4 1 6 .8 1 2 .4 2 0 .1 1 8 .6 2 6 .9 1 8 .9 1 2 .3 1 9 .8 1 9 .3

11 .................................. 2 7 .5 1 8 .1 1 4 .0 2 1 .5 1 9 .9 2 8 .1 2 0 .4 1 3 .8 2 1 .0 2 0 .7

M e d io  d i a ................................ 2 8 .4 1 9 .0 1 5 .2 2 2 .5 2 0 .9 2 9 .0 2 1 .2 1 4 .7 2 1 .8 2 1 .6

13  ................................... 2 9 .1 1 9 .5 1 5 .7 2 3 .1 2 1 .5 2 9 .7 2 1 .8 1 5 .3 2 2 .2 22  2

14  .................................. 2 9 .4 1 9 .4 1 5 .7 2 3 .0 2 1 .6 3 0 .2 2 2 .0 1 5 .5 2 2 .4 2 2 .5

15  ................................... 2 9 .3 1 9 .0 1 5 .1 2 2 .7 2 1 .2 3 0 .0 2 1 .7 1 5 .4 2 2 .2 2 2 .4

16  .................................. 2 8 .9 1 8 .4 1 4 .2 2 1 .9 2 0 .5 2 9 .6 2 1 .0 1 4 .7 2 1 .6 2 1 .8

17 .................................. 2 8 .0 1 7 .6 1 3 .1 2 0 .8 1 9 .6 2 8 .8 1 9 .6 1 3 .0 2 0 .4 2 0 .4

18  .................................. 2 6 .9 1 6 .7 1 1 .8 1 9 .6 1 8 .5 2 7 .5 1 7 .9 1 1 .7 1 8 .0 1 8 .7

19  .................................. 2 5 .8 1 5 .8 1 0 .8 1 8 .7 1 7 .4 2 5 .1 1 6 .6 1 0 .7 1 6 .1 1 6 .9

2 0  .................................. 2 4 .4 1 5 .1 9 .5 1 7 .6 1 6 .2 2 3 .3 1 5 .9 1 0 .2 1 5 .1 1 5 .9

21 .................................. 2 3 .4 1 4 .3 8 .6 1 6 .8 1 5 .2 2 2 .1 1 5 .1 9 .7 U . 4 15.11

2 2  .................................. 2 2 .5 1 3 .6 7 .9 1 6 .2 1 4 .5 2 1 .3 1 4 .6 9 .3 1 3 .8 1 4 .4

2 3  .................................. 2 2 .0 1 3 .0 7 .4 1 5 .7 1 3 .9 2 0 .6 1 4 .0 8 .9 1 3 .2 1 3 .8

M e d i a  n o c h e ......................... 2 1 .6 1 2 .5 7 .1 1 5 .3 1 3 .5 1 9 ,8 1 3 .5 8 .6 1 2 .6 1 3 .3

P r o m e d i o ................... 2 4 .7 1 1 5 .0 1 10 .0 9 1 8 .1 3 1 6 .5 4 2 3 ,8 9 1 0 .3 3 1 2 .0 2 1 6 .2 9 1 6 .5 6

H O R A  j

C H O S  M A L A L B U  E N  O S  A I R E S

EN ERO A B R IL JULIO OCTUBRE AÑO EN ERO ABRIL JU LIO OCTUDRE AÑO

I O O O O O O o 0 O O

U , m ....................................... 1 7 .9 1 0 .0 5 .3 9 .6 10 .7 2 1 .3 15.3 9 .8 13 .4 15 .3

2  ................................... 1 7 .7 9 .2 5 .1 9 .3 1 0 .4 2 1 .1 14 .9 9 .6 13 .0 15 .0

3  .................................. 1 7 .5 8 .5 4 . 8 8 .9 9 .9 2 0 .7 14 .6 9 .3 12 .6 14 .6

i ................................... 1 7 .2 7 .8 4 .5 8 .6 9 .6 2 0 .4 1 4 .4 9 .1 12 .3 1 4 .4

5 ................................... 1 7 .2 7 .4 4 .3 8 .3 9 .3 2 0 .1 14.1 8 .9 12.0 1 4 .2

6  .................................. 1 7 .5 7 . 4 4 .4 8 . 4 9 .4 2 0 .2 1 4 .0 8 .8 1 1 .9 14 .2

7  ................................... 1 8 .3 8 .1 4 .8 8 .9 10 .0 2 1 .5 1 4 .0 8 .7 13 .0 14.7

8  .................................. 1 9 .5 9 . 4 5 . 4 1 0 .0 11 .0 2 2 .4 1 4 .8 8 .9 14 .5 15 .5

9  .................................. 2 1 .1 1 1 .2 6 . 2 1 1 .5 1 2 .4 2 4 .1 1 6 3 9 .7 15 .9 10 .9

10 ................................... 2 3 .0 1 3 .3 7 .5 1 3 .3 1 4 .2 2 5 .5 17 .6 10 .6 16 .8 18 .0

11  ................................... 2 4 .9 1 5 .4 8 .8 1 5 .0 16.0 2 6 .4 18-8 11 .5 17 .6 19.0

M e d io  d i f t ............................... 2 6 .6 1 7 .2 1 0 .2 1 6 .7 17 .7 2 7 .0 1 9 .5 12 .3 18.3 19 .7

13 .................................. 2 7 .7 1 8 .6 1 1 .1 1 7 .9 19 .0 2 7 .4 19-9 1 2 .8 18.7 20,1

14  .................................. 2 8 .2 1 9 .4 1 1 .7 1 8 .4 19 .6 2 7 .4 2 0 .1 1 2 .9 18.6 20 .3

15  .................................. 2 7 .9 1 9 .4 1 1 .8 1 8 .3 19 .6 2 7 .4 2 0 .1 12 .9 18.4 2 0 .2

16  ................................... 2 6 .9 1 8 .9 1 1 .5 1 7 .6 19 .0 2 7 .0 19 -8 12 .7 18.1 19.»

17  ................................... 2 5 .4 1 7 .9 1 0 .7 1 6 .4 17 .9 2 6 .3 19-0 12 .1 17.4 19 .2

18  ................................... 2 3 .7 1 6 .6 9 .6 1 5 .0 16 .5 2 5 .5 1 8 - i 11 .6 16.5 18 .4

1 9  ................................... 2 1 .9 1 5 .4 8 .5 1 3 .5 15 .1 2 4 .2 17-5 1 1 .2 15 .8 17.6

20  .................................. 2 0 .5 1 4 .2 7 .5 1 2 .3 1 3 .8 2 3 .6 17-2 1 1 .0 1 5 .4 17.1

21  .................................. 1 9 .3 1 3 .2 6 .7 1 1 .4 1 2 .8 2 3 .2 16-8 10 .8 14.9 10 .7

2 2  .................................. 1 8 .6 1 2 .3 6 .1 1 0 .7 12 .0 2 2 .7 1 6 4 lO.r» 14 .0 16 .4

23  .................................. 1 8 .3 1 1 .5 5 .8 1 0 .3 11 .5 22 .3 16-0 10 .2 1 1 .2 16.C

M e d i a  n o c h e ......................... 1 8 .0 1 0 .8 5 .5 9 . 9 11.1 2 2 .0 15.7 10.(1 13 .9 15.6

P r o m e d i o ................... 2 1 .4 5 1 3 ,0 5 7 .4 1 1 2 .5 1 1 3 .6 9 2 3 .7 3 10 .8 7 1 0 .6 6 1 5 .3 2 1 7 .0 3

31TOMO I.
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Variación diurna de la temperatura— (C ontinuación)

n  o  i t  a

I S L A  D E  L O S  E S T A D O S R  Á W  S O N  ( C H U B U T )

ENERO AliiUl. J U M O OCTUBRE AÑO ENERO ABRI I, JU LIO OC TUBRE AÑO

0 0 O 0 O O 0 0 0 0

1 a .  m ................................. 7 .4 5 .5 2 .4 3 .7 4 .7 16.0 7 .2 2 .7 9 .4 8 .7

2 ............................. 7 .4 5 .4 2 .3 3 .7 4 .7 15 .7 6 .8 2 .4 9 .1 8 .3

8 ............................. 7 .4 5 .4 2 .3 3 .8 4 .7 15 .7 6 .5 2 .0 6 .9 8 .0

4 ............................. 7 .6 5 .4 2 .3 3 .8 4 .8 16 .0 6 .2 1 .7 9 .1 7 .9
f, ............................. 7 .9 5 .4 2 .3 4 .0 4 .9 1 6 .8 6 .0 1 .4 9 .5 8 .1

6 ............................. 8 .4 5 .6 2 .3 4 .2 5 .1 18.1 6 .1 1 .4 10-4 8 .8

7 ............................. 9 .0 5 .8 2 .4 4 .5 5 .4 19 .8 6 .7 1 .8 11 .7 9 .9

8 ............................. 0 .6 6 .1 2 .5 4 .9 5 .7 2 1 .7 7 .9 2 .7 13 .3 11 .4

0 ............................. 10.8 6 .4 2 .6 5 .4 6 .1 2 3 .6 9 .6 4 .0 15.1 13 .2

10 ................................ 10.8 6 .7 2 .8 5 .8 6 .4 25 .3 11 .6 5 .6 16-9 15 .0

11 ............................. 11.1 6 .9 2 .9 6 .2 6 .7 2 6 .5 13 .8 7 .4 18 .4 16 .7

M o d ín  i l l a ................................ 11.2 7 .1 3 .0 6 .4 6 .9 2 7 .1 15 .7 9 .2 19.5 18.0

18 ............................. 11.1 7 ,2 3 .1 6 .5 6 .9 27 .0 17 .2 10 .6 20 .1 18 .7

14 ............................. 10.8 7 .1 3 .1 6 .4 6 .8 2 6 .3 18 .0 11 .5 2 0 .0 18.8

15 ........................... LO.3 7 .0 3 .0 6 .2 6 .6 2 5 .2 18 .1 11 .8 1 9 .4 18 .2

lf¡ ............................. 9 .7 0 .7 2 .9 5 .8 6 .3 2 3 .8 17 .3 11 .3 18.3 17 .2

17 ............................. 9 .2 0 .5 2 .8 5 .4 6 .0 22 .3 15 .9 10 .4 17 .0 15 .9

18 ............................. 8 .6 6 .2 2 .7 5 .0 5 .7 20 .9 14 .2 9 .0 15 .5 14 .5

1» ............................. 8 .2 6 .0 . 2 .6 4 .6 5 .4 1 9 .8 12 .4 7 .5 14.1 13.1

20  ........................... 8 .0 5 .8 2 .5 4 .3 5 .2 18.9 10 .8 6 .1 12 .8 12 .0
21 ............................. 7 .8 5 .7 2 .4 4 .1 5 .0 18.1 9 .5 4 .9 11 .8 11 .0

2 2  ................................ 7.(1 5 .6 2 .4 3 .9 4 .9 17 .5 8 .5 4 .0 1 1 .0 10.3

23 ............................. 7 .5 5 .6 2 .4 3 .8 4 .8 17.0 7 .9 3 .4 10 .3 9 .7
M e d i a  n o d t o ...................... 7 .4 5 .6 2 .4 3 .8 4 .8 1 6 .5 7 .5 3 .0 9 .8 9 .2

l 'r i i i i i m U o .................. 8 .94 6 .1 2 2 .5« 4 .8 4 5 .61 20 .66 10.90 5 .6 6 13 .81 12.61

La? cifras que preceden y la representación gráfica de las curvas para las cuatro estaciones, 
Asunción, Córdoba, Rosario y Buenos Aires, parecen ser suficientes para demostrar el carácter 
de la variación normal diurna de la temperatura en las distintas secciones del país.

Con excepción de la Isla de los Estados, se vé que la forma general de la curva es esen
cialmente la misma para todas las regiones, presentándose la temperatura máxima del día cerca 
de dos horas después que el sol pasa el meridiano y la mínima, en momentos que preceden, des
de pocos minutos hasta más de una hora á la salida del sol, variando según la estación del año 
y la configuración del suelo en el horizonte oriental del lugar y también con la variación de la
titud, puesto que, siendo las demás condiciones iguales, se halla un aumento en el intervalo entre 
la época de la salida del sol y la del mínimum que corresponde al aumento de los grados de 
latitud. En el intervalo de una ó dos horas antes y después del momento del maximum del día, 
ha}r, comparativamente, poca variación en la intensidad dej calor, difiriendo marcadamente, á este 
respecto, de la forma opuesta que adquiere la curva en la época del minimum — pues el des
censo de la temperatura, durante algunas horas que preceden la del minimum, es lenta; pero, 
pasado el punto en que la curva toma la flexión hacia arriba, el ascenso entonces es rápido, for
mando su línea, en las primeras horas que siguen á la salida del sol, casi un ángulo recto con 
la de la descendente en las horas que preceden la salida, especialmente en la región Mediterrá
nea. En la del Litoral, el ángulo formado por el encuentro de las líneas del descenso y ascenso 
de la temperatura, se manifiesta mucho más obtuso y por consiguiente la curva queda más suave, 
ó en otros términos, el cambio de la temperatura en las horas cerca de la salida y puesta del 
sol, es menos sensible.

La cantidad de vapor acuoso en el aire, es el elemento que influye poderosamente para sua
vizar la marcha de la temperatura en las horas en que normalmente son más rápidos los cambios, 
siendo más acentuadas las variaciones de temperatura en los lugares más secos.

En la amplitud, se hallan las mayores diferencias en la variación diurna, características de
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las diversas regiones. Fuera de la extremidad Sur dei continente, donde es sumamente excep
cional observar el cielo despejado, la sección de la menor variación queda en las cercanías del 
golfo de la Plata. En la ciudad de Buenos Aires, punto que puede tomarse como término medio 
de la región contigua á aquel inmenso cuerpo de agua, vemos que la amplitud de la variación 
diurna, correspondiente al año, está limitada á 602, variando desde 7°4 en verano á sólo 4°4 en 
invierno; mientras que en Córdoba, en el centro de la región mediterránea, tenemos la variación 
diurna para el año entero de 11° 9, cuyo valor es casi constante para las cuatro estaciones del 
año. En la región Andina, la variación, por lo general, tiene menos amplitud que en la Medi
terránea, pero bastante superior á la del Litoral.

En la Tierra del Fuego., la amplitud de los extremos normales del día, apenas pasa de 2 -  
variando entre Io en el invierno y 4o en el verano.

En el cuadro que sigue se presenta la amplitud media de la variación, para los doce puntos 
de que se han dado los valores horarios, y para los cuatro meses característicos de las cuatro 
estaciones y el año entero:

A m p litu d  m ed ia  de la  variacióu  d iurna de la  tem p era tu ra

M E S ASUNCIÓN COYA r o s a r io BUENOS AIRES t u c u m Xn CÓRDOBA

0 0 0 n O

E n e r o ............................................ 9 .3 7 .6 1 2 .7 7 .4 1 0 .3 1 2 .2

A b r i l .............................................. 1 0 .0  • 7 .4 1 0 .6 6 .3 9 .6 1 1 .7

J u l i o .............................................. 9 .3 7 .3 8 ,1 4 .4 1 2 .8 1 2 .2

O c t u b r e ........................................ 1 0 .2 7 .9 1 2 .0 6 .8 1 2 .8 1 1 .6

A ñ o ................................................. 9 .6 7 .7 1 1 .2 6 .2 1 1 .5 1 1 .9

M E S SAN LUIS KAWSON INGENIO ESPERANZA SAN JUAN C1IOS MAJ.AL ISLA !>K 1.0 K ESTADOS

0 0 0 0

E n e r o ............................................ 8 .4 1 1 .5 8 .1
9 .8

1 1 .1 3 .9

A b r i l .............................................. 8 .6 1 2 .3 6 .2 1 0 .0 1 2 .2 0 .8

J n l i o ............................................... 1 0 .0 1 0 .4 1 0 .1 1 1 .5 7 .6 0 ,8

O c tu b r e  ........................................ 8 .9 1 1 .3 1 0 .3 1 0 .8 1 0 .2 2 .8

A ñ o .................................................. 9 .0 1 1 .0 8 .9 1 0 .9 1 0 .3 2 .2

Pasemos ahora á la consideración de la marcha anual de la temperatura, tal como queda 
manifestada por los valores medios y extremos mensuales, derivados de treinta y seis estaciones 
geográficamente distribuidas por toda la región habitada de la República. Las temperaturas 
medias son el promedio de las observaciones practicadas en las horas de 7 a. m., 2 p. m. y 9 
p. m. Así para obtener de ellas las temperaturas que corresponderían al promedio de las veinti
cuatro horas, hay que aplicar las correcciones anteriormente indicadas.

Esta combinación de horas ha sido elegida por haber sido practicadas en ella la mayor parte 
de nuestras observaciones y el promedio de éstas dá muy aproximadamente el verdadero del día

Las temperaturas máximas y mínimas siguientes constituyen los extremos observados en el 
mismo mes en diferentes años, ó sean: el máximum y mínimum anotado en toda la sene de ob
servaciones practicadas en el lugar. •

De las estaciones que no han sido provistas de termómetros de maxima y mínima, se han 
tomado los extremos de las observaciones tridiurnas. Es de advertir á su respecto que el maxi
mum que viene casi siempre de la observación de las dos de la tarde, no ha de distar mucho de
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la temperatura más eleváda del día, y, por consiguiente representará muy aproximadamente el 
máximum absoluto. En cuanto á la temperatura mínima así registrada, en el invierno la lectura 
de las 7 a. m. dá próximamente el valor más bajo del día; pero en el verano es claro que el 
verdadero máximum sería inferior, de algunos grados, á la temperatura normalmente observada 
en esa hora, variando la cantidad de grados según la latitud del lugar. Así, los valores extremos 
para el año, tomados de las observaciones tridiurnas, no deben diferir esencialmente de los indi
cados por los termómetros apropiados, de máxima y mínima. En los cuadros siguientes, las tem
peraturas extremas que dependen de las observaciones d̂e las tres horas mencionadas, están 
indicadas por el asterisco *:

T em p eratu ras m ed ias y ex trem as m en su a les

E S T A C IÓ N  M IS IO N E R A  
( C haco  P a k a o u a y o )

IT A C U R Ü B Í  D E L  R O S A R IO  
(P a k a g u a y )

A S U N C IÓ N

(P a u a o d a y )
F O R M O S A

23" 10’ ? 24° 27’ 25° 17’ 26° 12’

L u n .O e s . h e  G ju ík u ’icii 58" 34’ ? 57° 2’ 60° 10’ 58° 6’

PKHÍ'M><>............................... 1895 1892 á 1896 1892 á 1896 1879 á 1892

M  o s M o d ia M á x im a M J u ñ n a M e d ia M á x im a M ín im a M e d ia M á x im a M ín im a M e d ia M á x im a M í n i m a

0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0

. 27.04 39.1 * 20.G 26.74 36.6 18.2 26.93 40.4 * 15.6 * 27.04 39.8 14.8

l·’u lii·i·ï» ................................ 30.10 40.0 » 22.0 25.94 35.0 15.0 26.66 39.2 » • 11.4 » 26.63 40.0 14.8

27.02 39.1 » 15.2 25.68 37.2 13.4 25.90 38.0 » 11.6 . 25.17 37.0 14.8

A l . n i ...................................... 22.07 37.0 » 13.0 22.09 35.5 8.8 22.32 37.6 » 5.8 » 21.54 37.5 3.8

M ay» ............................. 21.28 33. L » 10.0 18.59 30.8 0.9 18.71 32.8 » 1.0 » 18.03 31.5 4.5

.1 u n ió ..................................... 18.02 34.0 » 3.4 15.96 31.3 0.6 15.97 32.2 » 0-8 » 16.28 30.2 -0 .5

J u l i o ....................................... 20.01 35.1 » 0.4 18.63 32.9 3.3 18.94 33.6 » 2 .4  » 17.06 31.5 1.3

24.82 39.0 » 8.2 19.77 34.3 0.0 20.03 38.0 a 1.4 » 18.78 36.0 1.3

20.40 411.1 » 11.4 20.41 36.2 6.4 20.75 37.8 >» 4.0 » 19.53 36.0 4.3

O e tu b r c ........................ 28.18 87. J » 13.4 22.78 25.4 12.0 23.08 37.6 » 8 .2  » 22.13 37.8 9.8

27.18 40.1 » 21.0 24.04 36.8 15.0 25.59 38.4 » 12.2 » 24.48 38.8 11.8

D ir im id )  n t .......................... 27.07 40.0 * 17.4 26.72 88.0 7.5 27.60 41.4 » 8.2 » 25.74 39.8 15.3

A fu..................... 24.98 40.1 3.4 22.35 38.0 0.0 22.71 41 .4 0 .8 21.87 40 .0 -0 .5

L a t it c i ..................................

..........................
PkhIiux’...............

I N G E N I O  E S P E R A N Z A  

(Pkovincia 1)13 .1 UJL'y) S A L T A
C A O H Í

( P h o v i n c j a  d e  S a l t a )
T U C U M A N

24° 16’ 
65" 0’ 

1896

P
>

24° 46’ 
65° 24’ 

1882 á 1893

25" 0' 
66 12’ 

1896

?

?

26° 51 
65° 12’ 

1855 á 1896

M  c s M e d ía M á x im a M ín im a M e d ia M á x im a M ín im a M e d ia M á x im a M ín im a M e d ia M á x im a M in im a ,

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E n e r o .................................... 25.16 30.1 * 16,4 * 22.06 33.0 12.0 19.28 3 0 .0 9 .0 * 21.39 3 9 .6 * 1 2 .3 *

F e b r e r o ............................... 24.40 35.6 » 15.8 » 21.56 31.0 13.0 18.66 2 8 .7 8.5 > 24.03 40.0 9 .9  »

M a r z o .................................... 22.42 33.6 a 11.9 » 19.81 31.0 11.9 16.93 27 .0 6.5 # 22.18 36.9 » 10.5 »

A b r i l ..................................... 19.73 27.6 :> 7.7 > 16.84 27.8 5.0 14.04 2 3 .8 1.5 » 19.23 33.2 5.0 »

M a y o ..................................... 18.00 28.8 » 7.2 » 13.78 27.6 -0 .1 10.29 2 3 .0 -0 .5  » 15.08 28.8 » 0.2 »
J u n i o ..................................... 13.27 25.9 » 1.6 » 10.56 27.0 -4 .3 8.63 20 .6 -0 .6  » 14.68 33.8 » -3 .2  »
J u l i o ..................................... 15.52 30.8 » 6.1 s> 11.60 29.0 -2 .0 9.31 2 4 .2 -0 .5  » 12.60 37.0 » -2 .5  »

A g o s t o ................................. 20.35 35.3 » 4.4 » 14.01 30.9 -1 .0 12.70 2 1 .2 -0 .4  » 15.10 36.7 -3 .0  »
22.15 36.9 » 8.8 » 16.45 32.0 0.5 14.44 28 .0 2.5 » 17.80 39.3 » -0 .6  i

O r tu b r o  ............................... 23.32 38.0 » 7.2 » 18.95 35.0 6.1 16.68 29 .0 J .5  » 20.38 41.2 2 .2  »
25.44 36.6 » 15.0 » 21.65 33.4 12.2 18.21 3 0 .8 8 .0  » 22.00 39.9 8.3 »

D i c i e m b r e ......................... 26.14 39.7 » 15.5 » 22.38 33.1 9.4 20.64 35 .2 8.5 » 24.21 40 .6  » 8 .2  »

21 .32 39 .7 1.6 17.47 3 5 .0 -4 .3 14.99 35 .2 -0 .6 19.fc* 40 .6 -3 .2



TER R ITOR IO  —  CLIMA 2 6 9

Temperaturas medias y  extremas mensuales —(C ontinuación)

P O S A D A S

(misiones)

C O R R IE N T E S S A N T A  M A R ÍA  

(misiones)

G O Y A

L a t i t u d ........................................... 27° 19’ 27° 27’ 55 í 28° 4’ 29° 9’ 6’

L ongitud ............................. 5 5 °  ‘S 0 ’ 58® 49’ 53” 55° 33’ 59° 16’ 9’

P eríodo.................................. 1896 1873 á 1896 1892 ¿  1894 1876 á 1896

MES M e d ia M á x im a M in im a M e d ia M á x im a M ín im a M e d ía M á x im a M in im a M e d ia M á x im a M in im a

o 0 o 0 o 0 0 o 0 0 0 o

E n e r o ................................... 27.05 3 8 . 0 * 14 . 7 * 26.69 4 0 . 2 * 16 . 0 * 26 .02 37 .5 12 .2 25 .40 38 .4 11 .8

F e b r e r o .............................. 26 .08 36 .5  » 14 .4  » 26.46 38 .5  » 1 6 .6  » 24 .76 36 .8 12.0 24 .92 37 .4 12.9

M a r z o ................................. 25 .28 36 .0  » 11 .7  » 25 .33 34 .5  » 15 .1  ». '23.56 35 .2 13.1 23.64 34 .9 11 .8

A b r i l . . . ’ ............................. 22 .28 3 1 .6  » 8 .6  » 21.63 35 .6  » 9 .0  » 19.07 32 .0 7 .0 19.45 34 .9 5 .U

M a y o .................................. 19 .38 2 9 .2  » 4 .5  » 18.12 31 .8  » 5 .8  » 15.20 2 8 .2 0 . 1 15.81 2 8 .8 2 .3

J u n i o ................................... 15.67 2 5 .6  » 1 .8  » 15.44 2 7 .2  »> 3 .2  » 9 .7 2 21.1 0 .1 13.40 2 6 .8 0.(1

J u l i o ..................................... 18.78 2 8 .8  * 4 .0  » 16.33 31 .5  » 5 .4  » 14.96 2 8 .2 1 . 0 14.44 2 9 ,2 — 0 .5

A g o s t o ................................. 21 .59 3 2 .8  » 10 .2  » 17.70 33 .0  » 5 .0  » 14.12 3 1 .2 — 2 .1 15.88 3 2 .9 1 . 0

S e t i e m b r e ........................ 21 .87 3 4 .0  » 7 ,0  » 19.21 3 8 .9  » 6 .2  » 14.04 31 .0 0 . 1 17.26 3 5 .2 3 .2

O c t u b r e ............................. 21 .94 3 4 .5  » 5 .0  » 21.59 37 .4  » 7 .0  » 18.31 3 2 .2 1 .3 19.83 34 .8 4 .6

N o v i e m b r e ...................... 24.80 3 6 .5  » 16 .0  » 24.12 3 8 .0  » 18 .3  » 22.12 36 .0 8 .3 22 .66 36.4 1 .9

D i c i e m b r e ........................ 25.37 3 7 .0  » 15 .0  » 26.27 40 .0  » 13 .4  » 26.51 42 .0 8 .2 25 .00 39 .4 4 .3

A ñ o ....................................... 22.51 38 .0 1 .8 21 .57 4 0 .2 3 .2 19 .03 42 .0 - 2 .1 j  10.81 39 .4 - 0 .5

S A N T IA G O  D E L  E S T E R O P IL C IA O

( p r o v i n c i a  d e  c a t a m a u c a )

C A T A M A U C A L A  R IO J A

L a t i t u d ........................................... 27° 48’ 2315 27° 36’ 28° 28’ 29° 19’?
L o n o i t u d ........................................ 64° 15’ 45” 67° 7’ 65° 55’ 67° 10’ ?
P e r í o d o ........................................... 1880 á 1890 1874 y 1877-79 1881 á 1888 1875 á 1892

M E S M e d ia M á x im a M ín im a M e d ia M á x im a M in im a M e d ia M á x im a M in im a M e d ia M á x im a M ín im a

o 0 0 0 0 0 0 O o o o 0

E n e r o ...................... ............ 27.71 4 3 .2 16 .2 27 .02 4 5 .5 * 1 1 .5 * 28 .24 43 .1 15 .4 27 .32 42 .6 15.6

F e b r e r o  ............................. 26.40 4 1 .0 15 .2 26 .00 4 4 .4  » 13 .0  » 26 .84 40 .2 16 .2 20.01 41 .0 13 .3

M a r z o ................................. 24.63 37 .0 11 .2 25 .10 4 2 .9  » 8 .3  » 25 .06 38 .0 14 .2 23.61 3 8 .5 13.3

A b r i l .................................... 20.43 3 2 .5 7 .0 19.51 3 9 .5  » —  1 . 0  » 18.70 35 .2 8 .9 19.74 32 .0 9 .0

M a y o ................................... 16.93 2 9 .2 4 .4 13 .86 3 6 .5 -  3 .8  » 15.80 30 .8 4 .0 14.50 26 .4 3 .0

J u n i o ................................... 13.16 29 .3 —  0 .3 9 .79 3 0 .9 * -  7 .5 9 .87 21 .0 0 .8 10.59 24 .0 0 .0

J u l i o ..................................... 14 .92 29 .9 -  1 .0 9 .80 34 .1  » -  8 .1 12.84 30 .5 1 .4 12.28 25 .6 0 .0

A g o s t o ................................ 16.16 3 5 .2 —  2 .5 13 .38 87 .1  » -  6 .4  * 16.19 33 .0 -  0 .4 15.09 34 .5 1 .5

S e t i e m b r e ........................ 18.91 4 o .6 3 .2 17.99 42 .4 0 .0  » 20.02 37 .8 6 .7 18.60 30 .0 7 .0

O c tu b r e ............................... 22.83 40 .0 7 .9 23 .09 4 3 .5 * 0 .0  » 22.80 4 0 .4 11.1 22.11 39.4 8.1

N o v i e m b r e ...................... 25.98 41 .0 13 .7 25.90 4 3 .8  » 5 .8  » 25.66 40 .4 14.2 25.10 40 .0 12.0

D i c i e m b r e ........................ 27.44 40 .7 12.3 28 .15 4 4 .7  » 12 .5  » 27.69 41 .6 16.7 26.47 41 .0 14.9

A ñ o ........................................ 21.29 43 .2 -  2 .5 20 .03 45 .5 —  8 .1 20.81 43.1 — 0 .4 19.62 42 .6 0 . 0



2 7 0 SEGUNDO CENSO .NACIONAL —  MAYO 1 0  DE 1 8 9 5

Temperaturas medias y  extremas m ensuales—(C o n tin u a c ió n )

L atjtu» ............................

L ongitud .............................

P eríodo..................................

H E R N A N D A R IA S P A R A N Á U R U G U A Y R O S A R IO

31° 14’ 
59° 40' 

1877 A 1892

25° 0’ 
G6U 12’ 

1875 á 1882 y 1896

32» 29’
58° 14’ * 

1894 á 1896

32° 51’ 
60° 38’ 

1891 á 1896

MES M e d ia M á x im a M in im a M e d ia M á x im a M in im a M e d ia M á x im a M ín im a M e d ia M á x im a M in im a

0 0 0 0 o 0 o 0 o 0 0 0
E n o r o ................................... 26 .23 42 .4 13 .4 24 .73 38 . 2 * 13 .0 23.67 35 . 0 * 12 . 0 * 24 .62 40 .6 7 .1
P o b r e r o .............................. 25 .33 41.1 18 .6 24 .84 3 7 .8  » 11 .6 24.38 38 .0  » 13 .0  » 24 .64 36 .6 6 .4
M a r z o .............. ................... 24 .16 4 0 .2 6 .8 22 .95 36 .4  » 10.6 22 .30 34 .0  » 9 .0  » 21 .28 34 .5 5 .0
A b r i l .................................... 18.50 33.1 4 .0 18.51 3 9 .2  » 8 .2 18.32 30 .0  » 3 .0  » 16.51 2 8 .2 0 .6
M a y o .................................... 14.78 31 .8 1 .2 14.70 28 .0  » 3 .8 14.74 30 .0  » 0 .0  » 12 .49 2 8 .2 — 3 .4
■I n n i o ................................... 12.56 26 .8 -  1 .2 11.69 2 3 .6  » —  1 .2 12 .22 2 6 .0  »• 0 .0  » 8 .3 1 2 2 .2 - 7 .8
J u l i o ..................................... 12.81 27 .1 -  2 .5 12.98 28 .0 —  0 .6 12.81 2 8 .1  » 0 .0  » 10 .94 26 .1 — 5 .3
A g o s t o ................................. 14.74 31 .6 —  2 .2 14.46 3 2 . 2 * 0 .0 15.63 33 .0  » 1 .0  » 11 .69 2 8 .2 - 6 .7
S e t i e m b r e ......................... 16.47 82 .8 1 .6 16.32 3 6 .6  » 5 .2 18.19 36 .1  » 1 .0  . 13 .97 3 3 .5 - 4 .9
O o tu b ro .............................. 19.58 84 .0 7 .8 18.72 3 4 .2  » 4 .5 17 .57 3 5 .0  » 3 .0  » 16 .78 3 7 .0 — 1 .0
N o v ie m b r e ....................... 22 .82 39 .6 12 .4 22  11 3 6 .2  » 11 .4 21 .16 3 6 .6  » 5 .0  » 20.94 35 .0 3 .8
D i e i o m b r o ........................ 25.11 38 .4 12 .4 23 .82 3 8 .0  » 11 .8 23 .06 3 6 .6  » 6 .0  » 23.51 39 .0 4 .3

Aftu........................................ 19.42 42 .4 -  2 .5 18.82 38 .2 —  1 .2 18.50 38 .0 0 .0 17 .14 40 .6 —  7 .8

C Ó R D O B A P O T R O  M U E R T O  
(p r o v in c ia  d e  có r d o ba )

R ÍO  C U A R T O S A N  L U I S

L a t i t u d .............................

L o n g it u d ..........................

P e r í o d o .............................

31° 25’ 
64° 12’ 

1873 A 1896

32° 5’ 
62» 22’ 

1891 A 1896

33° 7’ 
64a 19’ 

1881 A 1882

33° 19'
66° 21’ 

1874 á 1877'

ME8 M e d ia M á x im a M ín im a M e d ia M á x im a M ín im a M e d ia M á x im a M in im a M e d ia M á x im a M in im a

o O 0 0 o 0 0 0 o o 0 0
E n e r o . : ............................... 23 .32 4 1 .8 * 5 . 8 * 25 .77 41 .4 9 .4 22.46 3 6 .8 9 .8 24 .70 88 .5 11 .1
F e b r e r o ............................... 22 .63 4 0 .2  » 7 .0  » 25 .90 41 .2 11 .6 22.38 33 .8 1 1 .8 23 .39 37 .9 10 .5
M a r z o .................................. 20 .29 3 7 .3  » 4 .0  » 23 .28 40 .0 11 .4 20 .12 35 .4 4 .4 20 .22 38 .7 9 .8
A b r i l ..................................... 16.20 3 3 .0  » - 3 . 8  » 19.01 37 .2 3 .8 16.58 32 .0 5 .8 15 .08 28 .0 3 .6
M a y o .................................... 12.80 3 1 .0  » — 5 .0  » 14 .53 33 .4 -  4 .4 13.81 26 .9 -  2 .3 11.39 24 .5 —  1 .8
J u n i o .................................... 9 .64 2 8 .2  » —8 .2  » 10 .14 3 0 .4 —  5 .4 9 .4 7 25 .9 -  2 .3 7 .9 1 22 .8 —  1 .3
J u l i o ..................................... 10.52 3 1 .5  » - 8 .9  » 11 .50 30 .0 —  4 .0 8 .8 7 24 .3 —  1 .9 10.04 26 .0 —  4 .6
A g o s to ................................. 12.40 3 6 .5  » —6 .8  » 12 .14 32 .2 -  3 .4 11.38 24 .9 —  4 .1 11 .00 29 .6 —  3 .0
S e t i e m b r e ........................ 14.89 37 .3  » —4 .9  » 14 .58 34 .0 —  2 .0 15.60 36 .3 5 .1 14.47 31 .7 0 .9
O c t u b r e .............................. 17.82 40 .0  » 0.Ú » 18 .17 39 .2 5 .2 18.97 34 .9 7 .3 18.07 34 .5 5 .3
N o v ie m b r e ....................... 20 .88 3 9 .4  » 2 .2  » 22 .48 36 .8 7 .4 20 .52 33 .7 12 .1 19 .90 33 .3 6 .9
D io io m b r o ........................ 22.84 3 9 .7  » 4 .2  » 25.21 30 .8

*
10 .8 23 .12 37 .3 8 .1 22 .25 3 9 .4 7 .9

A ñ o ....................................... 17.02 41 .8 - 8 . 9 18 .56 4 1 .4 —  5 .4 16.94 38 .8 — 4 .1 16.54 39 .4 —  4 .6



T E R R IT O R IO  —  CLIMA 2 7 1

T e m p e r a t u r a s  m e d i a s  y  e x t r e m a s  m e n s u a l e s — ( C o n t i n u a c i ó n )

S A N  J U A N P A R A M IL L O  DE U S I'A L L A T A  
(provincia de uendoza)

M E N D O Z A C H O S -M A L A L

Latitud...................
Longitud.................
Período..................

31° 33’ 
68° 31’ 

1873 á 1896

32° 29’ 
69° 8’ 

1886 á 1889

32° 53’ 
68° 50’ 

1863 ¿ 1896

37° 27*
69° 50’

1892 á 1896 ‘

UES M e d ia M á x im a M ín im a M e d ia M á x im a M in im a M e d ia M á x im a M in im a M e d ia M á x im a M ín im a

o o 0 0 0 O o 0 o 0 o o

E n e r o ................................. 2 6 .45 42 .0 13 .8 12 .13 2 4 .0  * 2.1 * 24 .39 39 .4  * 8 .1  * 21.99 3 8 .0  * 9 .0  *
F e b r e r o  ............................. 26 .20 4 2 .8 14 .4 11 .24 2 7 .2 -  3 .4  » 23 .37 3 8 .4  . 7 .4  » 22 .76 39 .1 8 .5  »
M a r z o ............... ................. 23 .21 4 2 .8 9 .5 10 .82 2 3 .4  * 0.2 » 20.13 3 4 .8  » 3 .6  » 17.63 3 3 .5  * 2 .5  «
A b r i l .................................... 18.10 3 7 .0 4 .0 7 .5 2 2 3 .6  » — 9 .2  > 15.99 3 1 .0  » - 3 . 0  . 13.61 2 7 .8 0 .0

M a y o .................................... 13 .06 2 9 .6 1 .5 4 .5 3 1 8 .3  » -  7 .0  » 11.70 2 8 .4  » —5 .1  » 9 .4 4 2 5 .5  * — 9 .0

J u n i o ................................... 9 .2 8 29 .0 - 1 . 8 0 .3 4 15 .6  » — 1 3 .9  » 8.27 25 .1  » —8*4 » 5.70 2 0 . i —  8 .0

J u l i o .................................... 10.02 3 1 .8 — 1 .4 3 .4 8 16 .6  » — 1 3 .4  » 8 .2 9 28 .0  » —6 .5  » 7.68 24 .0  * - 1 0 . 0

A g o s t o ............................... 12 .86 3 2 .8 - 0 . 8 2 .41 1 7 .4  » —  8 .8  » 11.27 3 0 .0  » - 7 . 5  » 8.03 24.0  » -  7 .5

S e t i e m b r e ........................ 15 .82 3 7 .0 2.0 4 .3 0 20 .4 — 1 0 .4  » 14 .48 3 6 .2  . —4 .3  * 10.33 26 .9 — 3 .0

O c t u b r e ............................. 19 .63 4 0 .6 5 .3 5 .4 9 18 .8 — 7 .6  » 18 .22 3 6 .7  » —3 .6  » 12.88 29 .4 0 .0  *
N o v i e m b r e ...................... 23 .77 4 1 .0 10 .0 9 .5 7 2 3 .4  * —  3 .6  » 21 .88 4 0 .0  » 1 .0  » 18.65 35 .4 2 .5  »

D i c i e m b r e ........................ 2 5 .© 4 4 .0 1 1 .4 11.41 2 4 .2  . -  4 .3  » 23 .57 4 1 .5  » 5 .7  » 20.87 3 5 .2  * 5 .5  »

A ñ o ............... 18.69 44 .0 — 1 .8 6 .9 4 27 .2 — 13.9 16.80 41 .5 - 8 . 4 14.12 30 .1 — 10.0

B U E N O S  A I R E S P A R T I D O  2 5  D E  M A Y O T A N D IL B A H ÍA  B L A N C A

Latitud.................. 34° 37’ 35° 20’ 37° 17’ 38° 45’
Longitud................. 58° 22’ 60° 10’ 59° 08’ 62° 1 1 ’
Período................... 1856 á 1896 1877 á 1879 1876 á 1882 1860 Á  1883

MES M e d ia M á x im a M in im a M e d ia M á x im a M in im a M e d ia M á x im a M ín im a M e d ia M á x im a M ín im a

o 0 0 0 o o o o 0 o 0 0

E n e r o .................................. 23 .53 87 .0 10-0 2 1 .© 3 7 .7 9 .1 21 .20 3 7 .6 6 .4 © .0 7 41 .0 8 .0
F e b r e r o  ............................. 22 .96 39 .5 9 .0 2 2 .31 3 4 .9 13 .5 21 .11 3 5 .6 8 .0 22 .12 40 .0 8 .0
M a r z o ................................. 20 .96 34 .0 6 .4 21 .39 3 7 .9 9 .7 19 .10 3 3 .6 8 .2 19 .34 40 .0 3 .0

A b r i l .................................... 16 .57 2 9 .2 1 .7 15.56 29 .9 4 .7 14.50 2 6 .4 4 .2 14 .88 31.1 — 1.1
M a y o .................................... 13 .17 26 .0 0 .4 11.30 23 .9 —4 .9 11.35 2 2 .4 0 .0 11 .24 28 .0 - 2 . 0
J u n i o .................................... 10.53 2 4 .0 — 1 .0 8 .27 2 2 .9 - 4 . 9 7 .9 4 18.2 - 2 . 8 8.11 22 .0 —5 .0
J u l i o .................................... 10.15 2 4 .3 - 2 . 0 9 .69 25 .9 - 3 . 1 8 .0 4 2 0 .0 - 2 . 6 7 .9 7 24 .0 - 5 . 0

A g o s t o ............................... 11 .63 2 4 .2 0 .0 10.01 2 6 .9 - 9 . 3 9 .40 2 3 .4 — 1.7 9 .1 8 28 .3 —3 .3

S e t i e m b r e ........................ 13.46 2 9 .9 0 .6 12.13 2 6 .5 1 .5 10.79 2 5 .4 0 .0 12.00 81 .4 —2 .0

O c tu b r e  ............................. 13.37 3 0 .4 3 .3 15 .26 3 0 .3 4 .3 13.46 2 8 .4 0 .3 14.96 33 .0 0 .0

N o v i e m b r e ...................... 19.91 3 5 .2 6 .1 19 .28 © .9 7 .9 17.37 32 .0 4 .8 18.53 37 .0 2 .0
D i c i e m b r e ........................ 22 .33 3 7 .8 8 .0 20 .67 3 5 .0 8 .7 10.30 3 5 .2 6 .8 21.37 60 .0 5 .0

A ñ o .................. 16.55 3 9 .5 - 2 . 0 15.64 3 7 .9 —4 .9 14.46 3 7 .6 - 2 . 8 15.26 41.1 —5 .0



2 7 2 SEGUNDO CENSO NACIONAL —  MAYO 1 0  DE 1 8 9 5

Temperaturas medias y extrem os m ensuales— (C on tinuación)

l f

V IF .D M A

11

H A W S O N U S H U A IA  
(T ie rra  d e l ru e g o )

IS L A  D E  L O S  E S T A D O S

T .o s n r r n » ..........................
.................................................

4 0 "  5U ’ 

iï> "  5 7 ’ 

W )  A  188!)

4 8 »  l í i ’ 

6 f l°  5 1 ’ 

380  á  1 8 8 8

0 4 a 5 3 ’ 

0 8 °  3 4 ’ 

1 8 7 «  á  1 8 8 5

5 4 °  2 3 ’ 

6 3 °  4 7 ’ 

1 8 » 7  á  1 8 0 5

MKrt M e d ia M á x im a M ín im a M e d ia M á x im a M ín im a M e d ia M á x im a M in im a M e d ia M á x im a M in im a

0 0 o o o 0 0 o o 0 o o
E n e r o ................................. 23 . B6 3 9 .3 13 .4 21 .13 39 .0 7.U • 11.50 27 .0 0 .4 9 .1 8 18 .6 2 .4
F e b r e r o  ............................. 21 .13 36 .2 0 .3 19.87 38 .0 5 .4 i 10-32 24 .6 0 .0 8 .61 19 .0 2 .2
M a r z o .................................. 18.72 35 .0 9 .2 17.33 34 .0 3 .2 8 .15 21 .0 —  1 .5 7 .72 17 .4 -  1 .2
A b r i l .................................... 12.95 2 7 .2 0 .0 11.78 30 .0 —  4 .0 5 .2 8 17 .4 -  6 .0 6 .21 16 .8 -  2 . 5 *
M a y o .................................... 10.14 21 .2 0 .0 8.21 25 .0 -  6 .0 3 .4 2 13 .4 —  4 .6 4 .6 0 11 .3 —  3 .5  >
J u n i o ................................... 7 .5 6 18.0 0 .0 5 .0 9 18.0 -  9 .0 1 .0 8 13 .2 - 1 1 . 0 3 .0 2 9 . 5 * -  7 .0
J u l i o .................................... 7 .8 7 22 .0 — 1 .9 6 .08 24 .0 - 1 0 . 2 0.90 12 .0 - 1 0 . 6 2 .61 9 .0 _  7 .8AgOHtO.................. 8 .31 27 .0 —  1 .9 8.91 22 .0 —  9 .0 1 .94 14 .8 - 1 1 . 6 3 .0 3 8 .6 - 1 0 . 0
S e t i e m b r e ......................... 10.78 26 .0 1 .0 10.13 27 .1 -  2 .0 4 .76 16 .3 -  5 .8 3 .9 0 12 .2 —  9 .4
O c tu b r e ............................... 15.23 31 .2 4 .1 14.43 31 .0 2 .0 6 .9 4 21 .2 -  2 .0 4.91 15 .0 — 2 .2
N o v i e m b r e ...................... 17.95 37 .0 8 .1 17.67 34 .6 4 .0 9 .2 4 23 .0 0 '4 6.81 15 .2 —  0 .2
D i c i e m b r e ........................ 20 .13 35 .1 12 .0 19.57 36 .2 8 .0 9 .7 7 2 6 .8 1 .5 8 .13 17 .9 1 .6

A i l o ...................................... 14.47 39 .8 — 1 .9 13.19 3 9 .0 -  1 0 .2 6 .1 1 2 7 ,0 — 11.6 5 .7 3 19 .0 — 10.0

hn las láminas XIV y XV, se halla dibujada la marcha anual de la temperatura, para vein
ticuatro de las estaciones que figuran en los cuadros que preceden, conjuntamente con la misma 
marcha de la temperatura de la evaporación, indicada por el termómetro de depósito húmedo— 
(de la que se tratará más adelante). Las curvas trazadas han sido calculadas por la fórmula de 
senos, de maneia que las irregularidades que resultasen del empleo de los valores observados 
desaparecen ó quedan suavizadas en los calculados; además, se consigue la forma más probable 
de la marcha, ó sea las curvas que resultarían de más extensas séries de observaciones.

Una ligeia inspección de esas láminas, basta para demostrar que la amplitud media de la 
variación en la región del Litoral es apreciablemente inferior á la de las regiones del Oeste. 
Para evidenciar mejor la diferencia de magnitud de la variación anual entre las distintas regiones, 
presentamos en el cuadro siguiente la amplitud media de cada una de las estaciones de que se 
han dado las temperaturas medias mensuales, tomando para el objeto las diferencias entre los 
puntos extremos de las curvas calculadas y agrupándolas según las distintas regiones:

A m p litu d  m ed ia  de la  variac ión  an ual de la  tem peratura

L I T O R A L Amplitud M E D I T E R R A N E A Amplitud A N D I N A Amplitud

E s t a c i ó n  M i s i o n e r a .................................. 10 .2 12 .5 11 .9
10 .6

A s m i c i o u ........................................................... 12 .611 .4 12 .0
1 0 .2
10 .2

14 .7
l ’o s n d a s .............................................................. P i l c i a o .............................................................. 18 .5

1 1 .4
13.5

10 .2

11.5

P o t r o  M u e r t o .................................... 15 .8 17 .0
_ .  -

14 .2
17 .0

13 .0

12 .0
13.7 

13.5
13 .8

S a n  L u i s ........... .........................................
. S a n  J u a n ....................................................... 16 .7

15 .5

R a w s o n ......................................................... P a r a m i l l o  d e  U s p a l l a t a ...................... 1 1 .0

16 .8
13 .4

B a b ia  B l a n c a ......................................... 16 .0 C l> o s -M a la l ................................................... 1 6 .9
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Como ya se ha dicho, las temperaturas extremas presentadas en los cuadros de las páginas 
17 á 21, son las que corresponden á la série entera de obervaciones, y por consiguiente repre
sentan valores excepcionalmente alcanzados.

Ahora, para señalar con más detalle la marcha ordinaria de las temperaturas altas y bajas, 
se ha hecho la enumeración del número de veces que se han observado temperaturas de 5o para 
abajo y de 35° para arriba, en cada mes, durante el período de diez años ó cuando la série de 
observaciones no tiene tanta extensión, están referidas á ese periodo,—de suerte que los resulta
dos sean directamente comparables entre sí y á la vez se presten á una fácil comprensión de la 
materia tratada. Las temperaturas bajas se han dividido en dos clasificaciones: inferior á 0o y de 
+ 0 U1 á —f—5°0: igualmente las altas en las de 35°0 á 39°9 y de 40° arriba. Las temperaturas ex
tremas absolutas figuran en los cuadros fundamentales que preceden. La discusión de estos da
tos ha sido restringida á veintiuna estaciones, convenientemente distribuidas para la ilustración 
del objeto que tenemos en vista:

N úm ero to ta l üe ob servacion es d e tem p era tu ras a lta s  y b ajas corresp on d ien tes
a l p eriodo  d e d iez  años.

M E S

TEtíP. BAJAS TBSP. ELEVADAS TEilP. BAJAS TE1IP. ELSYADAS TEMP. BAJAS TEMP. ELEVADAS

0o ab{yo +  0°.1 
a  5"-0

- f  35® 
n 39®.9 40® a r r ib a 0® a b a jo + 0 ® .t  

á  5®.0
4 -  3 j® 
a  30® .9 40® a r r ib a 0® a b a jo +  Uu.l  

á  5®.0
+  Jó® 
a  3«J°.li 10” a r r ib a

A S U N C IÓ N G O Y A C O N C O R D IA

E n e r o ..................................... 0 0 98 4 0 0 19 0 0 0 69 U
F e b r e r o ................................. 0 0 86 0 0 0 U 0 0 0 44 6
M a r z o ................................... 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 8 0
A b r i l ...................................... 0 0 8 0 0 0 0 0 0 3 1 0
M x y o ...................................... 0 16 0 0 0 17 0 0 1 59 0 0
J u n i o ...................................... 0 44 0 0 1 57 0 0 6 108 0 0
J u l i o ....................................... 0 20 0 0 0 35 0 0 4 62 0 0
A g o s to  ................................. 0 20 14 0 0 19 0 0 1 74 0 0
S e t i e m b r e .......................... 0 8 42 0 0 3 1 0 0 21 1 0
O o tn b r e ................................. 0 0 20 0 0 1 0 0 0 1 1 0
N o v i e m b r e ........................ . 0 0 62 0 0 0 4 0 0 0 ‘ 26 0
D i c i e m b r e ........................... 0 0 156 2 0 0 19 0 0 0 61 tí

T o t a l  e n  10 a ñ o s . 0 106 540 6 1 132 54 0 12 328 211 12

H E R N A N D A R IA S R O S A R IO B U E N O S  A IR E S

E n e r o .................................... 0 0 56 8 0 0 37 1 0 0 0 0
F e b r e r o ................................. 0 0 42 3 0 2 23 0 0 0 1 0
M a r z o ................................... 0 0 22 1 0 2 0 0 0 0 0 0
A b r i l ..................................... 0 2 0 0 0 47 0 0 0 2 0 0
M a y o ...................................... 0 18 0 0 38 86 0 0 0 37 0 0
J u n i o ...................................... 6 47 0 0 124 78 0 0 7 75 0 0
J u l i o ....................................... 3 50 0 0 48 88 0 0 0 49 0 0
A g o s t o ................................. 3 30 0 0 32 102 0 0 0 42 0 0
S e t i e m b r e ........................ 0 13 0 0 52 105 0 0 0 25 0 0
O c tu b r e ................................. 0 0 0 0 4 40 0 0 0 3 0 0
N o v i e m b r e ........................ 0 0 9 0 0 7 7 0 ü 0 0 0
D i c i e m b r e .......................... 0 0 32 0 0 1 33 0 0 0 1 0

T o t a l  e n  10 a ñ o s . 12 160 161 12 298 558 100 1 7 233 | 2
1 _. . .

0

35TOMO I ,
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Número total de observaciones de temperatura altas y  bajas correspondientes al período de diez años

( C o n t i n u a c i ó n )

M  E  S

TEMI*. BAJAS 

Ü11 a b a jo  J +

TEJI i1. ELEVADAS TEMP. BAIAS TEMP. ELEVADAS TEMP. BAIAS TEMP. ELEVADAS

+  :¡íj° 
a U)” a r r ib a 0U a b a jo +  QM

¡i ,‘iu ,0
+  30« 
a :¡ir*.í) 10° a r r ib a 0o a b a jo 4 -0 ° . l  

á .V'.O
-I- 35° 
á 3;i«.9 'iO'1 a r r ib a

15AHIA R L A N C A V IE D M A R A W S O N

0 0 57 8 0 0 85 0 0 0 10 0

0 <1 54 2 0 0 12 0 0 0 16 0

M u v zo  ................................... 0 0 4 0 0 0 0 0 0 7 0 0

A l . r i l ..................................... í> 47 0 0 2 28 0 0 12 72 0 0

]() 118 0 0 8 88 0 0 66 113 0 0

49 143 0 0 25 155 0 0 124 112 0 0

48 1*7 0 0 45 172 0 0 108 110 0 0

A e o .s t...................................... 48 119 0 0 25 118 0 0 63 106 0 0

Sf’lÍM uIlt 'U .......................... 18 l l l 1) 0 0 60 0 0 27 79 0 0

O c tu b r e  ............................... ñ 42 1) 0 0 5 0 0 0 8  • 0 0

N o v i e m b r e ........................ 1) 9 7 0 0 0 2 0 0 1 1 0

D i c i e m b r e .......................... 0 3 34 0 0 0 2 0 0 0 3 0

T o t a l  e n  10 u ñ e n . 181 723 150 10 105 826 51 0 400 608 30 0

S A L T A T U C U M A N P I L C IA O

K iio rn ..................................... <1 11 8 2 1) 0 20 0 0 0 90 3

F e b r e r o ................................. 1) II (I 0 (1 (1 25 ' 1 0 0 53 10

M a r z o ................................... II 11 1 0 0 0 9 ' 0 0 0 80 5

A b r i l ...................................... II 3 (1 1) 0 2 0 0 0 5 2 0

r> 41) 1) 0 0 42 0 u 60 100 2 0

. I im io .................. . '................ f 31 100 II 0 34 130 0 0 87 153 0 0

J u l ú ......................................... I 211 94 (1 0 24 119 1 0 170 93 0 0

A g u a to ................................... 9 74 0 0 31 130 0 0 53 140 7 0

S o t i o m b r u .......................... 1) 23 0 0 1 76 8 0 3 70 27 7

O e tu b ro  ............................... 0 0 1 0 0 11 6 0 0 3 63 10

N o v i e m b r e ........................ 1 II 11 4 0 0 0 60 1 0 0 60 0

P i o i e m b r o ..........................1 0 ^ 0 4 0 1) 0 50 4 0 0 83 23

T o t a l  o n  10 a ñ o s . 85 389 24 2 SO 510 187 6 373 564 467 58

S A N T IA G O  D E L  E S T E R O C A T A  M A R C A L A  R I O J A

E n e r o ..................................... 0 0 58 5 0 0 80 20 0 0 74 0

F o b r o r o  ............................... 0 0 52 5 0 0 70 4 0 0 32 1

M a r z o ................................... 1 0 0 3 0 0 0 25 0 0 0 10 0

A b r i l ..................................... ' II 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0

M a y o ......................................1 (1 5 0 0 0 7 0 0 0 8 0 0

J u n i o ...................................... 2 48 0 0 0 77 0 0 4 71 0 0

J u l i o ........................................1 1 41 0 0 0 80 0 0 3 56 0 0

A g o s to ................................... !! 26 1 0 5 12 0 0 0 18 0 0

S o t i o m b r o .......................... (1 0 13 1 0 l) 10 0 0 0 3 0

O c tu b r e ........... 0 0 35 0 0 0 18 3 u 0 6 0

N o v i e m b r e ........................ 0 l) 74 3 0 0 57 4 0 0 25 0

D ie i e m b r o .......................... 0 0 88 10 0 U 50 7 0 0 41 6

T o t a l  o n  lll m in a . (1 127 322 24 5 176 313 38 7 154 109 13
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Número total de observaciones de temperaturas altas y bajas correspondientes al periodo de diez años
(C ontinuación)

M  E . S

TEMI’.  BAJAS TE5IP. ELEVABAS TEM I'. RAÍAS TEMP, ELEVABAS ÏE U P . BAJAS TEMP, ELEVABAS

0 Ü a b a jo +  0°. 1 
á  ! U.U

- f  :t5° 
a  09U.!J i0 °  a r r ib a 0o a b a jo +  0 ° .l 

a  5".0
H- : ij“ 
a  3‘J U.Ü i0 “ a r r ib a 0" a b a jo +  0U.I 

a  5u.O
■f- 35* 
a .1 «.U 0° a r r ib a

S A N  J U A N C O R D O B A M E N D O Z A

E n e r o ..................................... 0 0 80 9 0 0 33 0 0 0 24 1)

F e b r e r o ............................... 0 • 0 6 6 10 0 0 21 1 0 II 5 0

M a r z o .................................... 0 1 29 0 0 2 8 0 0 0 0 (i

A b r i l ...................................... 0 4 1 0 1 34 0 0 3 15 0 0

M a y o ...................................... 1 66 0 0 24 107 0 0 16 1 0 8 0 u

J u n i o ...................................... 21 181 0 0 87 115 0 0 77 160 0 0

J u l i o ........................................ 8 182 0 0 67 114 0 0 7 6 153 0 0

A g o s to ................................... 9 82 0 0 38 122 1 0 38 1 3 4 0 tí
S e t i e m b r e ........................... 1 27 3 0 15 98 5 0 2 72 1 0

O c t u b r e ............................... 0 1 10 0 0 25 5 0 0 8 2 tí
N o v i e m b r e ........................ 0 0 20 2 0 2 6 0 0 2 25 1

D i c i e m b r e ........................... 0 0 72 1 0 2 17 0 0 0 38 6

T o t a l  e n  10 a ñ o s . 40 548 281 22 232 621 96 1 212 647 9 ( ¡ 7

S A N L U I S C H O S -M A L A L IS L A  D E  L O S  E S T A D O S

F u e r o .................................... 0 0 58 0 0 0 8 0 0 40 0 II

F e b r e r o  ............................... 0 0 8 0 0 0 8 0 0 (12 11 (1

M a r z o .................................... 0 0 5 0 0 18 0 0 1 96 0 (1

A b r i l ...................................... 0 10 0 0 0 80 0 0 10 161 0 II

M a y o ...................................... 7 37 0 0 2 132 0 0 39 192 n II

J u n i o ..................................... 10 135 0 0 60 78 0 0 74 200 o II

J u l i o ........................................ 25 75 0 0 78 122 0 0 84 214 0 11

A g o s t o .................................... 15 92 0 0 6 8 162 0 0 83 201 o II

S e t i e m b r e ........................... 0 22 0 0 35 125 0 0 4« 237 o 1)

O c t u b r e ............................... 0 0 5 0 8 60 0 0 39 198 0 <1

N o v i e m b r e ........................ 0 0 0 0 0 5 5 0 I 9
141 0 (1

D i c i e m b r e .......................... 0 0 25 0 0 0 2 0 3 110 0 9

T o t a l  ile  10 a ñ o s . 57 372 101 0 251 782 23 0 388 . 1861 n 0

Con el objeto de dar á conocer las variaciones experimentadas en las temperaturas anuales 
como también en las trimestrales de un año á otro, se han reunido las temperaturas, por estaciones 
del año, de siete puntos de los que tenemos observaciones de larga duración.

Principiamos esta série de cuadros con los resultados de las observaciones hechas en la 
ciudad de Buenos Aires desde el año 1856, la série más extensa y sin interrupción que se ha practicado 
en la República— proporcionando cuarenta y un años de resultados, y siendo todas estas obser
vaciones hechas en la misma combinación de horas: de 7 a. m., 2 p. m. y 9 p. m., y con un 
solo cambio de sitio de los instrumentos. Los primeros veinte años se deben al benemérito agri 
mensor D. Manuel Eguía, quien con suma consagración y amor á la ciencia, dejó á la posteridad 
este rico caudal de datos acopiados durante los últimos veinte años de su vida. La segunda 
parte de esta série — de 1876 á 1896 —ha sido practicada en el jardín del Colegio Nacional. 
Observaciones simultáneas hechas en la casa del Señor Eguía y el Colegio, dieron la diferencia 
de 0 7 , debida á las condiciones locales de la exposición de los termómetros, cantidad que debe 
ser restada de las temperaturas observadas por el Sr. Eguía, para que sean referidas á las del 
Colegio, ó aumentadas á las de este en la misma cantidad para equipararlas á aquellas. En el 
cuadro se presentan tal cual se hicieron. Los valores son el promedio de las observaciones de 
7 a. m., 2 p. m. y 9 p. m. El año se ha considerado principiar con el primer mes de verano, es 
decir: el Io de Diciembre:
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T em p eratura  inedia en  H ílenos A ires, p or e s ta c io n e s  del año

OBSERVACIONES HECHAS POR EL SEÑOR EGUÍA

1 1 18
58

18
59

18
60

 
;

18
61

18
62

| 
18

63

18
64

18
65

18
66

18
67 00

&
09

33
o
$3 18

71

18
72 cot’çor*

S00 18
75 Promedio

0 0 0 0 0 0 0 O 0 o o 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0
V e r a n o ........................................ 23.8 23 .3 24 .9 20.9 2 3 .7 23 .0 2 2 .2 22 .9 23 .9 23.6 24.3 23.5 24.5 23.1 23.8 24.4 23.3 23.9 23.6 23.0 23.5
O to ñ o ............................................ 17 .4 18.5 18 .0 17.3 14 .5 17 .2 1 9 .2 16 .0 18.4 15-1 18.8 16.8 18.1 19.3 17.6 16.2 16.3 17,1 15.6 17.0 17.3
I n v i e r n o ..................................... 11 .8 13.5 10.7 12.0 10 .9 11 .4 10 .5 10 .9 10 .3 12.2 11.1 10.8 11.3 9.7 10.6 10.6 11.5 10.4 10.5 10.0 11.1
.’r im a v c i r a ................................ 17.3 18 .6 16.3 16.6 16 .7 16.9 15 .5 16 .3 16 .8 18.2 16.8 17.6 17.9 16.7 16.5 16.1 18.4 17.8 15.9 17.2 17.0

A ñ o ................................................ 17.6 18 .5 1 7 .4 16 .7 1 6 .4 17.1 16.8 16 .5 17.3 17.3 17 .7 17 .2 18 .0 17 .2 17.1 16 .8 1 7 .4 17 .3 16 .4 18 .8 1 7 .2

OlíSERV ACIONES HECHAS EN EL COLEGIO NACIONAL

18
76

] 
18

77

18
78

18
79

18
80

18
81 OJ

88 18
83

n* 18
85

18
86

18
87

18
88

18
89

18
90

18
91

18
92

18
93

18
94

18
95

18
96 Promedio

0 o o 0 0 0 o o 0 o 0 o 0 o 0 0 o 0 0 o 0 0
V e r a n o ............................. 23.1 22.4 22.0 21.5 21.8 22.9 23.0 21.6 23.1 23.0 22.5 22.3 22.9 22.0 22.2 23.2 22.7 21.8 24.0 22.1 22.1 22 .5Otoñ................................... 18.1 18.6 10.5 16.9 15.5 17.0 15.0 16.0 16.2 15.4 16.0 15.5 16.6 16.7 16.4 16.8 15.8 16.5 16.4 17.1 17.3 16 .4
I n v i e r n o ......................... 11.8 11.5 0.6 10.8 11.7 10.3 10.3 10.9 10.2 8.9 9.9 11.7 7.5 9.7 9.5 10.5 10.0 9 .8 9.3 11.9 12.2 10 .6
P r i m a v e r a ..................... 16.0 17.3 16.3 16.3 15.0 17.2 16.8 16.2 16.7 16.8 15.5 16.0 16.0 15.4 15.6 16.5 15.9 14.8 15.15 15.74 18.4 16.3

.............................................. 17 .2 17.4 16 .2 16 .4 10.0 10 .9 16.3 10 .2 16 .6 16 .0 16.0 1 6 .4 15 .7 15 .9 15 .9 16 .6 16.1 1 5 .7 1 6 .2 16.7 17.5 16 .4

De la ciudad de Mendoza se tiene una série de observaciones antiguas, hechas por el Señor 
Franklin Villanueva, contemporáneamente en su mayor parte, con las del Sr. Eguía, pero menos 
completa, especialmente en las observaciones termométricas, pues esta série sufrió algunas inter
rupciones, y los instrumentos fueron expuestos en tres localidades distintas, aunque todas dentro 
del radio del mismo municipio, Además, las lecturas se practicaron en horas variables, por 
lo general de tres á cinco veces por día, hasta las de los últimos años de la série, cuando recien 
fueron reducidas al sistema de tres horas fijas diarias.

Sin embargo, la discusión del material ha demostrado que las observaciones merecían entera 
confianza, y después de corregir los datos por los errores instrumentales y reducir las tempera
turas á las horas de 7 a. m., 2 p. m. y 9 p. m., se han obtenido los valores expuestos en el cuadro 
que sigue. Las observaciones desde el año 1875 han sufrido varias y largas interrupciones, pero 
son de suficiente extensión para tomar de ellas conocimiento de la variación de la temperatura, 
por año, en la región de las faldas de las Cordilleras:

M E N D O Z A

2OO «s
co

COco 18
66

 
!

r -coco 18
68

18
69 O

CO OO
OI
OO

e*5
co OO

CO
OO

t'c
ec

co
co

o>
t -co

oOOOO
•nOOco

COcoOO
c-COco

<NO*OO 3¿o 33CO %o
CO
co Promedie

0 0 o o 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 o 0 0
V e r a n o ......................................... — 2 4 .0 — 2 3 .6 2 2 .4 24.1 2 3 .8 2 1 .5 2 4 .4 2 3 .8 2 4 .0 — 2 3 .5 — 2 2 .4 2 2 .6 24 .1 — _ 2 4 .3 2 3 .6 2 3 .9 2 4 .9 23 .1 2 4 .2 2 3 .8
O t o ñ o ............................................ 16.2 16.4 — 16.6 15 .2 1 5 .6 16 .2 16.4 16.4 15 .0 15 .9 15 .4 1 6 .2 — 13.7 1 4 .8 15 .9 — _ 1 6 .6 14 .6 1 4 .8 1 7 .0 1 6 .4 1 6 .9 15 .9
I n v i e r n o ..................................... 9 .0 9 .7 0 .7 9 .8 8 .7 10 .0 9 .2 9 .0 9 .7 10 .5 9 .6 9 .3 9 .9 1 0 .0 7 .3 7 .7 9 .3 7 .4 8 .2 __ 7 .2 7 .8 8 .4 1 0 .3 11 .7 9 .3
P r i m a v o r a ................................ 18.0 1 7 .2 18 .7 18 .2 19,0 18.9 19 .2 1 9 .4 1 8 .8 20 .7 19 .3 — — 1 6 .8 1 7 .3 17 .9 16 .2 — 1 7 .4 — 18.0 17 .2 1 7 .4 17 .2 1 9 .2 1 8 .2

A ñ o ........................... - 1 3 .9 - 1 7 .0 1 6 .4 1 7 .2 17 .1 17 .3 1 7 .3 17 .5 1 7 .2 - - - 1 5 .2 15 .7 1 6 .4 - - 1 5 .8 1 5 .9 1 6 .9 1 6 .7 18 .0 1 6 .8
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En la ciudad de Tucumán fué efectuada una larga série de observaciones de la temperatura 
por el Dr. Vicente Lezana, comenzada en el año 1855. Desgraciadamente sólo hemos podido 
conseguir los originales de esta interesante série hasta el año 1863, habiendo sido destruido los de 
los años subsiguientes. Estas observaciones fueron hechas cinco veces al día en las horas de 
8 a. m., 12 m. d., 4 p. m , al ponerse el sol y á las 11 p. m., y sus valores, reducidos al promedio 
de las horas de 7 a. m. 2 p. m. y 9 p. m., se hallan en el cuadro que vá à continuación, conjunta
mente con las que dependen de las practicadas para esta Oficina, en los últimos años, en el Co
legio Nacional y en las «Chacras del Oeste»:

T U C U M A N

ir t

OO

CS
lO09 18

57 0 0

2 o o

O
CS
CO ¿O 18

62 CO
0 0 18

74

CO 18
85 CO

CO
CO

CO
o o

CO
CQ

O
CO
0 0 18

90 s
0 0

04
O
X

<n<ja
o o o o § 18

96 Promedio

o 0 o 0 0 0 o o 0 0 o 0 0 o o 0 0 o 0 0 O 0 0 o

V e r a n o .......................................................... _ 23.4 24.8 24.5 24.0 25.3 23.6 25.5 25.2 23.3 — 24.7 24.6 — 24.5 23.6 23.9 24.8 — 23.5 24.2 23.4 23.7 24.4

. , 17.4 17.9 19.1 20.4 19.4 19.6 20.3 18.7 18.5 19.7 17.6 18.6 18.3 18.8 18.3 18.7 17.6 17.6 18.1 18.6 19.0 18.8 18.9

12.3 13.0 13 .2 12.5 14.6 15.0 13.3 12.7 12.6 13.4 13.6 13.4 13.5 14.7 13.2 12.0 12.3 12.6 11.5 — 12.1 14.6 14.3 14.1

P r i m a v e r a ................................................. 19.9 20 .2 19.4 19.6 21.6 21.0 20.0 20.5 20.7 20.6 21.6 21.7 21.0 19.5 20.4 19.3 20.4 19.8 20.6 19.5 20.4 19.4 21.3 20.6

A f io ............................. - 18.5 18.8 18.9 20.2 20.2 19.1 19.7 19.3 19.0 - 19.3 19.4 - 19.2 18.3 16.8 18.7 - - 18.8 19.1 19.5 ! 19.5

Las temperaturas trimestrales expuestas en los cuatro cuadros que siguen para ampliar las 
consignadas en los tres que preceden, son las hechas bajo la dirección de esta Oficina en San 
Juan, Goya, Córdoba y la Isla de los Estados, en las horas de 7 a. m., 2 p. m. y 9 p. m., y sirven 
para poner más en evidencia la magnitud de fluctuación de las temperaturas anuales. La corta 
série de la Isla de les Estados ha sido incluida por motivo del interés que los datos de la natu
raleza de los de que se trata adquirirán, en visla de las condiciones climatéricas tan excepcionales 

que allí reinan:
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82 eo1

«43 if3COCO
COCOX i o

33 CO
Oí
09 o?30

C9O03
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0 0 0 0 0 o o 0 0 0 0 o 0 o 0 0 o 0 u

24.9 25.6 25.4 24.8 26.2 26.0 27.2 26.4 27.7 26.4 25.6 20.5 26.2 27.0 25.0 20.0 27.1 26.2

-17.9 18.8 18.3 18.3 19.0 13.0 19.1 18.1 17.6 17.0 16.5 18.5 18.0 17-8 18.8 17.5 18.4 18.8 18.1

I n v i e r n o .............................. 10.1 12.3 11.8 _ 12.4 9 .9 10.4 9.9 10.1 — 10.0 9.4 9.0 9.5 9.4 11.6 11.7 10.5

P r i m a v e r a ........................ 19.8 19.5 20.4 20.8 19.7 18.8 19.1 21.4 20.0 19.4 — 19.8 19.8 19.6 19.6 19.1 18.7 20.4 19.8

A ñ o ................... - 18.9 19.0 -• - 18.9 18.5 19.3 18.5 18.6 - 18.5 18.4 18.2 18.7 17.9 18.7 19,5 18.0
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0 0 0 o. 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 O 0 o 0

_ 27.0 25.9 23.0 24.5 24.7 24.0 23.8 25.7 24.8 25.0 23.9 25.5 24.8 24.4 25.0 25.0 25.6 26.6 25.0 25.1 255.1

_ 22.3 21.2 19.5 18.7 19.6 19.0 19.0 19.92 18.7 19.3 17.8 19.0 19.6 19.1 19.6 19.6 19.2 19.5 20.7 20.2 19.6

10.5 10.4 14.4 15.3 15.6 14.0 14.1 14.1 15.05 12.3 13.2 16.1 14.5 13.4 13.2 14.5 13.2 13.7 13.8 10.0 16.5' 14.6

P r i m a v e r a ............................ 20.8 21.3 19.7 19.8 18.0 20.6 19.8 19.8 19.71 20.7 18.8 18.4 19.6 19.9 19.6 19.9 19.7 19.(1 20.8 19.0 21.9 19.9

A ñ o ..................... - 21.8 20.3 19.4 19.2 19.7 19.3 19.2 20.1 19.1 19.1 19.0 19.7 19.4 19.9 19.5 19.4 20.2 20.4 20.9 10.9
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0 11 o 4) O 0 O o 0 0 o 0 0 o 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0

V i T i i n u . . . . 23.it 2 1 .8 23 .0 22 .3 22 .0 22 .7 23 .3 22 .9 23 .8 2 3 .2 23 .7 23 .0 2 3 .4 2 3 .8 24 .1 2 2 .8 22.11 22.9 22 .3 22 .0 2 3 .6 22 .4 23-7 22 .9

O t o ñ o ............ ir>.o 14.6 10.0 17.2 17.1 16.5 16.2 16.5 10.6 16 .5 17.0 16.0 15.4 16.9 16 .8 16.9 15 .8 1 6 .4 16 .3 15 .8 16.3 16.1 17 .6 17.7 16 .4

I n v i e r n o . . . 10.3 9 .0 9.9 10.8 1 J .0 10.4 n . i 12.1 9 .8 1 0 .8 11.1 11.0 9 .6 10 .6 13 .2 11 .4 9 .9 10 .3 10 .8 9 .6 9 .9 10.1 13.1 1 3 .a 1 0 .8

Primavera 18.0 17.1 17.9 17 .4 18 .9 18.4 17.9 16.7 18 .6 19 .2 17.7 17.91 18 .8 17 .6 17.9 18.6 17.48 18.3 17 .5 17.3 15 .8 17 .2 17 .5 19.1 1 7 .9

A n u . . . 10.7 15.9 17.0 1G.9 17.4 16.8 16.9 17 .2 17.0 17 .6 17 .2 17 .3 16 .7 17.1 17 .9 17 .8 16 .4 16.7 16.9 16.3 16.0 16 .7 17.6 18.4 17.0

I S L A  D E  L O S  E S T A D O S

1 8 8  7 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9  1 1 8 9 2 1 8 9 3 1 8 9 4 1 8 9 5 Promedio

O 0 0 O o o o 0 0

V o m i t o ........................................ ___ 9 .1 8 .9 8 .5 8 .4 8 .6 8 .8 — — 8 .6

O t o ñ o ........................................... _ 6 .3 5 .6 5 .9 6 .8 6 .1 6 .1 — 6 .3 6 .2

I n v i e r n o .................................... ] ,9 2 .6 2 ,1 3 .4 3 .2 3 .0 2 .7 — 3 .0 2 .7

5.G 4 .3 6 .0 5 .6 5 .4 5 .3 — — ---- 5 .3

........................................................... - 5 .6 5 .7 5 .8 5 .9 5 .8 - - - 5 .7

La relación entre la dirección del viento y la temperatura, ó sea la influencia que los diversos 
vientos ejercen sobre el grado de calor, es bien conocida, en sentido general, por toda persona 
que haya permanecido aun poco tiempo en esta sección del globo. Así, es de vulgar conocimiento, 
que los vientos del cuadrante Norte son cálidos, y que el aumento de calor es, por regla general, 
proporcional á la duración del viento de esta dirección; mientras que los vientos del cuadrante 
Sur son los frios, refrescando el aire y trayendo el alivio á la sofocación producida por los 
vientos que durante días sucesivos hayan soplado del Norte. En la región Andina los vientos 
secos y calientes, denominados Zonda — verdadero Siroco Sud-americano ■— que vienen generalmente 
del Norte ó Noroeste, — á veces con tanta intensidad que hace dificultuosa la respiración. — y para 
aguantar la sequedad y el calor extremo que entonces reina, las gentes tienen que valerse de 
una evaporación artificial, obtenida rociando las paredes y pisos de las habitaciones en que 
permanecen encerradas. Estos vientos suelen levantarse como á medio dia y'duran hasta poco 
después de la entrada del sol, pero á veces reinan dos ó tres días sin interrupción, soplando con 
la fuerza de un huracán, siendo más frecuentes é intensos en la primavera, sobre todo en los 
meses de Setiembre y Octubre. Los cambios de temperatura, entre la época de la máxima vio
lencia del zonda y el viento Sur que le sigue, son fuertes, especialmente cuando aquél ha durado 
más de un dia, alcanzando á veces hasta arriba de 25°. En las regiones Mediterránea y del
Litoral, el calor insoportable que se experimenta con los vientos del Norte, se termina por las
tormentas acompañadas con descargas eléctricas ó los Pamperos, — así llamados los vientos del 
Sudoeste, — por motivo de haber cruzado las pampas al llegar á la costa — Estos pamperos son
el terror de los navegantes del estuario ’ del Plata, pues suelen llegar con poca anticipación,
con una violencia adquirida por su marcha libre sobre el terreno llano y desnudo de bosques, 
arrastrando delante todo cuanto encuentran flotando en el río. A veces se manifiestan de poca 
fuerza y de corta duración, pero en ocasiones llegan á ser terribles huracanes, durando 
algunos dias en la región del Rio de la Plata, teniendo lugar la mayor intensidad en las primeras 
horas. Los pamperos en el Litoral son más frecuentes en el invierno y primavera, aunque tam
bién se experimentan en todo el año. Los cambios bruscos de temperatura que acompañan á los 
del viento del Norte al Sur, si bien no son de la amplitud de los correspondientes en el interior
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del país, donde hay mayor grado de sequedad, son más sensibles, y no son raras las variaciones 
de temperatura de 15 á 20° en el intérvalo de pocas horas y algunas veces arriba de 20°; pero 
tales casos son excepcionales.

Deduciendo el rumbe del viento que corresponde á la más elevada temperatura, éste se halla, 
para la región del Litoral, cerca del Nordeste; para ia Mediterránea, al rededor del punto Norte 
y para la Andina hácia el Noroeste; mientras que. para todo el territorio Argentino, las tempe
raturas bajas llegan con los vientos del rumbo Sur, ó poco inclinados hácia el Sudoeste con tal 
que el lugar no esté situado donde los accidentes del terreno de las cercanías hagan desviar la 
libre circulación.

Los datos numéricos que dan á conocer la relación existente entre la dirección del viento y 
la temperatura deducidos de diez y nueve lugares, para un mes característico de cada estación 
del año y el año entero tal como resultan del promedio de los cuatro meses tratados, están con
signados en los cuadros siguientes. Las temperaturas son ordenadas según los ocho puntos 
principales de la brújula. En las columnas de la izquierda, se dan losvalores medios diarios 
observados durante la prevalencia de cada viento, y á la derecha los mismos datos transformados 
de manera que exhiban las desviaciones de la temperatura, desde su término medio, para el mes 
correspondiente y para las distintas direcciones.

En la lámina XVII se halla la delincación de la Rosa Termométrica para seis de los lugares 
que aquí siguen:

R osa to n n o m é tr lc a  d e los v ieu tos

F O R M O S A

TEM PERATURA OBSERVADA 1 h F L U E N C 1 A

N N E 12 SE s s \ v vv NW N N E K SE s svv \v NW

O

29.3

23.8

21.6
25.5

0

28.8

22.1

18.8

23.6

0

27.2

20.6

16.4
20.9

O 0 0 0 O O 0

+ 2 .0
+ 1 .0

+ 2 .2

+ 1 .5

0

+ 0 .4

— 0.5
- 0 . 3

— 1.2

O

+ 0 .2  

— 0.5 
— 1.2 

— i . 2

0 0 0

— 0.6

+ 1 .1
- 2 . 0

+U.SJ

O

+ 0 .3
- 0 . 3
+ 0 .1

25.0 + 3 .4 —0.4 - 0 . 7 — 1.8 — 1.0 0 .2 — 0.1¿1,0

C O R R L E N T E S

28.4

23.3

18.8

24.0

+ 1.6 + 0.2

+ 0.6

0.0

+ o . i

— 0.6 — 1.0 “ 0.6

— 1.2
- 2 .5

- 1.4

- 0.4

- 0.6

" f  0.9 

-i 1.3 
+  1.7 

+  U .9

A b r i l ............................................. 22.0

+ 2.9
+ 2.4

— 0.6 — 1.4
22.1 21 .2 + 0 .5

— 1.4 

+  0.7

23.7 - 1.4 — 0.4 +  1.2

E n e r o . . .  
A b r i l  . . .  
J u l i o . . . .

O c tu b r e .

A ñ o

G 0  Y  A

26.6
21.2

17.7
22.8

26 .4  

20.8 
16.6

20.5

24.2

18.0
14.8
19.4

23.6

18.7 
13.4 

18.9

23.6
17.9

12.9 

18.4

23.1

18.8

13.0
19.1

27.8
19.1

12.2 

19.0

25.9
20.6

14.6
21.2

+ 1 .4  
+  1.8 
+ 3 .3  
+ 2 .9

+ 1 .2
+ J .4

+ 2 .2

+ 0 .6

— 1.0
— 1.4
+ 0 .4

-11.5

— 1.6 
—0.7 

— 1.0 
— 1.0

— 1.6
- 1 . 5
— 1.5

- 1 . 5

— 2.0

- 0 . 6
- 1 . 4

— 0.8

-f 2.0 
- 0 . 3  

—2.2 
-  0.9

-  0 .8  

-¡ 1.2 
-r 0 .2  

+  1.2

22.3 21.3 19.3 18.5 18.4 18.7 19.7 2 U

- .1
+ 2 .4 + 1 .4 - 0 . 6 - 1 .1 — 1.5 — 1.2

_
— 0.2 ^  0.9



2 8 0 SEGUNDO CENSO NACIONAL —  MAYO 1 0  DE 1 8 9 5

HERNANDARIAS

! TEM PERATURA OBSERVADA I N F L U E N C I A

N N K j¿ SU s s \ v \ v NW N NU U s u S s w w N W

E n o r o .............................................
A b r i l .................................................
J u l i o .................................................

O c t u b r e ..........................................

A ñ o ...................................................

0
27.0

21.2
14.8

21.7

ti
26.0
19.8

15.6

20.5

0
20-3
18.4

12.6

19.3

0
26.5

16.8

10.8
19.2

O
24.8 

17.2 
11.4

18.8

0
24.5

16.8
11.9
17.8

0
26.2
18.3

12.0

19.0

0
25.4 

18.7 

13.0
20.4

o
+ 1 .9

+ 2 .8
+ 2 .1
+ 2 .1

0
0.0

+ 1 .4

+ 2 .8

+ 0 .9

0
-1-0.4

0.0
- 0 . 1

- 0 . 2

0
+  0.6 

— 1.8 
— 1.9 
— 0.3

0
- 1 . 2

— 1.2
- 1 . 4

- 1 . 0

0
- 1 . 4

— 1.6

- 0 . 9

- 1 . 8

O
+  0.3 

- 0 . 1  
- 0 . 8  

- 0 . 5

O
- 0 . 5

+ 0 .3
+ 0 .2

+ 0 .8

21 .4 20.4 19.2 18.4 18.0 17.8 18.9 19.4 | + 2 .2 +  1.3 0.0 - 0 . 8 —1.2 — 1.4 - 0 . 3 + 0 .2

CONCORDIA
E n e r o ............................................... 25.8 24.8 23.8 23.6 23 .2 24 .8 25 .4 27 .2 + 0 .9 0 .0 - 1 . 1 — 1 .2 — 1.6 0 .0 + 0 . 6 + 2 . 4
A b r i l ................................................ 20.8 20.2 18.9 18.6 18 .0 18 .0 28 .6 20 .4 + 1 .6 + 1 .0 — 1.1 — 1 .2 - 0 . 6 + 1 . 2

16.9 15.2 11.6 10.2 10.4 12 .3 12 .8 15.5 + 3 . 8 + 2 .1 — 2 .9 —2 .7 — 0 .8 - 0 . 3 + 2 . 4
20.1 18.9 17.8 17.2 17.1 17 .6 19 .0 21 .3 + 0 .4 —1 .4 - 0 . 9 + 0 . 1 + 2 . 7

20.8 19.7 17.9 17.3 17 .1 18.1 18 .9 21 .0 + 2 . 0 + 0 . 8 — 1 .5 - 1 . 8 — 0 .8 0 .0 +  2 .2

ROSARIO
23 .8 25 .0 24 .0 23 .8 2 3 .8 2 3 .8 23 .5 23 .1 + 1 . 2 + 0 .1 0 .0 — 0 .1 - 0 . 1 _ 0 . 3 - 0 . 8

A b r i l ................................................ 19 .0 19 .0 19.1 17 .9 15 .6 15 .7 13 .5 + 1 . 5 + 1 . 5 + 1 .6 + 0 . 4 — 1 .9 — 1 .8 — 4 .0 + 2 .7
12 .7 1 3 .4 13.6 1 2 .4 10 .2 9 .4 9 .0 + 1 . 0 + 1 . 9 + 0 . 7 —1 .5 —2 .3 — 2 .7 + 1 . 4

O n t u b r u .......................................... 18 .4 18 .5 17.5 16 .5 17.1 15 .7 10 .0 17.0 + 0 .9 + 1 . 0 0 .0 — 0 .9 - 0 . 4 - 1 . 8 + 1 . 6 — 0 .7

17.8 18 .4 17 .0 17 .0 16 .0 + 0 . 8 + 1 . 3 + 0 .0 0 .0 - 1 . 0 —1 .5 — 1 .4 + 0 . 7

C O R D O B A
E n o r o ............................................ I 25 .5 25 .0 23 .9 2 2 .6 2 1 .0 2 2 .6 23 .0 2 3 .9  + 2 . 0 + 1 . 6 + 0 .4 - 1 . 0 —2 .5 — 0 .9 - 0 . 4 + 0 . 5
A b r i l ................................................. 18 .2 16.3 15.9 15 .8 14 .4 15 .6 16 .3 18 .0  + 2 . 0 + 0 . 2 —0 .3 - 0 . 4 — 1 .8 — 0 .6 + 0 .1 + 1 . 9
J u l i o ................................................. 12 .7 9 .8 0 .0 8 .8 8 .2 9 .8 10 .7 11 .9  + 2 .6 - 0 . 3 —1 .2 “ 1 .3 — 2 .0 — 0 .4 + 0 . 6 + 1 . 8
O c tu b r e  .......................................... 1 20 .3 18 .7 18 .2 16 .5 17 .0 1 7 .6 1 8 .2 18 .6  ll + 2 . 3 + 0 . 7 +  0 .2 —1 .5 — 1.1 - 0 . 4 + 0 . 2 + 0 .6

A ñ o ................................................... 1 9 .2 17 .5 16.6 1 5 .9 15.1 16 .4 17.1 18 .1  | | + 2 -2 +  0 .5 — 0 .2 — 1 .0 - 1 . 8 - 0 . 6 + 0 .1 + 1 . 2

S A L T A
E n e r o ..............................................
A b r i l ................................................

J u l i o ..................................................
O c tu b r e ...........................................

A ñ o ............................... ...................

23 .0

15 .5
10 .2

20 .3

22 .0
15.9

9 .9
19 .4

21 .7

16.1

10 .6
19 .5

21 .6  
. 16.0 

10.5 
18.3

21 .0
17.4

12.0

18 .3

2 0 .6

16 .8
13 .4
19.1

2 3 .0  
17.9 

12 .3
2 1 .0

22 .4

16 .5  
11 .2  

21 .4

+ 1 .1

- 1 . 0

— 1.1
+ 0 . 6

+ 0 .1

- 0 . 6
—1 .3

- 0 . 2

— 0 .2

- 0 . 4

- 0 . 7
—0 .2

- 0 . 3

- 0 . 5
—0 .8
— 1 .4

- 0 . 9
+ 0 . 9

+ 0 . 7

— 1 .3

- 1 . 4

+ 0 . 3

+ 2 . 1

- 0 . 5

+ 1 . 0

+ 1 . 4

+ 1 .1
+ 1 . 3

+ 0 .6

0 .0
0 .0 .

+ 1 .7

17 .7 17 .3 17 .4 17.1 1 7 .7 18 .0 19.0 18 .4 —0 .1 - 0 . 5 - 0 . 4 — 0 .7 - 0 . 2 + 0 .1 + 1 . 2 + 0 . 5

E n o r o ..............................................
A b r i l ................................................
J u l i o ..................................................

O c tu b r e  ..........................................

A ñ o

T Ü C T J M Á N
2 4 .7 2 5 .2 24 .2 .2 3 .6 25 .0 23 .4 24 .8 2 4 .6 + 0 . 3 + 0 .8 - 0 . 3 - 0 . 8 + 0 . 6 - 1 . 0 + 0 .3 + 0 . 2
18 .2 19.1 20 .0 16 .7 16 .3 17.9 38 .5 2 0 .2 - 0 . 4 - 0 . 5 + 1 .4 - 1 . 9 - 0 . 3 —0 .7 —0 .1 + 1  6
10 .2 12 .9 14 .4 13 .8 12 .9 13.0 12 .0 11..3 - 2 . 4 + 0 .3 + 1 . 8 + 1 . 2 + 0 . 3 ' + 0 . 5 —0 .5 — 1 .2
19 .5 20 .3 20 .2 20 .7 21 .9 19.9 18 .3 19 .8 —0 .6 + 0 .2 + 0 .2 + 0 . 6 + 1 .8 —0 .2 —1 .8 - 0 . 3

18.1 19.4 19 .7 18.7 19.5 18 .6 18 .4 19.0 - 0 . 8 + 0 .5 + 0 . 8 - 0 . 2 + 0 .6 — 0 .4 — 0 .5 + 0 . 1
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CATAMARCA

TEM PERATURA OBSERVAOA 1 N F L U E N C A

N | NIS u SU s s w w N\V N j N K K j SU s s w w NW

0 0 o 0 o 0 0 0 O 0 O 0 0 0 0 rt
E n e r o ................................................ '¿9.6 3 0 .2 28 .0 28 .9 24 .0 28 .7 — 28 .6 + 1 .4 + 1 . 8 — 0 .2 + 0 . 6 - 4 . 2 + 0 .4 — + 0 .4

A b r i l .................................................. 2 0 .7 30.1 19 .5 17 .8 17.0 18.8 18.7 17.6 + 1 .9 + 1 .3 + 0 .7 - 1 . 0 - 1 . 8 + 0 .1 - 0 . 1 — 1.1

J u l i o .................................................. 12 .0 12.4 12 .8 12.2 11 .5 13.1 10 .7 15.3 — 0.5 - 0 . 1 + 0 .3 - 0 . 3 - 1 . 0 4 0 . 6 — 1 .8 h‘2 .8

O c t u b r e ........................................... 24 .9 26 .2 22 .6 18.6 2 0 .8 24 .0 24 .2 23 .7 + 1 . 8 + 3 .1 — 0 .6 - 4 . 5 —2 .3 4 -0 .9 +  1 .0 + 0 .6

A ñ o ................................ 21 .9 22 .2 20 .7 19 .4 18 .3 2 1 .2 20 .5 2 1 .3 + 1 .1 + 1 .5 + 0 .1 — 1 .3 - 2 . 3 + 0 .5 +  0 .7

SANTIAGO DEL ESTERO

E n e r o ................................................ 31 .4 29 .6 29 .2 26 .3 25 .6 26 .5 25 .4 28 .0 + 3 .7 + 1 .8 + 1 . 4 - 1 . 5 —2 .2 — 1.2 - 2 . 3 + 0 . 2

A b r i l .................................................. 22 .5 21 .9 20 .9 20 .1 19.1 2 0 .1 18.5 22 .4 + 1 - 8 + 1 .2 + 0 .2 — 0 .6 — 1.6 — 0 .5 - 2 .2 + 1 .7

16 .2 11 .3 14 .7 14 .0 13.1 13.9 11 .8 23 .6 + 2 .3 + 0 . 4 + 0 .7 0 .0 —0 .8 - 0 . 1 - 2 . 2 - 0 . 3

O c t u b r e ........................................... 26.1 24 .6 23 .6 2 0 .8 21 .0 22 .2 23 .2 2 2 .4 +  3 .1 + 1 .6 + 0 .6 - 2 . 2 - 2 . 0 - 0 . 8 4 -0 .2 - 0 . 6

A ñ o ................................ 2 4 .2 22 .6 22 .1 20 .3 19 .7 2 0 .7 19.7 2 1 .6 + 2 . 7 + 1 .3 + 0 . 7 — 1.0 - 1 . 0 - 0 . 6 — 1.6 -¡ 0 .2

S A N  J U A N
1 24 6 27 .3 26 .6 26 .6 + 1 . 2 + 0 . 9 —0 .5 - 1 . 1 - 1 . 8 + 0 .9 4  0 .2

17 .2 1 7 .6 17 .2 17 .1 16 .6 18.7 18.5 17 .9 — 0 .4 0 .0 — 0 .4 1 O wT — 1 .0 + 1 .1 1-0.9 — 0 .3

10 .2 10 .5 7 .8 9 .0 8.C 8 .8 12.7 13 .6 0 .0 + 0 . 8 - 2 . 4 - l . l — 1.6 — 1.4 4 -2 .6 1-5.5

19.6 18.0 17 .2 17 .3 19.0 23 .2 2 2 .3 + 1 .1 - 0 . 1 — 1.0 — 2 .5 — 2 .3 — 0 .6 - 1 3 .5 l 2 .6

A ñ o ................................. 18 .9 18 .7 17 .2 17 .1 16 .8 18 .4 20 .3 20.1

t

| + 0 . 5 + 0 .3 — 1 .2 — 1.3 , — 1.7 0 .0 •| 1 .8 1-1.6

M E  N D 0  Z A

24 .3 2 4 .5 24 .7 23 .3 20 .7 2 1 .4 2 1 .3 22 .7 + 1 . 4 + 1 .7 + 1 .8 + 0 .5 —2.1 — 1 .5 —1.0 —0.1
15 .6 15 .9 17 .4 16.0 14.6 14 .5 13 .7 16 .7 0.0 + 0 .4 + 1 .8 + 0 .5 - 0 . 9 —1.0 — 1.9 + 1.1
10 .3 7 .7 8.1 8 .5 7 .5 7 .3 7 .3 7 .0 + 2 .3 — 0 .3 4 -0 .2 + 0 . 5 — 0 .4 - 0 . 7 —0 .7 —1.0
16 .7 18 .8 17.3 16.9 15 .6 16 .4 17.5 19 .2 — 0 .6 + 1 . 4 0.0 - 0 . 4 — 1.7 —0 .9 + 0.2 4 -1 .9

A ñ o .................................................... 16.7 16 .7 16.9 16 .2 14.6 14 .9 14 .9 16 .4 + 0 . 8 + 0 . 8 + 1 .0 + 0 . 3 - 1 . 3 —1.0 —1.0 + 0 .5

S A N  L U I S

25 .4 24 .1 23 .9 2 4 .6 2 3 .2 24 .7 25 .2 2 6 .7  1 + 0 . 7 - 0 . 6 - 0 . 8 - 0 . 1 — 1 .6 - 0 . 1 + 0 .5 + 2 . 0

A b r i l .................................................. 15 .7 14 .8 14.3 14 .5 13 .9 15 .7 15.7 1 6 .0  ! + 0 . 6 - 0 . 2 - 0 . 8 — 0 .6 - 1 . 2 + 0 .6 + 0 .7 + 0 . 9

11 .5 9 .7 9 .4 9 .4 9 .1 9 .2 11.1 11.1 I + 1 . 4 - 0 . 4 - 0 . 7 - 0 . 7 - 1 . 0 - 0 . 8 + 1 .1 + 1 .1

O c t u b r e ............................................ 19 .7 19 .0 1 7 .7 16.6 16 .7 17.9 18 .5 18 .5 + 1 . 6 + 0 .9 - 0 . 3 — 1.5 - 1 . 4 - 0 . 2 + 0 .4 4 -0 .5

A ñ o ................................................... 17 .7 16.9 16 .3 16 .2 15.7 16.9 17.6 18.1 + 1 .1 —0.1 - 0 . 6 - 0 . 8 - 1 . 3 - 0 . 1 + 0 .7 + 1 .1

B U E N O S  A I R E S

2 4 .5 23 .0 22.0 20 .8 21 .3 2 2 .5 24 .6  | + 2 . 7 + 1 .5 - 0 . 1 — 1.1 - 2 . 3 - 1 . 7 - 0 . 5 í-1 .6

16 .8 16 .4 15.0 14 .2 13 .4 13.0 16 .4  . + 1 .6 + 1 . 5 + 1 .1 — 0 .2 — 1.0 - 1 . 8 - 2 . 2 4 -1 .1

11 .3 11.8 9 .9 7 .8 8 .1 8 .1 9 . 2 ; + 1 .5 + 1 .7 t-1 .7 + 0 . 3 - 1 . 8 - 1 . 5 — 1.5 - 0 . 4

O c t u b r e ....................... . . . . . . . . . . . . . I I  19 .1 17 .6 16.6 15.1 13.8 15.2 16.7 18 .2  j + 2 .8 + 1 .0 0 .0 - 1 . 4 —2 .8 - 1 . 4 4 -0 .1 + 1 . 6

A ñ o ............................... 17 .6 16.8 15.5 14 .2 14.5 15.1 17 .1  i + 2 .2 + 1 .4 + 0 . 7 - 0 . 6 - 2 . 0 — 1.6 - 1 . 0 + 1 . 0

3 6
TOMO I .
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BAHIA BLANCA

T E M P E R A T U R A  O B SE R V A D A 1 N F  L U E N  C 1 A

N N K K 8H S s v v AV m v N N 10 E S E s s w •.V NAV

0 0 0 O 0 0 O 0 0 O 0 O 0 0 0 O

2 7 .1 2 2 .9 2 3 .3 2 1 .4 1 9 .5 2 1 .2 2 2 .5 2 7 .0 + 3 . 8 - 0 . 4 0 .0 - 1 . 8 - 3 . 7 — 2.Ü +  0 .2 + 3 . 8

A b r i l .......................................................... 1 7 .0 lB .f i 1 2 .0 1 8 .7 1 4 .5 1 2 .8 1 4 .2 1 6 .9 + 2 . 0 — 1 .3 — 2 .9 + 3 . 7 - 0 . 4 - 2 . 2 - 0 . 8 +  1 .9

.Julio................... ' ..... 9 .3 8 .3 9 . 4 7 .2 6 .4 7 .1 7 .0 8 . 2 + 1 . 4 +  0 .4 +  1 .6 - 0 . 6 - 1 . 5 - 0 . 7 - 0 . 9 +  0 .3

1 6 .7 1 0 .0 1 3 .7 1 3 .1 1 1 .8 1 3 .9 1 6 .1 1 7 .4 + 1 . 9 + 1 . 2 — 1 .2 - 1 . 8 — 3 .1 — 1 .0 + 1 . 8 +  2 .6

A i l o  .......................................................... 1 7 .5 1 5 .3 1 4 .0 1 4 .5 1 3 .7 1 3 .8 1 5 . 4 1 7 .3 + 2 . 2 - 0 . 2 - 0 . 6 — 0 . 7 - 1 . 6 —  1 . 4 4 0 . 2 + 0 . 0

RAWSON

22 .8
12 .5

19.3

11.6

20 3 19 5 21 6 22 .4

11 .1

23 .6

13 .0
+ 1 . 6
+ 1 . 0

- 1 . 9
+ 0 . 1

- 0 . 8

+ 0 .3

1 .0 1 .7 + 0 . 4 + 1 . 2 + 2 . 3

11 .8 10.8 9 .5 11 .8 - 0 . 7 —2 .0 + 0 .1 - 0 . 4 +  1 .5

7 .1 7 .3 6 .1 5 .1 4 .7 3 .7 6 .0 8 .7 + 1 . 0 + 1 . 2 0 .0 — 1.0 — 1.4 —2 .4 - 0 . 1 + 2 . 6

16.0 15 .0 12.9 11 .8 11 .3 14 .8 18 .0 15.3 + 1 . 7 + 0 . 7 — 1.4 — 2 .4 - 3 . 0 + 0 . 6 + 1 . 8 + 2 . 0

17.9 13.3 12 .8 12.0 11 .2 12.9 13.9 15 .4 + 1 . 3 0 .0 - 0 . 5 — 1 .3 —2 .0 — 0 .3 + 0 . 6 + 2 . 1

CHOS-MALAL

B n u r o .............................................. 21 .6 22 .1 2 2 .4 2 2 .6 20 .0 22 .4 22 .1 2 2 .0 - 0 . 8 + 0 . 2 + 0 .5 + 0 . 7 - 1 . 8 . + 0 . 5 + 0 . 2 + 0 . 1

A b r i l ................................................ 11 .5 12 .0 14.2 12.1 14.2 16 .4 15 .3 14 .1 - 2 . 3 — 1.2 + 0 . 4 - 1 . 7 + 0 . 4 + 2 . 6 + 1 . 5 + 0 . 3

J u l i o .................................................. 6 .5 7 .2 6 .4 5 .5 7 .1 7 .0 8 .7 9 .1 — 0 .7 0 .0 - 0 . 8 — 1 .7 — 0 .1 — 0 .2 + 1 . 5 + 1 . 9

O l'.lu b rn  ........................................ 12.8 11 .2 14 .2 13 .5 13.0 15.3 15 .3 13 .9 — 0 .8 —2 .4 + 0 . 5 — 0.1 - 0 . 7 + 1 . 6 + 1 . 6 + 0 . 2

A r t o ................................................... 13.2 12.8 14.5 13 .5 13 .6 15.3 15 .4 14 .8 - 1 . 0 — 0 .8 + 0 . 2 — 0 .7 - 0 . 6 + 1 . 1 + 1 . 2 + 0 . 6

ISLA DE LOS ESTADOS

11).0 8 .2 8 .9 8 .3 8 .7 9 .1 9 .9 10 .4 + 0 . 8 — 1 .0 .— 0 .2 —0 .8 — 0.5 - 0 . 1 + 0 .7 + 1 . 2

A b r i l ................................................ 7.1) 7 .0 6 .0 5 .4 4 .4 5 .4 7 .2 7 .2 + 0 .8 + 1 .0 - 0 . 2 — 1.1 — 1 .8 — 0 .8 + 1 .1 + 1 . 0

J u l i o ................................................. 4 .0 8 .5 3 .2 1 .4 0 .4 2 .0 2 .7 3 .8 + 1 . 4 + 0 . 9 + 0 . 6 — 1 .2 —2 .2 - 0 . 6 + 0 . 1 + 1 .1

O c t u b r o .......................................... 6  0 5 .9 4 .3 2 .8 3 .2 5 .0 5 .7 6 .4 + 1 .1 + 1 . 0 — 0 .6 - 2 . 1 — 1 .7 + 0 . 1 + 0 . 8 + 1 . 5

A r t o ................................................... 8 .7 6 .2 5 .6 4 .4 4 .2 5 .4 6 .4 6 .9 + 1 . 0 + 0 . 5 - 0 . 1 — 1.3 - 1 . 6 - 0 . 3 + 0 . 7 + 1 . 2

La influencia de la velocidad del viento sobre la temperatura, se ha determinado con las 
observaciones efectuadas en la Oficina Central en diez años, á partir de 1883. La investigación 
se ha restringido á las dos direcciones dominantes del viento: de los cuadrantes Norte y Sur, que 
comprenden un 85 % del número total de los vientos observados en Córdoba. Los de los cua
drantes Este y Oeste no se han incluido por razón de que los efectos de la velocidad de ellos en 
las temperaturas son prácticamente del mismo importe que tenían antes de las direcciones domi
nantes — es decir, si el viento había soplado por algunas horas ó días del Norte — y entonces giraba 
al Este, la influencia de la velocidad de este rumbo resulta ser la misma que la del Norte: pero 
si la dirección inmediatamente anterior era del Sur, se halla para la del Este la influencia que 
tenía con la velocidad correspondiente mientras soplaba del Sur; de suerte que el empleo de los 
resultados obtenidos de las observaciones de los vientos de la mayor frecuencia, nos parece más 
acertado para la determinación de la ley de esta influencia — y los resultados obtenidos en Córdoba 
han de valer para toda la región de la Pampa, que queda suficientemente retirada de la 
costa del mar, para estar exenta de los efectos de los vientos de ella. En verdad, no se puede 
hallar una región bajo condiciones más favorables para las investigaciones relativas de los vientos



C e n s o  Na c i o n a l  c u m a  L á m i n a X L .





TERRITORIO —  CLIMA 2 8 3

que Ia parte central de la Pampa, libre de toda influencia desviadora ó viciadora que pudiera 
influir en la dirección ó fuerza de las corrientes de las capas inferiores de la atmósfera.

Los cuadritos que siguen contienen los valores medios deducidos de más de 24,000 observa
ciones, y ponen de manifiesto la cantidad de la variación de la temperatura, producida por la 
velocidad del viento en incrementos de cinco kilómetros para las direcciones de los cuadrantes 
Norte y Sur. La representación gráfica de las cifras que contienen los cuadros se halla en la 
lámina XL:

In flu en cia  de la  v e loc id ad  del V iento  en la  tem peratura

V ien tos  de l  cu ad ran te  N o r te

VELOCIDAD

VARIACIÓN

DE

TEMPERATURA

AUMENTO DE TEMPERATURA 

POR

KILÓMETROS

k i ló m e t r o s

0

O

0 .0 0 O

5 +  1 . 0 7 0 .2 1 4

1Q • f  1 . 9 5 0 .1 9 5

1 5 +  2 . 6 8 0 .1 7 9

2 0 -1- 3 . 3 3 0 . 1 6 6

2 5 - K  3 . 8 8 0 .1 5 5

3 0 +  4 . 3 4 0 . 1 4 4

3 5 +  4 . 6 8 0 . 1 3 4

4 0 -1- 5 . 0 1 0 .1 2 5

. 4 5 +  5 . 3 2 0 . 1 1 8

5 0 +  5 . 5 3 0 .1 1 1

V ie n to s  de l  cuadran te  Sud

VELOCIDAD

VARIACIÓN

DE

TEMPERATURA

AUMENTO DE TEMPERATURA 

POR

X1LÓMETUOS

k i l ó m e t r o s
O

0 0 . 0 0 O

5 4  1 . 3 4 0 . 2 0 8

10 -1- 1 .9 0 0.10U

15 +  2 . 1 0 0 .1 4 0

2 0 2 . 1 8 0 . 1 0 9

2 5 +  2 . 2 2 0 . 0 8 9

3 0 -1- 2 . 1 3 0 . 0 7 1

3 5 h  1 .8 0 o . a r» i

4 0 4  1 .1 0 0 . 0 2 8

4 5 - \  0 . 3 0 0 .0 0 7

5 0 —  0 . 2 4 - • 0 .0 0 5

5 5 —  0 . 7 2 —  0 .0 1 8

6 0 | —  1 . 1 0 —  0 .0 1 8

* Examinando las cifras que preceden se reconoce á primera vista la gran diferencia en la 
influencia, sobre la temperatura de la velocidad de las dos clases de vientos estudiados. En los 
vientos del cuadrante Norte tenemos siempre el aumento de temperatura proporcional al de la 
velocidad, mientras que en los del Sur, se halla la mayor influencia positiva con las velocidades 
registradas entre veinte y veinticinco kilómetros, y en el punto de la curva correspondiente á la 
velocidad de cuarenta y ocho kilómetros la influencia vuelve á ser 0, siguiendo desde ese punto 
para las altas velocidades con el signo negativo.

Las condiciones asi demostradas eran, hasta cierto punto, de anticiparse, por la naturaleza 
de las velocidades observadas con vientos de las dos direcciones generales, Norte y Sur; pues 
los primeros, al entrar en el cuadrante Norte ('casi siempre desde el Sur por el lado del Este) 
tienen una velocidad suave, la que sigue aumentando en proporción á la extensión de tiempo que 
el viento sopla de esta dirección, llegando á su máximum en las últimas horas, antes de cambiarse 
al Sur, hallándose por consiguiente, la verdadera influencia en la temperatura, acentuada con el 
aumento de la velocidad. Con los vientos del Sur, encontramos las condiciones relativas á la 
fuerza, diametralmente opuestas á las anteriores, puesto que las más altas velocidades son las que 
tienen lugar, por lo general, en los primeros minutos que siguen al momento del cambio del 
viento á este cuadrante, y despues de pocas horas, la velocidad disminuye hasta que llega á su 
minimum en el intérvalo inmediatamente anterior á su giro hácia el Norte.

Así es que, en los efectos sobre la temperatura, producidos por la velocidad de los vientos, 
de este cuadrante, hallamos: primeramente, la velocidades normales, ó sean las hasta 20 á 25 
Kilómetros, que dan influencias siempre aumentativas, parecidas á las manifestadas por las corres
pondientes velocidades de los vientos del Norte; y en segundo lugar, las velocidades anormales

Anales de la Oficina Mctereológica Argentina Tomo IX, parte II, página 85.
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ó sean las que tienen lugar poco después que el viento cambia repentinamente, desde el cuadrante
Norte,_el que generalmente viene acompañado por tormentas, cuando el aire caliente es en
pocos minutos reemplazado por el frío del Sur, — entonces la influencia de ellos es de hacer 
descender la temperatura, y, como se comprende fácilmente, al contrario de la que ejercen los 
de la misma fuerza del Norte.

B.—TEMPERATURA DE LA EVAPORACIÓN

La temperatura de la evaporación, indicada por el termómetro de depósito humedecido, difiere 
de la del aire libre por el importe del enfriamiento producido por la evaporación, y como la 
cantidad de la evaporación de una superficie húmeda ó mojada depende en alto grado de la 
sequedad del aire y de la velocidad del viento, es evidente que la sensación del calor atmosférico 
experimentada por el cuerpo humano, es, aproximadamente, la indicada por el termómetro expuesto 
á las influencias evaporadoras. Las temperaturas asi registradas se hallan frecuentemente deno
minadas Temperaturas sensibles — pues el cutis humedecido por la transpiración y expuesto á las 
corrientes atmosféricas de diversos grados de saturación, siente las fluctuaciones registradas por 
el termómetro de bulbo húmedo, infinitamente más que las dadas por el termómetro de bulbo 
seco. En verdad el cuerpo humano, en cuanto á sus condiciones de sensibilidad para con las 
oscilaciones momentáneas y fuertes del calor atmosférico, de que el termómetro ordinario no dá 
indicaciones, es parecido al termómetro de depósito mojado.

El que ha inspeccionado los registros continuos de los dos termómetros, no deja de reconocer 
la mayor magnitud de las fluctuaciones en las temperaturas sensibles que la de las temperaturas 
del aire libre sobre todo, la mayor frecuencia de aquellas comparadas con éstas, no siendo raros 
los casos en que mientras la temperatura del aire no ofrezca variación, ó dé una curva perfec
tamente regular, la trazada por el termómetro húmedo demuestre, en cambio, una série de 
fluctuaciones (pie alcance ó tal vez sobrepase los cambios de la temperatura ordinaria en su marcha 
de. un día á otro. Cada soplo del viento deja su registro en el de la temperatura sensible, clara
mente indicado, aunque pueda pasar sin dejar efecto visible en el registro de la temperatura del aire.

No es poco frecuente, en los meses de verano, que se tengan días sucesivos en que, durante 
las horas de sol, las temperaturas del aire libre, en las regiones de las Gobernaciones del Río 
Negro y Chubut, son bastante superiores a las registradas en la provincia de Corrientes ó en el 
Chaco— pero en aquellas, el hombre apenas siente el calor, mientras que en estas la temperatura 
es casi insoportable, Estudiando los registros de las temperaturas mostradas por el termómetro húme
do en la misma época, para los dos lugares, se hallará las de las Gobernaciones en el Sud, marcada
mente inferiores á las del Chaco. En la ciudad de Buenos Aires una temperatura de 35° (la que 
raras veces se produce) es difícil de soportar y causa la suspensión de todo trabajo que pueda 
ser postergado, mientras que en Córdoba el mismo grado de calor, — que no es excepcional en 
los meses de otoño y primavera, y bien frecuente en todo el verano — no deja la impresión de 
calor excesivo, bajo la cual la gente puede trabajar sin incomodidad. De manera que se reconoce 
que la temperatura del aire libre dá muy poco indicio de la sensación del calor atmosférico, expe
rimentada por los séres humanos, de la que encontramos la medida en las temperaturas sensibles, 
factor de la mayor importancia en los estudios de la relación entre el clima y la salud de una 
región, como también en el de la productibilidad de su suelo.

En la discusión numérica de este elemento, nos limitamos á la presentación de los valores 
mensuales recogidos de veinticuatro estaciones, cuyas posiciones geográficas son tales, que las 
observaciones de este limitado número de puntos, bastan para demostrar la marcha anual de la 
temperatura sensible en las diversas secciones de la República.

En los cuadros que ván á continuación, la primera columna contiene la temperatura media 
mensual observada con el termómetro de depósito mojado y la segunda, la diferencia entre aquélla 
y la temperatura del aire — ó sea el importe de la depresión de la primera abajo de ésta, dedu
cida del mismo término de años.
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Termómetro Seco

Termómetro h ú m e d o ________________________________
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En las láminas XIV y XV están representadas las temperaturas sensibles por las líneas que
bradas, depués de haberlas armonizado mediante la fórmula de senos -  -es decir, la marcha anual 
calculada por esa fórmula:

T em p eratu ra  m edia m en sual iu d iea d a  p or e l term óm etro  de d ep ósito  m ojado
( T E M P E R A T U R A  SENSIBLE)

M E S

S A L T A T U C U M Á N P IL C IA O C A T A M A R C A

TEMPERATURA DEPRESIÓN TEMPERATURA DEPRESIÓN T E M P E R A T U R A DEPRESIÓN TEMPERATURA DEPRESIÓN

O O O O O o O O

E n e r o ........................................ 1 9 .1 3 .0 2 1 ,4 3 .0 1 8 .4 8 .6 2 0 .2 8 .0

F e b r e r o ..................................... 1 8 .9 2 .7 2 1 .5 2 .5 1 8 .9 7 .1 2 0 .1 6 .7

M a r z o ....................................... 1 7 .9 1 .9 2 0 .2 2 .0 1 8 .3 6 .8 1 8 .8 6 .3

A b r i l .......................................... 1 4 .1 2 .7 1 7 .5 1 .8 1 4 .3 5 .2 1 5 .0 3 .8

M a y o ......................................... 1 1 .1 2 .6 1 3 .5 1 .6 9 .0 4 .9 1 2 .2 3 .6

J u n i o .......................................... 8 .7 1 .8 1 2 .5 2 .2 5 .3 3 .5 8 .0 1 .8

J u l i o ............................................ 8 .0 3 .6 1 0 .1 2 .5 5 .4 4 .4 8 .4 4 .4

A g o s to ....................................... 1 0 .5 3 .5 1 1 .5 3 .6 8 .1 5 .2 1 1 .2 5 .0

S e  t i e m b r e ............................ 1 2 .0 4 .5 1 3 .2 4 .6 1 1 .0 6 .9 1 4 .0 6 .0

O c t u b r e ................................... 1 4 .5 4 .5 1 6 .3 4 .1 1 5 .4 8 .5 1 6 .8 6 .0

N o v i e m b r e ............................. 1 7 .3 4 .4 1 8 .4 3 .6 1 7 .0 8 .9 1 8 .6 7 .0

D i c i e m b r e ............................... 1 8 .3 4 .1 2 1 .1 3 .1 1 8 .4 9 .7 1 9 .4 8 .3

A ñ o ............................................ 1 4 .2 3 .3 1 6 .4 2 .9 1 3 .4 6 .6 1 5 .2 5 .6

IT A C U R U B Í D E L  R O S A R IO A S U N C IÓ N V IL L A  1'O R M O S A C O N C E P C IÓ N  ( m i s i o n e n )

0 o O O O
(J o

O

E n e r o ......................................... 2 4 .1 2 .7 2 3 .3 3 .7 2 3 .1 3 .9 2 3 .1 3 .0

F e b r e r o .................................... 2 3 .2 2 .7 2 2 .9 3 .8 2 2 .9 3 .7 2 1 .4 3 .3

M a r z o ....................................... 2 2 .9 2 .8 1 2 2 .7 3 .2 2 2 .1 3 .1 2 0 .2 3 .3

A b r i l .......................................... 1 9 .6 2 .5 1 9 .3 3 .1 1 9 .1 2 .5 1 6 .3 2 .8

M a y o .......................................... 1 6 .4 2 .2 1 6 .2 2 .5 1 5 .7 2 .3 1 3 .4 1 .8

J u n i o .......................................... 1 3 .3 2 .7 1 3 .8 2 .1 1 3 .4 2 .9 8 .2 1 .5

J u l i o ............................................ 1 6 .2 2 .5 1 5 .6 3 .4 1 5 .0 2 .0 1 2 .8 2 .2

A g o s t o ...................................... 1 5 .8 4 .0 1 5 .9 4 .1 1 4 .5 4 .3 1 1 .5 2 .6

S e t i e m b r e .............................. 1 6 .2 4 .2 1 5 .8 4 .9 1 6 .3 3 .2 1 1 .3 2 .7

O c t u b r e ................................... 1 9 .1 3 .6 1 8 .3 4 .8 1 8 .7 3 .4 1 5 .7 2 .6

N o v i e m b r e ............................. 2 1 .5 3 .4 2 0 .4 5 .2 2 1 .2 3 .3 1 7 .0 5 .1

D i c i e m b r e .............................. 2 2 .3 4 .4 2 1 .5 6 .1 2 2 .3 3 -5 2 0 .1 6 .4

A ñ o ............................................. 1 9 .2 3 .1 1 8 .8 3 .9 1 8 .7 3 .2 1 5 .9 3 .1

C Ó R D O B A S A N J U A N PALIA M ILLO  DE U SPA LLA TA M E N D O Z A

0 D o o O o <J

E n e r o ......................................... 1 8 .4 4 .9 1 8 .9 7 .6 8 .1 4 .0 1 9 .6 4 .8

F e b r e r o .............................. . . 1 8 .2 4 .4 2 0 .0 6 .2 8 .7 2 .5 1 9 .0 4 .4

M a r z o ........................................ 1 6 .2 4 .1 1 7 .0 6 .2 7 .5 3 .4 1 7 .1 3 .0

A b r i l .......................................... 1 3 .3 2 .9 1 4 .3 3 .8 2 .1 5 .4 1 3 .2 2 .8

M a y o ......................................... 1 0 .6 2 .2 8 .5 4 .5 0 .6 4 .0 1 0 .1 1 .6

J u n i o .......................................... 5 .8 8 .9 5 .3 4 .0 0 .3 0 .1 5 .6 2 .7

J u l i o ........................................... 7 .7 2 .8 6 .1 4 .0 0 .3 3 .2 5 .7 2 .6

A g o s t o ..................................... 7 .1 5 .3 6 .2 6 .6 0 .9 1 .5 8 .4 2 .9

S e t i e m b r e .............................. 9 .0 5 .9 9 .9 6 .0 1 .7 2 .6 1 1 .0 3 .5

O c t u b r e ................................... 1 2 .8 5 .0 1 3 .6 6 .6 0 .6 4 .9 1 4 .3 3 .9

N o v i e m b r e ............................. 1 6 .6 4 .3 1 6 .4 7 .4 5 .2 4 .4 1 7 .4 4 .5

D i c i e m b r e ............................... 1 8 .2 4 .6 1 7 .6 8 .2 6 .6 4 .8 1 8 .8 4 .8

A ñ o ............................................. 1 2 .8 4 .2 1 2 .8 5 .9 3 .5 3 . 4 1 3 .3 3 .5
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Temperatura media mensual indicada por e l term óm etro de depósito mojada — (C ontinuaciónJ

(T I ÍM I’E l l  A T U R A  SE N SIBLE ]

M E S

G O Y A H E R N A N D A R IA S C O N C O R D IA R O S A R IO

T E M P E R A T U R A D E P R E S IÓ N T E M P E K A T  UHA D E P R E S IÓ N T E M P E R A T U R A D E P R E S IÓ N T E M P E R A T U R A D E P R E S IÓ N

0 O O O O O O 0
E n o r o . ........................................ 23 .0 2 .4 21 .9 4 .3 21 .4 4 .6 20.8 3 .9
F e b r e r o  .................................... 21.9 3 .0 20 .7 4 .6 20.6 4 .3 21 .4 3 .3
M a r z o ........................................ 20 .4 3 .2 21.2 3 .0 18 .9 3 .7 19 .3 2.1)
A b r i l .......................................... 17 .5 1 .9 16 .4 2.1 15 .5 2 .9 14 .3 2.2
M a y o .......................................... 13.3 2 .5 13 .0 1 .7 11.8 2.0 11.0 1 .5
J i m i o .......................................... 10.4 3 .0 11.1 1 .4 8.8 2 .4 6 .9 1 .4
J u l i o .......................................... 13 .2 1 .3 11.1 1 .7 11.2 1.6 9 .6 1 .3
A g o s t o ..................................... 12.6 3 .3 12.6 2.1 11 .7 2.0 10.0 1.6
S e t i o i n b r o ............................... 13.7 3 .5 14 .2 2 .3 11.8 3 .1 11.7 2 .3
O c t u b r e .................................... 16.5 3 .3 1 6 .4 3 .2 15 .1 3 .0 14.0 2.8
N o v i e m b r e ............................. 19.5 3 .2 1 9 .2 3 .6 18.0 4 .3 17 .4 3 .5

D ic io m b r o ............................... 21 .7 3 .3 21.2 3 .9 20.6 4 .9 20.0 3 .5

A rto .............................................. 17 .0 2.8 16.6 2.8 15 .4 3 .2 14 .7 2 .4

B U E N O S  A IR E S B A H ÍA  B L A N C A V IE D M A C H U B U T

O 0 o o 0 0 o 0
E n e r o ........................................ 20.1 8 .4 10.5 6.6 18 .0 5 .4 1 7 .2 4 .0

F e b r e r o  .................................... 10.8 8 .7 17.1 5 .0 17 .0 4 .1 16 .0 3 .8
M a r z o ........................................ 18.0 3 .0 14.9 4 .4 15 .2 3 .5 14.5 2.8
A b r i l .......................................... 14.4 2.2 11 .4 3 .4 10 .3 2.6 9 .3 2 .5

M a y o .......................................... 11.0 2.1 8 .9 2 .4 8.2 1 .9 6 .9 1 .4

J u n i o ............. . ......................... 8.2 2 .4 6.1 2.0 6 .3 1 .3 4 .2 0 .9
J u l i o .......................................... 9 .4 0.8 0.6 1 .3 5 .6 1.8 4 .7 1 .4
A g o s t o ...................................... 9 .4 2.2 7 .4 2.1 6.0 2 .3 4 .7 2.2
S e t i e m b r e ............................... 10 .5 2 .9 8.0 3 .4 8 .7 2.1 7 .8 2 .3
O o tu b r o ..................................... 10.2 3 .2 10 .9 4 .0 12.0 3 .3 11 .5 2 .9
N o v io m b r o ............................. 16.3 3 .6 13 .8 4 .8 14 .1 3 .8 14.0 3 .7

D i c io m b r o .............................. 18 .6 3 .7 14 .7 6 .7 15 .8 4 .3 15 .7 3 .8

A ñ o ............................................. 13.8 2.8 11 .4 8.8 1 1 .4 3 .0 10.6 2.6

R ÍO  C U A R T O S A N L U I S C H O S -S IA L A L I S L A  D E  L ( )S  E S T A D O S

E n e r o ........................................ 18 .0 4 .5 18 .6 6.1 14 .7 7 .3 7 .4 1.8
F e b r e r o ................................... 18 .3 4 .1 17 .6 5 .8 14 .3 8 .4 6 .9 1 .7
M a r z o ........................................ 17.3 2.8 16 .2 4 .0 11.8 5 .9 6.2 1 .5
A b r i l .......................................... 13 .3 3 .3 12 .5 2.6 8.2 5 .4 5 .0 1.2
M a y o .......................................... 10 .9 2 .9 9 .1 2 .3 4 .7 4 .8 3 .5 1.1
J u n i o .......................................... 7 .4 2.0 5 .4 2 .5 2.6 3 .1 1.8 1.2
J u l i o .......................................... 6 .5 2 .4 6 .5 3 .5 4 .4 3 .1 2.0 0.6
A g o s t o ....................................... 9 .4 1 .9  • 6 .7 4 .3 4 .4 3 .6 1 .4 1 .7
S o t i o m b r c ............................... 11.8 3 .8 9 .7 4 .8 4 .9 5 .4 2 .4 1 .5
O e t u b r o .................................... 14 .8 4 .2 12.7 5 .4 6 .9 6.0 3 .5 1 .4
N o v i e m b r e ............................. 16.0 4 .5 15 .2 4 .8 10 .9 7 .7 4 .9 1 .9
D io ie r a b v o .............................. 17 .6 5 .5 16 .4 5 .9 13 .8 7 .0 6.2 1 .9

A r t o ............................................ 13 .4 3 -5 11.8 4 .7 8 .4 5 .7 4 .3 1 .5
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C .—TEMPERATURA DEL SUELO

Se han hecho observaciones de la temperatura del suelo y actualmente se están practicando 
en varias estaciones dependientes de nuestro servicio, pero estas temperaturas están limitadas á 
las indicaciones de uno ó dos termómetros colocados á poca profundidad. En la Oficina Central, 
la serie de observaciones de este elemento abarca periodos de más de diez años y bien completas 
en cuanto al número de termómetros empleados á diversas profundidades y por la atención dedi
cada á las determinaciones, de suerte que creemos que, concretando nuestra discusión á los resul
tados obtenidos en Córdoba, llegaríamos á exponer las leyes generales que rigen en las tempe
raturas de las capas superiores del suelo, con más claridad y de más ámplio entendimiento, que 
tratándose de observaciones menos extendidas ó comparativamente parciales de las estaciones de 
segundo orden.

Estas observaciones, en la Oficina Central, se principiaron en el año 1885 con un juego de 
termómetros apropiados, colocados á la superficie del suelo y á profundidades de 0,m10, 0.25,
0.50, 1.20, 2.70 y 3.75 los que están enterrados bajo el techo de la casilla termométrica en suelo 
de arcilla, compacta, libre de vetas de arena. El termómetro expuesto á la superficie del suelo 
tiene la mitad del depósito enterrado en la tierra. Los teimómetros á 0 m10, 0,25, 0,50 y 2,70 son 
de vástagos largos, encerrados en armazones de metal, perforadas alrededor de los depósitos. La 
extremidad superior de la columna de mercurio de estos, se extiende á suficiente altura arriba 
del suelo para permitir la fácil lectura de la escala. Los otros dos instrumentos colocados á 
profundidades de 1,20 y 3,75 metros se hallan encerrados en fundas de cristal grueso, y el espacio 
entre el depósito y la funda está lleno con una sustancia aisladora para hacerlos menos sensibles 
á los cambios de temperatura al sacarlos para hacer la lectura.

Al principio, estas observaciones han sido hechas dos veces al dia, en las horas de 8 a. m. y 
6 p. m., y en los últimos tres años á cada dos horas con los termómetros cuyos registros acusan 
indicaciones de la variación diurna de la temperatura, es decir, los enterrados hasta la profundi
dad de 0,50 metro.

Con el objeto de poner en evidencia no solamente la temperatura media mensual correspon
diente á cada una de las profundidades observadas, sino las fluctuaciones de ellas entre los dife
rentes años, damos en los cuadros siguientes, las cifras que resultan de los promedios diarios de 
las dos observaciones, para el decenio de años á partir de Enero de 1887. De las mismas cifras 
se ha delineado en la lámina XVII, la marcha anual de la temperatura en las diversas distancias 
de la superficie:

T e m p e ra tu ra s  m edias m ensuales de la  te m p e ra tu ra  del sucio

A LA SUPERFICIE

M E S 1887 1888
.. - 

1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 Promedio

o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E n e r o ........................................................... 24 .19 26.91 22.01 21 .56 22 .82 22.22 22.37 24 .08 20.16 21.77 22.81

F e b r e r o ................................... ................... 22.81 23 .54 20 .35 21.91 23 .26 23.83 20.50 23 . l í 21 .98 21.59 22.29

M a r z o .......................................................... 21 .31 20 .53 19.32 18.40 20 .83 18.54 19.61 18.39 20.63 19.69 19.72

A b r i l ............................................................ 16 .14 17.69 13.50 17.68 15.96 15.11 15.29 14.70 16.70 16.81 15.96

M a y o ............................................................ 12.05 10.68 10.81 10.71 11.18 10.41 10.58 13.19 12.54 14.19 11.63

J u n i o ............................................................ 11.40 5 .97 8 .2 9 7 .2 2 9 .59 6 .6 1 6.08 7 .61 12.21 8 .89 8 .3 9

J u l i o .............................................................. 9 .63 11.59 8.00 10.19 7.91 9 .02 9 .8 4 8 .4 8 11.19 12.61 9.S5

A g o s t o ......................................................... 15 .15 13.17 9-31 10.20 11.47 9 .30 9 .3 9 10.91 12.91 15.30 11.71

S e t i e m b r e ................................................. 1 5 .14 15.76 13.69 13.11 14.25 13.20 11.57 13.21 14.08 16.41 14 .01

O c t u b r e ..................................................... 17.71 17.83 17 .92 18.20 17.58 16.20 15.11 16.08 16.28 17.59 17.05

N o v i e m b r e ............................................... 19.63 21 .27 19.61 24.17 19.80 19.22 18.37 20.92 18.49 19.98 20 .15

D i c i e m b r e ................................................. 22 .24 24 .08 21 .52 23 .86 20 .32 21 .94 23 .24 22 .92 22.23 21.23 22 .36

A ñ o ............................................................... 17.28 17.42 15.36 36.43 16.25 15.47 15.10 16.14 16.62 17.17 10.33
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Temperaturas medias m ensuales del suelo— C o ntinuación

A LA PROFUNDIDAD DE 0‘" 10

M E S 1887 1888 188!) 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 Pqnmcdiu

o o 0 <> 0 0 0 0 0 0 0

E n o r o ........................................................... 21. fU 25 .06 21.16 19.78 21.37 20 .62 21.11 20.71 19.72 21 .30 21.27

21 .48 22 .72 19.54 20 .32 21 .80 22 .39 19.76 21 .64 21 .60 21 .09 21 .24

M a r z o ........................................................... 20.83 20.12 19.16 17.86 20 .44 18.13 19.43 17.18 20.51 19.56 19.27

A b r i l ............................................................. 10.45 17.72 13.83 17.11 16.33 15.00 15.50 14.73 16.87 16.68 16.02

M u y o ............................................................ 12.7» 11.5» 11.41 11.90 12.08 11. <*0 11.59 13.33 12.88 14.60 12.36

12.81 7 .1 0 9 .21 8.41 10.32 7 .64 7 .2 7 8 .31 12.56 9 .5 6 9 .3 2

J u l i o ............................................................. » .83 11.09 8.61 10.21 8 .7 3 9 .81 10.14 9 .2 9 11 .26 12 .35 10.22
15.22 13.17 9 .4 8 10.56 11.33 9.24 9 .51 10.14 12 .79 14.86 11.63

S o t i o m l i r o ................................................ 14.08 15.69 12.94 12.07 13.41 12.33 11.16 11.88 13.80 16.27 18.42

O c tu b r e ....................................................... 17.37 16.60 16.0» 16.81 16.31 14.83 13.50 14.67 16.00 17.20 15.95

N o v i e m b r e ............................................... 18.71 19.91 18.26 21.59 17.80 17.60 17 .02 18.60 17.70 19.18 18.64

D ic i e m b r e ................................................. 20 .07 22.55 19.94 22 .19 18.72 20 .47 21 .15 20 .56 21 .51 20.62 20 .87

A ñ o ............................................................... 10.88 17.03 14.97 15.73 15.72 14.96 14.76 15.09 16.43 16.94 15.85

A LA PROFUNDIDAD DE 0’“ 25

24 .18
22 .77
20 .4»

21.34 19.75 21.16 20 .41 20 .82 21 .23 19 .62 21 .14 21.07

1» 82 20.24 21.27
20 .42

22 .04 19.76 21 .29 21 .24 21 .13 21.06

19.40 18.14 18.53 19.33 17.44 2 0 .48 19.72 19.33

18.08 1 4 .(Hl 17.22 16.89 15.55 15.93 15.16 17 .18 17.06 16.41

J2 .65 12.09 12.98 13.09 12.40 12.64 14.28 13.48 15.27 13.21

8 .2 8 10.05 9 .30 11.14 8 .56 8.12 9 .0 3 13.10 10.48 9 .79

10.28 12.22 9 .2 4 10.56 9 .5 7 10.30 10 .15 10 .09 11.61 12.51 10 .69

15.42 13.25 9 .87 11.00 11 .45 9 .70 9 .84 10.41 13 .00 14.71 11.86
14.41 15.72 12.80 12.00 13 .12 11.98 11.01 11.64 13 .70 16.17 13 .26

17.30 16 31 15.88 16.29 16.12 14.62 13.13 14 .38 15-85 17.02 15 .69

18.21 1» ,32 17.65 20 .74 17.61 17.03 16.57 17.89 17 .40 18.99 18.14

20 .43 22 .16 19.66 21 .69 18.68 19.84 20 .37 19.87 21 .25 20 .49 20 .44

17.12 15.21 15.83 15.88 15 .08 14.83 15.23 16 .49 17.06 15.91

A LA PROFUNDIDAD DE 0'" 00

21 .81 23.40 21 .57 2 0 .08 21 .36 20.22 20 .79 20.88 19.60 2 0 .69 21 .07

21.83
21) 77

22 92 20 .35 20 .60 21 .29 21 .72 19 .98 21 .17 20.81 2 1 .15 21 .18

21.22 20.10 18 .98 2 0 .96 19 .38 19 .50 18.20 20 .49 20 .05 19.96

18.34 19.00 10.38 17.74 18.11 16.86 10 .92 16.30 17.93 17.84 17.55

14.81 14.93 13.73 15 .02 14.69 14 .22 14 .45 15 .42 14.71 16.41 14.84

14.31 10.62 11.90 11.16 12.74 10 .57 10.12 10 .74 14.18 12.35 11.90

11.70 12.88 10.65 11.57 11 .32 11.41 11.19 11.36 12 .52 13.08 11.77

15.71 13.79 11.05 10 *» 12.00 10.86 11.02 10 .92 13.54 14.69 12 .58

14.76 15.94 13.05 12.59 13.19 12.25 11.64 11.77 13.80 16.16 13.52

17.33 16.26 15 84 16.00 15.98 14.73 13.09 14.30 15.77 18.96 15.03

18.1» 18.»3 17.41 19.74 17.42 16.79 16.15 17.14 17.15 13.69 17.77

20 .15 21.60 19.49 21 .46 18 .88 19.42 19.67 19.45 20 .76 20 .19 20.11

17.48 17.63 15.9« 16.46 16.50 15.70 15.38 15 .64 16.77 1 7 .3S 16.49
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T em pera tu ras m edias m ensuales de la  te m p era tu ra  de l suelo  —(Coniinuaciòn) 

A LA PROFUNDIDAD DE 1 m 80

M E S 1887 188S 1880 1890 1891 1892 1893 1894 1895 189fi I'roiiu'iliu

o 0 0 0 0 0 0 o O 0 l>
E n e r o ......................................................... 21 .19 21.29 21 .24 10.89 20 .82 19 .13 19.67 19.21 18.78 20.02 20.12
F e b r e r o  ..................................................... 21.88 22 .39 20.86 20 .67 20.91 20 .44 19 .64 19.92 19.67 20.63 20.68
M a r z o ......................................................... 21.21 21 .67 20 .75 19.86 21 .23 20 .28 19.36 19.16 19.88 20.23 20.36
A b r i l ........................................................... 20 .18 20 .40 19 .22 18.76 19.99 18.79 18.28 18.03 18.81 19.05 19.15
M a y o ............................................................ 17. &r> 18.52 16.77 17.84 17.76 17.10 17.06 16.96 16.73 17.91 17.45
J u n i o ........................................................... 18.70 15.24 15.26 15.50 16.02 14.61 14.07 14.16 15.81 15.67 15.30
J u l i o ............................................................ 14.98 14.60 13 .75 14.19 14.50 13.60 13.04 13.10 14.30 14.71 14.08
A g o s t o ........................................................ 15 .86 15.15 13.49 14.35 13.85 13.13 18.06 12.19 14.37 15.06 14.05
S e t i e m b r e ................................................. 16.02 18.26 13.90 14.15 14.08 13.23 12.96 12.42 14.23 15.98 14.32
O c t u b r e ..................................................... 17 .10 16.60 15 .77 15.66 15. G9 14.58 13.47 13.79 15.42 16.68 15.48
.N o v ie m b r e ............................................... 17.93 18.20 17.00 18.00 16.68 15.02 14.97 15.24 16.62 17.82 16.84
D i c i e m b r e ................................................ 19.21 20 .17 18.85 20 .25 18.22 18.01 17.58 17.35 19.00 19.117 18.77

A ñ o ...................... 18 .33 13.37 17.24 17.43 17.48 16.57 16.10 15.96 16.97 17.74 17.22

V LA PROFUNDIDAD DE 2 u» 70

E n e r o .......................................................... 20 .52 20.50 2 0 .67 19.21 20.22 18.62 18.85 18.46 17.87 19.17 19.41
F e b r e r o ..................................................... 21.12 21 .75 20 .69 20.00 2 ').54 19.68 19.19 19.20 18.71 19.81 20.117
M a r z o ............................................ ............ 21 .06 21 .49 20 .60 19.91 20 .07 20 .04 19.16 19.04 10.25 19.93 20 .14
A b r i l ............................................................ 20 .36 20.66 19 .80 19.17 20.21 19.21 18.56 18.36 18.82 19.19 19.43
M a y o ............................................................ 18.81 19 .42 18.00 18.63 18.76 17.93 17.62 17.44 17.48 18.38 18.24
J u n i o ............................................................ 17.63 16.90 16.49 16.74 17 .09 16.07 15.55 15.62 16.46 16.70 16.52
J u l i o ............................................................ 16.18 15.65 15.10 15.38 15.71 14.85 14.19 14.24 15.29 15.42 15.20
A g o s t o ....................................................... 16 .23 15.83 14.53 15.10 14.87 14.25 14.01 13.30 15.01 15.36 14.85
S e t i e m b r e ................................................. 16.54 16 .38 14.47 14.98 14 .84 14.08 13.72 13.13 14.88 16.110 14.90
O c t u b r e ...................................................... 17.15 16.80 15.71 15.73 15.73 14.85 14.03 13.82 15.42 16.64 15.59
N o v i e m b r e ............................................... 17.88 17.90 16.76 17.46 16.50 15.78 14.95 14.83 16.30 17.41 16.58
D ic i e m b r e ................................................. 18.85 19 .47 18.15 19.44 17.75 17.35 16.73 16.56 18.04 18.47 18.08

A ñ o ...................... 18.53 18 .56 17.58 17.65 17.77 16.89 16.38 16.17 16.96 17.71 17.42

A LA PROFUNDIDAD DE 3 m 75

E n e r o ......................................................... 18.98 1S.25 19.33 18.54 18.88 17.95 17.26 16.76 16.18 17.22 18.04
F e b r e r o ....................................................... 19.62 19.76 19.81 18.98 19.32 18.32 17 .80 17.47 16.86 17.87 18.58
M a r z o .......................................................... 20.01 20 .32 2 0 .08 19 .42 19.78 18.85 18.15 17.86 17.37 18.31 19.02
A b r i l  .......................................................... 2 0 .44 20.68 20 .30 19.70 20 .06 19.17 18.46 18.19 17.86 18.68 19.35
M a y o ............................................................ 20 .41 20 .72 20.21 19.71 20 .14 19.22 18.52 18.24 18.00 18.75 19.39
J u n i o ............................................................ 20.12 20 .38 19.79 19 .55 19.87 18.98 18.33 18.10 17.88 18.55 19.16
J u l i o .............................................................. 19.69 19.76 19.25 19.04 19.28 18.41 17.82 17.46 17.49 18.05 18.62
A g o s t o ....................................................... 19.20 19.01 18.57 18.50 18.59 17.69 17.15 16.62 17.06 17.56 17.99
S e t i e m b r e ................................................. 18.8-1 18.68 18.01 18.04 17.95 171 1 16.83 15.80 16.78 17.17 17.52
O c t u b r e  ..................................................... 18.74 18.55 17.69 17.84 17.54 16.81 16.38 14.99 16.51 17.10 17.22
N o v i e m b r e .............................................. 18.77 18.61 17.79 17.86 17.42 16.69 16.15 15.24 16.51 17.17 17.22
D i c i e m b r e ................................................. 18.02 18.84 18.05 18.20 17.63 16.90 16.23 15.54 16.44 17.50 17.42

19.48 19.55 19.07 18.78 18.87 18.01 17.42 16.86 17.08 17,83 18.29

TOMO I. n
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Estudiando estas cifras y la representación gráfica de ellas, se vé que las fechas de las 
temperaturas máximas y mínimas se atrasan á medida que aumenta la profundidad, como igual
mente la disminución de la amplitud de la variación. Los valores medios extremos con las fechas 
en que normalmente tienen lugar, según la determinación rigurosa por medio de la fórmula de 
senos, son:

l’rol'uiuiidad

m
0.00
0.10
IJ.2T»
o.r.u 
1.20 
■¿ 70 

8 .7 5

M Á X I M A . M Í N I M A

A m p litu d

T e m p e ra tu ra Fecha T c m p e v a lu ra F echa

O o 0
23.06 E n e r o 10 8.10 J u n i o 22 15.55

21 .80 15 9 .1 2 25 12.68
21.44 » 21 9 .5 6 » 29 11.88
21.68 * 29 11.41 J u l i o 7 10.27

21.30 F e b r e r o 19 14 .08 A g o s to 3 7 ,2 2

20. K4 M a r z o 1° 15.06 16 6 .78

20 .18 M ay o 2 17.92 N o v ie m b r e 3 2 .2 6

Hasta la profundidad de 0m50 queda manifiesta la influencia de la variación diurna de la 
temperatura, aunque á esa profundidad la amplitud de la oscilación está limitada á menos de 0°1, 
debido á la sucesión de dia y noche y se puede ver que á 10 centímetros más de profundidad 
la capa estaría exenta del efecto de la variación diurna.

Los valores horarios deducidos de las observaciones practicadas á intervalos de dos horas 
pura l a  superficie y á  las profundidades de 0*10, 0,25 y 0,50, se encuentran en el cuadro siguiente. 
Dichos valores corresponden al año entero y están dibujados en la lámina XVI, en la que tam
bién se hallará la curva de la misma variación parala temperatura del aire, diseñada para facilitar 
la comparación entre la marcha diurna de la temperatura á un metro arriba del suelo, y la déla 
superficie y de debajo de la tierra.

Variación diurna de la  temperatura del suelo.

A  L A  P R O F U N D ID A D  D13
Á LA

H O R A SUl’KlUiTCltS 0 m 10 0 m 25 0 m 50

o O O O

13.81 15 .64 16.16 16 .67

13.08 15 .18 15 .99 16 .67

12.41 14 .75 15 .85 16.66

12.07 ■ 14.41 15.68 16 .65

14 .46 14.59 15.60 16.64

17 .18 15.32 15.68 16.68

19.13 16.13 15.81 16.71

20.22 16 .83 16.00 16.73

20 .29 • 17 .27 16.16 16.73

18.55 17.15 16.24 16 .71

16.20 16.65 16.29 16.70

......................................................... 14.80 16.11 16 .23 16 .69

D i n ........................ 16.02 15 .84 15 .97 16.69

La s  temperaturas m ayores y  menores normales con sus respectivas épocas, s o n :
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M Á X IM A M IN IM A

A M P L IT U D
T E M P E R A T U R A H O R A T E M P E R A T U R A H O R A

m O o O

0 .00 20.41 15h 5m 12.03 5h 45m 8 .3 8

0 .1 0 17.29 16 20 14.S9 6 30 2 .90

0 .25 16.29 20 0 15.60 8 0 0 .69

0 .50 16.74 15 0 16.64 7 30 0 .10

Ahora, habiendo obtenido las verdaderas temperaturas del dia, para las profundidades influen
ciadas por la variación diurna, podemos repetir aquí la temperatura media anual correspondiente 
á cada capa observada, precediéndolas con la del aire libre á objeto de sus comparaciones:

Temperatura del aire ........   16°80
« superficie.............................................  16.50

0,m10....................  15.87
* 0, 25.............................................  15.92
« 0, 5 0 .......................................   16.67
« 1, 20 .............................................  17.65
« 2, 70 ...........................................  17.90
« 3, 75.......    19.05

IRRADIACIÓN SOLAR

Para la demostración de las temperaturas registradas por los termómetros de depósito enne
grecido. ó sea la medida de la absorción de la irradiación de los rayos solares, haremos empleo 
de las observaciones de Córdoba, Asunción y Rosario: Córdoba como característica de la región 
de la pampa Central: Asunción para la del Chaco; y Rosario para la sección contigua á la gran 
extensión de las aguas del Rio Paraná.

Las observaciones de estas tres estaciones han sido hechas bajo las mismas condiciones en 
cuanto á la exposición de los instrumentos — los que se hallan colocados á 25 centímetros arriba 
del suelo cubierto con cesped — de manera que los resultados obtenidos de los tres lugares son 
directamente comparables.

En los cuadros que siguen se pone de manifiesto la temperatura máxima observada en cada 
mes, de las tres séries de determinaciones, de manera que pueden reconocerse las diferencias 
experimentadas en los valores mayores de la irradiación solar, en el mismo mes de diferentes 
años. Los veintitrés años de observaciones de Córdoba proporcionan el material para formar un 
conocimiento acertado sobre este particular, mientras'que las séries más cortas del Rosario y Asun
ción, son de bastante duración para demostrar la marcha general de la irradiación en estas dos 
secciones tan apartadas una de otra:
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T em p eraturas m axim us de la  irrad iac ión  so lar

CÓRDOBA

M E S IH74 1875 1870 1877 1878 187!) 1831) 1881 1832 1883 1881 1885 1836 1887 1883 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 Extremo

O O O o o O !> O O O O O u O O O O O O O O O O
E n e r o  . . .  , 71 .0 7 7 .8 «9.U 70.0 72 .8 7 0 .8 74 .7 71 .6 7 0 .8 72 .8 7 5 .8 72 .2 70 .0 72 .2 75 .3 73 .4 7 2 .9 71 .5 70 .5 69 .8 71 .0 7 1 .6 71 .0 77 .8
F e b r e r o  . . . 73 .0 75.11 74 .8 75 .4 03 .5 74.0 7fl.ll 73 .7 0 9 .4 67 .8 — 65 .6 7 0 .U 72 .4 74 .0 65 .5 6 9 .5 67 .5 09 .0 68 .4 73 .0 7 3 .2 70 .0 76 .0
M a r z o ......... 74. 2 72 .5 75 .0 74 .0 67 .0 03.4 78. n 70 .2 OH. 0 05 .2 62 .8 63 .0 67.0 00 .0 6 5 .2 63.1 71 .6 69 .6 64 .5 67.7 67 .0 6 8 .2 66 .2 7 8 .0
A b r i l ........... (¡8.5 (18. r 62. (i 03 .4 01.ll 59 .8 62.0 06 .8 02 .4 01 .4 57.8 — 60 .3 58.5 6 9 .5 53 .9 6 2 .4 63 .2 59 .5 57.5 61 .5 61 .6 60 .0 6 3 .5
M u y o  ......... «3 .0 (¡5.5 50 .2 50 .8 50 .5 55.(1 55.11 03 .0 01 .8 51 .0 57 .3 52 .0 5 5 .8 56 .2 5 7 .7 55 .2 55 .5 52 .5 53 .2 53 .5 60 .0 58.0 58 .0 65 .5
J u n i o ........... H3.0 H5.IJ 54 .4 50 .2 48 .2 51 .8 5 5 .4 50 .2 54 .2 51 .8 49 .8 49 .9 49 .0 45 .5 50 .6 52 .5 49 .5 4 7 .3 45 .5 50 .2 53 .6 47 .6 6 5 .0
J u l i o ........... Oí.I (¡8.7 57 .0 57 .0 58.1 50 .2 51 .8 50 .6 54 .8 53 .0 52 .2 4 9 .8 53 .0 50 .2 5 3 .4 55 .0 5 3 .8 49 .5 4 8 .5 50 .0 50 .0 5 4 .2 51 .6 6 8 .7
A g u M o  . . . . (17.0 05.11 0 0 . 0 00 .8 57. í) 51 .8 C2.8 58 .8 « 2 .4 58 .8 56 .4 01 .2 5 5 .2 58 .0 5 8 .8 58 .0 5 5 .8 53 .5 50 .5 52 .1 52 .0 03 .2 60 .3 67 .0
.S e t ie m b re . 68 .5 00 .8 (¡7.8 0 0 .8 05 .7 62 .5 01 .7 03.0 01 .0 09 .0 56 .2 66 .8 60 .3 67 .2 03 .5 «1 .2 64 .6 00 .5 61 .2 55 .8 61 .0 61 .0 66 .6 6 8 .5
O el·iib ro  . . . 07 .2 6 9 .8 70.(1 71.0 01 .2 0 8 .2 07 .0 O í.2 05 .8 66 .8 63 .8 6 5 .4 68 .4 72 .0 66 .2 68 .5 6 4 .2 62 .5 62.2 63 .4 6 1 .0 69.1 66 .0 7 2 .0
N o v ie m b re ( J Ü . i l 0 0 .2 70. H 7 0 .2 71 .8 00 .7 7(¡.H (¡7,1 7 J .0 0 8 .7 63 .4 6 7 .0 74 .0 79 .0 70 .5 « 7 .7 72 .6 68 .3 66 .0 67 .6 6 9 .2 67 .4 6 9 .8 79 .0
D ír im o liro 7 4 . r. 71 .0 73 .8 7 1 . í Oí). 8 70 .2 73 .5 71 .2 (¡9.8 6 7 .0 70. <¡ 71 .8 7 1 .G 72 .0 76 .5 6 8 .8 74 .0 69.0 72 .0 70 .1 71 .2 69 .4 70 .0 76 .5

A i\o 74.r» 77 .8 75.(1 70 .0 7 2 .8 74 .0 78 .0 73 .7 7 0 .8 72 .8 - 72 .2 74 .0 70 .0 76 .5 7 3 .4 74 .0 7 1 .5 72 .0 70 .1 73.0 73 .2 71 .0 79 .0

R ( IS A  ÍU O A S U N C I Ó N

M KS 1887 1888 1HB» 189(1 1891 1892 1893 1894 1895 189« i Rxlrctmis 1893 1894 1895 1896 Extremo

4» o o 1) „ O 0 O (1 O 0 o O 0 O O
E n e r o ............................................ — 70.0 « 5 . Í 63 .5 — (¡9.3 69 .8 73.0 71 .2 70 .0 73 .0 73 .0 73 .6 7 2 .2 72 .2 73 .6

(¡5.8 (¡7.(1 «1 .4 «8 .0 — 71 .0 69 .7 71 .0 6 9 .4 09 .5 71 .6 72 .4 73 .6 7 2 .2 71 .2 73 .6
W » m > .......................................... (¡3,3 «3 II (¡5.1 04 .0 — 63 .3 63 .2 03 .2 03 .5 04 .2 65 .1 71 .0 72 . Ú 70 .0 72 .4 7 2 .4
A b r i l ............................................ M .G 5 0 .4 57 .4 «0 .7 — «0 .2 50 .8 60 .6 _ 56 .2 60 .7 63 .5 69 .4 66 .2 66.0 69 .4
M u y o ............................................ 51 .2 5 4 .6 5 7 .4 52 .8 5 7 .8 51 .1 53 .4 55 .2 — 5 4 .2 5 7 .8 60 .8 59 .8 62 .6 66 .0 66 .0
J u n i o ............................................ 46 .4 50 .4 4 4 .0 5 0 .4 48 .2 47 .8 40 .2 47 .5 — 4 5 .0 5 6 .4 5 5 .0 55 .0 59 .5 5 5 .2 5 9 .5
J u l i o .............................................. 46 ,7 50 .5 4 5 .6 48.1 50 .0 49 .5 4 8 .8 50 .6 — 4 9 .4 50 .6 57 .4 5 6 .4 5 8 .4 5 8 .0 58 .4
A y o s t o ....................................... 61 .8 5 4 .4 40 .6 53 .0 52 .0 54 .0 5 3 .7 49 .6 49 .8 54 .0 61 .8 6 0 .2 57 ,8 60 .8 6 5 .0 65 .0
S e t i e m b r e  ............................... 63.0 59 .0 57 .2 54 .3 60 .6 58 .2 58 .0 5 8 .7 61 .3 60 .8 63 .0 64 .2 6 6 .4 6 7 .4 6 8 .6 68 .6
O c t u b r e ...................................... 6 2 .8 67 .0 64 .4 _ 6 6 .2 68 .6 61 .6 6 0 .7 67 .7 62 .5 68 .6 6 9 .8 6 9 .2 67 .2 7 0 .4 70 .4
N o v i e m b r e .............................•. 65 .2 64 .0 «3 .2 — 7 0 .4 64 .0 68 .3 6 1 .5 65 .0 — 70 ;4 7 0 .4 7 1 .4 72 .2 70 .6 72 .2
D i c io m b r o ................................. 66 .8 68 .0 60 .0 — 7 2 .3 70 .3 71 .3 65 .3 71 .4 72 .3 74 .2 7 4 .2 71 .2 71 ,2 71 .2

A Ñ O . . . 70 .0 66 .0 - - - 70 .3 73 .0 - 71 .4 73 .0 74 .2 74 .2 7 2 .2 72 .4 74 .2

La relación entre la temperatura máxima del aire y la misma de la irradiación solar, se vé 
por los guarismos consignados en los cuadros siguientes, los que estan deducidos de la confronta
ción de las temperaturas registradas en los mismos días por los termómetros de máxima y solar. 
Este método puede carecer de estricta exactitud por causa de que los promedios son formados de 
los dias claros— considerando como tales los que no están completamente nublados.— de manera 
que las diferencias entre las dos temperaturas corresponden á los días en que se sienten directa
mente las influencias de la irradiación solar — pero no al mes entero, salvo casos de que no. haya 
habido días nublados. Para Córdoba, se limita el cuadro á la exposición de los resultados de los 
últimos diez años, pero para las otras dos estaciones, se dan las séries completas:
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V ariación  anual d e l ex ceso  de la  tem p era tu ra  so la r  m áxim a so b re  la  m ism a del a ire

CORDOBA

M E S

1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1 i’rnmoilii'
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”3 *5
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0 O O 0 o 0 0 O 0 O O 0 0 o O O u t> (i O 0
E n e r o ........................................ 65.7 33.7 69.0 34 .2 66.fi 36 .9 64 . S 35.6 66.4 36.2 64.2 34.8 64.2 34.5 65.7 34.4 6 3 .C 3(5.1 64.3 34 .8 6 5 .r 35 .1
F e b r e r o  .................................... 64.4 32 .7 65.5 33 .8 61.9 3 5 .9 64.0 34.5 63.1 33 .2 62.7 32 .4 61.9 35.1 67 .1 36 .7 67.1 36.7 63.6 34.4 64.2 34 .5
M a r z o ....................................... 61.(3 31.1 60.5 32 .3 59.1 3 2 .4 59.9 33.6 60.0 32 .0 58 .9 32 .8 58.6 30.8 60 .0 33 .9 6 i . r 32 .7 59 .6 31.3 60,0 32 .3
A b r i l .......................................... 52.9 28 .2 57.4 31 .0 49 .7 28 .5 55 .9 29 .4 55 .0 80 .7 52 .4 29 .5 51.0 27 .8 56 .3 '33.1 56.1 30 .4 54 .4 30.1 54.1 29 .9
M a y o .......................................... 48.3 25 .7 47 .9 27 .3 48 .4 28.1 47 .9 26 .2 47 .9 2 6 .2 46 .7 2 5 .1 43 .7 24 .1 49 .9 28 .2 48 .9 27.4 46 .0 2>.G 47 .6 26 .4
J u n i o  ........................................ 46 .4 23 .4 41 .6 28 .4 44 .2 25 .8 42 .3 24 .9 43 .7 25 .1 40 .7 2 3 .9 39.1 2 1 .7 41 .8 24 .4 44 .4 23 .8 41 6 24 .6 42 .6 24 .6
J u l i o ........................................... 44 .2 24 .6 47 .9 26 .8 4 4 .4 26 .8 4 5 .0 .2 5 .5 4 2 .5 25 .8 43 6 2 4 .5 4 3 .2 23 .2 4 0 .6 23 .3 44 .2 23 .0 4 4 .8 24 .0 44 .0 2 4 .8
A g o s t o ..................................... 50.1 26 .7 51 .5 29 .4 4 9 .2 29 .9 4 8 .5 27 .5 48 .3 26 .9 4 5 .6 27 .4 45 .5 2 6 .2 46 .9 2 0 .8 49 .5 27 .6 52.1 27 .4 48.7 2 7 .6
S e t i e m b r e ............................... 5 6 .8 32 .0 57 .1 31 .4 53 .9 32 .1 53 .3 31 .1 53 .0 30 .8 53 .4 31 .1 51 .5 30 .0 54 .3 31 .6 54 .2 30 .7 55 .6 30 .0 54 .3 31 .2
O c t u b r e .................................... 64 .5 37 .5 61 .5 34 .7 6 0 .3 34 .8 5 8 .8 33 .5 58 .4 34 .7 58 .0 33 .2 55.6 33 .0 5 7 .9 33 .9 57.1 31 .8 58 .8 3 3 .2 59.1 34.0
N o v i e m b r e ............................ 65.0 36 .6 64 .9 35 .6 62 .4 35 .8 63 .8 32.5 62 .0 35 .8 6 1 .7 35 .5 5 8 .5 32 .2 61 .5 34 .2 61 .3 34 .9 63 .2 3 4 .81 62 .4 34 .8
D i c i e m b r e .............................. 64 .5 3 6 .9 67 .0 3 6 .7 63 .6 35 .0 66 .1 35 .7 62 .4 36 .3 64 .3 35 .9 64 .4 34 .0 63 .0 33 .9 63 .5 34 .4 64 .9 35 .8 64 .4 35 .5

A S o  ............................................ 57 .0 3 0 .8 57 .6 3 1 .8 55 .3 3 1 .8 58 .9 3 0 .8 ¡» .2 31.1 54 .4 30 .5 53.1 29 .4 55 .4 3 1 .2 56 .0 30 .8 55.7 30. «J 5 5 .« 30 .9

ROSARIO
E n e r o .......................................... — — 63.5 32 .3 60 .4 3 1 .4 58 .9 24 .6 __ 63 .9 3 3 .6 61 .6 31 .7 6 3 .2 3 0 .2 6 4 .4 3 4 .5 «2 .9 34.4 ' 62 .3 31 .6
F e b r e r o ..................................... 61 .2 32 .0 60 .0 28 .3 59 .4 31 .7 59 .0 28 .8 — — 64 ,1 33.1 60 .6 3 3 .3 61 .8 29 .9 (53.3 30.(5 (¡1.(1 32 . l! « 1 .2 31 .1
M a r z o ........................................ 29 .4 5 8 .6 '2 3 .5 5 8 .8 31 .1 5 5 .4 23 .0 — — 58 .6 88 .4 58 .5 3 0 .8 55 .9 30 .3 00 .5 31.(1 55 .2 2 8 .41 57.(1 30 .3
A b r i l .......................................... 4 4 .0 21 .0 5 0 .4 26 .0 4 9 .2 28 .3 52 .6 27 .5 — — 5 3 .2 81 .0 52 .7 31.(5 52 .4 2 9 .8 _ _ 50 .4 20 .0 1 50.15 27 .7
M u y o .......................................... 23 .2 4 9 .2 30 .7 45 .3 26 .8 4 3 .8 25 .9 45 .3 27 .8 4 7 .7 31 .1 •45.0 2 8 .4 44 .8 26 .0 __ . 4(5.4 2« . I1 45.0 27 .3
J i m i o .......................................... 40 .5 21 .6 42 .5 29 .0 3 9 .4 25 .4 3 9 .9 24 .0 4 2 .6 27 .0 4 3 .4 29 .6 41 .6 27 .9 41 .9 20 .0 . 40.1 25.(5 4 1 .3 2(5.4
J u l i o  ........................................ 41 .9 24 .3 44 .8 25 .6 39 .5 25 .7 42 .0 24 .7 4 2 .2 28 .5 44.0 29.(5 42.5 25 .1 43 .2 2 7 .» , __ 43 .0 23 .8 42 ,0 25 .8
A g o s t o ...................................... 47 .8 27 .0 44 .6 24 .2 45 .3 3 0 .U 45 .5 27 .9 4 5 .6 28 .7 46.5) 30 7 ■47.(5 31 .5 45 .3 29 .5 45 .2 28 .5 •48.9 2(5.4 4(5.3 28.4
S e t i e m b r e ............................... 52 .5 3 2 .4 44 .3 21 .5 43 .6 3 0 .4 50 .8 30 .9 5 2 .7 33 .1 5 3 .8 3.3.0 5 1 .2 32 .5 5 3 .8 31.(5 52 .0 3 1 .8 50 .8 27 .5 51.(1 30 .5
O c tu b r e  ................................... 55 .9 3 1 .4 58 .1 33 .2 56 .1 3 3 .7 — — 60 .8 37 .3 5 7 .7 3 8 .2 5 4 .3 32 .9 5 5 .1 33 .9 5 5 .4 3 2 .9 50 .4 31.1 5(3.0 33 .3
N o v i e m b r e ............................. 60 .0 3 1 .3 57 .6 3 1 .6 56 .9 32 .0 — 63 .8 37 .3 57 .5 33 .2 5 9 .8 31 .7 5 7 .7 30.(5 57 . K 3 3 .2 . . . _  j 58 .9 3 2 .«
D i c i e m b r e ............................... 60 .7 3 1 .8 6 0 .4 30 .6 5 5 .2 28 .1 — - 62 .1 3 4 .0 - - 05 .4 32 .7 6 2 .4 31.1 6 1 .4 32 .9 0(5.0 3 7 .1 «1 .7 3 2 .3

A R o ............................................. - - 5 2 .8 28 .5 51 .2 29 .6 - - - - - ... 5 3 .4 3 0 .8 53.1 29 .9 - - - 53 .0 29 .8

ASUNCION

1 8 9 3 1 8  9 4 ( 8 9 5 1 8 9 6 P R O M E D IO

M E S
T em peratu ra

so lar

Exceso 
sobre la  del 

a ire

Tem peratura

so lar

Exceso 
sob re  la d e l 

aire

T em peratu ra

solar

Exceso 
sobre la «luí 

aire

T em peratu ra

solar

Exceso 
sobre la ilui 

aire

T em peratura

so lar

Kxcoxo 
subru la del 

aire

0

69 .6
O O o O

68.1
0 O O 0 o

35 .0
35 .3

68.(5
67 .5

34 .3 «9 .0 33 .8
«8 .8dc>»6 3 3 .ü «8 .6 34 .7
66 .4 32 .4

58 .9
z y .8 66 .6 3 3 .0 65 .5 32 .5

59 .3 29 .6
28 .9

59 .9

55.1
2 9 .6 «0 .2 30 .9

53 .0 53 .5 27 .8 2 7 .2

25 .6
53 .8 28 .4

49 .6 52 .8 27 .5 50.1 50 .7 27 .3
5 3 .3 53 .2 23 .3 53 .4 26 .0 53.1 25 .8
5 3 .6 5 5 .2 26 .4 57.1

S e t i e m b r e  .
.1*. 9

31 .1
2 5 .2 55 .2 26 .7

5 7 .8 60 .5 32.1 03 .2
O c t u b r e . . .

29 .9 «0 .7 31 .2
63 .0 62 .0 32 .0 « 4 .e

34 .1
34 .5 6 3 .6 3 4 .0

6 6 .2

6 9 .5
6 6 .4

67 .9
34 .9

32 .3
67.1

D i c i e n b r e . . . .
33 .6 « 0 .5 3 3 .9

«0 .9 33 .2 6 7 .» 3 3 .0

6 0 .8 31 .8 61 .2 39 .7 61 .7 30 .5 6 1 .2 31 .1
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Agregramos la temperatura media máxima para Tucumán y San Luis, tal como resulta de una 
corta serie de observaciones:

Tucumnn SaD Luis

E n e ro ...................... 6 8 “7
F e b re ro .................. ..........................................  63 .3 65 .7
M a rz o ...................... ..........................................  6 0 .5 65.1
A b r i l ....................... 5 6 .4
M ay o ....................... ..........................................  5 0 .6 53.1
J u n io ....................... ..........................................  5 0 .5 5 1 .5
J u l i o . . . . ' . .............. ..........................................  4 8 .5 53 .7
A g o sto ..................... .........................................  5 6 .2 55 2
S e tie m b re .............. ..........................................  5 5 .5 59 .7
O c tu b re ............. ..... 6 2 .8
N o v iem b re ........... ....................... ........... .. 63 .3 6 8 .3
D ic iem b re ........... . .......................................... 6 4 .8 6 8 .2

A ño . . . .........................................  5 7 .9 6 0 .7

PRESIÓN ATMOSFÉRICA

El simple conocimiento de la presión atmosférica, ya sea para el día, mes ó año, de una sola 
localidad, tiene poco ó ningún valor práctico, difiriendo esencialmente á este respecto del de los 
demás elementos climatológicos: pero reuniendo las presiones registradas sobre una región de 
suficiente extensión, para señalar la dirección que toman las líneas de igual presión, la coordina
ción de esos datos, dibujados en el mapa de la región, nos dará el indicio de los principios funda
mentales de que dependen la distribución de la temperatura, vientos, lluvias y tormentas. Con la 
determinación geográfica del área de presiones extremas, las isobares que las rodean y el preco
nocimiento de la ley enunciada por Buy Ballot, de que el movimiento general del aíre es, desde 
la región do la presión alta á la de la baja, tenemos no solamente los medios para anticipar y 
predecir los cambios atmosféricos que de dia en dia ó de una estación á la otra del año tienen 
lugar, sino también la solución de la mayor parte de los problemas presentados en los estudios 
meteorológicos.

El Dr. Buchen, refiriéndose á la discusión de la circulación atmosférica y con motiva de las 
observaciones hechas á bordo del Challenger y otras observaciones meteorológicas, dice: «Los más 
importantes cambios del tiempo, que se relacionan directamente con los intereses humanos, son 
los que dependen de la temperatura, los vientos y la lluvia— y como estos factores están ínti
mamente ligados con la distribución actual de la presión, es esta la que actualmente proporciona
la clave de los cambios atmoféricos...................................................................................................................
«Los mapas isobares demuestran de la manera más clara y conclusiva que la distribución de la 
presión de la atmósfera terrestre, es determinada por la distribución geográfica de la tierra y el 
agua en sus relaciones con el variado calor del sol experimentado durante el año, y puesto que 
la presión relativa determina la dirección y fuerza de los vientos dominantes, y éstos, á su turno, 
la temperatura, humedad y lluvia y en alto grado las corrientes superficiales del Océano, por 
consiguiente es de evidencia que ahí (en la presión) tenemos el principio aplicable no solamente 
al estado presente del globo, sino también á las diferentes distribuciones de las áreas de tierra y 
agua en tiempos pasados»

En un trabajo de la naturaleza del presente, cuyos fines son presentar en forma compendiada 
los rasgos salientes de los diversos factores atmosféricos que directamente ejercen sus influencias 
sobre la vida animal y vegetal, sería ageno á los propósitos que tenemos en vista, entrar én dis
cusiones técnicas de las causas que hayan contribuido á producir las variaciones normales ó
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anormales aquí tratadas. Así, en la compilación de las observaciones barométricas, que tiene por 
objeto la ilustración de !a distribución general de la presión atmosférica sobre la parte austral de 
este continente, se lian confeccionado las cartas isobáricas correspondientes, del término medio de 
las observaciones por trimestres y por el año entero, de manera que en vez de demostrar las 
gradaciones en el cambio de dirección de las isobares de un mes á otro — desde la formación del 
área de presión alta que se extiende en dirección general de Este á Oeste en las regiones Central 
y Norte de la República y países limítrofes, durante el invierno, ó la de la presión baja de verano 
en las mismas con dirección Norte á Sud — la transición de un extremo á otro en el curso del 
año, está delineada en las cartas VII á X por estaciones del año, ó en otras palabras: las isobares 
que dán á conocer la distribución de la presión media de cada trimestre, se pueden considerar 
como la expresión gráfica del efecto total de los agentes que han efectuado el aumento ó dismi
nución de la presión atmosférica durante el trimestre, y del estudio de la presión relativa de 
las líneas isobares hallamos las indicaciones de las causas que se relacionan directamente con 
la distribución de la presión atmosférica.

Los datos que sirvieron para el trazado de las líneas isobares, provienen de las mismas séries 
de observaciones que proporcionan el material para la confección de las cartas isotermas. Sólo 
en algunos casos se han rechazado las observaciones practicadas en valles hondos y angostos, 
cuyos resultados reducidos al nivel del mar, dieron valores que evidentemente para nuestro objeto 
eran defectuosos, por las condiciones iocales excepcionales, en cuanto á las temperaturas, de 
manera que la hipótesis de un aumento uniforme de temperatura entre la altura del lugar de 
observación y la del mar, no era aplicable á dichas observaciones al reducirlas á este nivel. Los 
promedios empleados son los que resultan del término medio de las observaciones hechas en las 
horas de 7 a. m., 2 p. m.y 9 p. m., ó el promedio de los veinticuatro valores horarios, puesto que 
aquel sistema de horas dá prácticamente el verdadero promedio del dia. En los pocos casos en 
que en nuestra red de estaciones las observaciones han sido praticadas en otras horas, se han 
reducido estas al promedio de aquellas.

La reducción de las observaciones al nivel del mar, ha sido efectuada mediante las Tablas 
Meteorológicas Internacionales, con la hipótesis de la disminución de la temperatura á razón de 1“ 
por cada 200 metros de altura. La tensión del vapor acuoso — que entra como factor en las 
reducciones— de la capa media del aíre, entre el punto de observación y el nivel del mar, en la 
latitud correspondiente, ha sido considerada como que representa el término medio dado por las 
observaciones de los dos lugares, pero sujeto á algunas modificaciones, según las localidades. 
También de las mismas tablas se han tomado las correcciones requeridas para referir los promedios 
de las observaciones á la gravedad específica de mercurio en el grado de latitud 45° y al nivel 
del mar.

Las isobares dentro de los grados de latitud 45 y 52 de la región donde no tenemos más 
observaciones que las pocas hechas por exploradores, han sido fijadas mediante las observaciones 
practicadas á bordo de buques en los dos Océanos, tomando estos datos de toda fuente á que 
teníamos acceso. Igualmente en la continuación de las líneas fuera de los límites de la República 
nos hemos valido de cuantas observaciones se podían conseguir de los países vecinos.

El período de las observaciones de que se han determinado las isobares, es prácticamente el 
mismo que el de las isotermas, es decir: de las séries largas, han sido empleados los promedios 
de todos los años — y para las séries de menos de seis años, se han aplicado correcciones para 
referir los promedios á los deducidos de las estaciones cuyas observaciones han sido completas 
para el decenio de 1886 á 1895, de manera que se puede considerar que prácticamente las líneas 
isobares corresponden á dicho período.

La dirección media del viento indicada por flechas en las mismas cartas isobares, es la dedu
cida de las observaciones tridiurnas, por la conocida fórmula de Lambert, del número actual de 
años de que consiste la série, sin aplicar corrección alguna á las séries de corta duración. En la 
determinación de estas direcciones no se ha tomado en consideración la velocidad del viento, la 
que pudiera haber modificado en unos pocos grados las direcciones designadas.

Habiendo expuesto los métodos seguidos en la construcción de las cartas isobares, aunque
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libéramete omitiendo los detalles, podemos ahora considerar los rasgos salientes presentados por 
el diseño de la distribución media estacional y anual de la presión atmosférica.

En primer lugar, lo que sobre todo ha de llamar más la atención, es la rápida disminución de 
la presión con el aumento de latitud, á partir del grado 45.

La extremidad del continente entra en la foja de )a presión más baja del orbe y de isobares 
paralelas, rodeando el globo con la dirección de Este á Oeste. La variación de la presión media 
durante el año, apenas pasa de dos milímetros, aunque las fluctuaciones de dia á dia son excepcio- 
nalmentes fuertes. Confrontando las isobares que pasan por la parte austral de la Tierra del 
Fuego en las estaciones del verano y del invierno, hallamos las presiones medias correspondientes 
á las dos estaciones opuestas, aproximadamente representandas por las líneas 747 y 749 respecti
vamente, mientras que en la latitud de 30°, la diferencia entre el verano é invierno llega á siete 
milímetros— de 704 á 757. En Tierra del Fuego con esta pequeña variación media anual de la 
presión barométrica, la diferencia entre la temperatura de verano y de invierno, es al rededor de 
7° y la cantidad de lluvia que cae en estas dos estaciones del año, no difiere en mucho. Con la 
diferencia de 7mm de presión — en Córdoba por ejemplo — el cambio en la temperatura media 
entre las estaciones mencionadas alcanza á 13n. En el verano, aquí, las lluvias son de carácter- 
casi torrencial y en invierno apenas llueve.

En los párrafos siguientes hacemos una ligera reseña de los cambios que tienen lugar en la 
presión media de una estación á otra del año, en la región Central y Norte de la República, como 
suplemento de lo demostrado por las cartas isobares.

En la carta N° Vlí se vé que el área de la depresión máxima, en el verano, se extiende por 
una lonja angosta, paralela y al pié de las Cordilleras, con su límite Sud en la latitud 33°. La 
isobar de 757mm ha de señalar la región divisoria entre las dos áreas de presiones altas, formadas 
en esta época del año, la una en el Atlántico y la otra en el Pacífico, y por el mayor aparta
miento de las líneas de igual presión al Oriente que al Poniente, se evidencia que aquella presión 
alta queda más retirada que ésta del área de la mayor depresión. Como era de esperarse, se halla 
el movimiento general del aíre hacia la región de la más baja presión — y como es probable que 
las alias Cordilleras interceptan casi por completo la entrada del aíre del Pacífico, en los grados 
de latitud abarcados por la región de presión baja— esta depresión se compensa por las corrientes 
del Atlántico. Y el aire, después de haber atravesado un trayecto largo desde el Océano, llega á 
tierra cargado con vapor acuoso, el que es precipitado sobre la región al Este de las Cordilleras, 
pero decreciendo en cantidad á medida que los vientos se propagan sobre la tierra. Así se reco
noce la manera en que esta región queda beneficiada por las lluvias durante los meses de verano 
También es probable que al Sud det grado de latitud 43, donde la elevación del alto cordon de 
los Andes ha bajado lo suficiente para permitir el paso de los vientos del Pacífico — los que en 
esa latitudes soplan directamente del Oeste,—y una vez que han pasado la barrera de las Cordi
lleras, son atraídos por el área de presión baja al Norte, y por consiguiente desviados hácia el 
Noreste, depositando en su trayecto la humedad con que vienen cargados. En corroboración de 
esta teoría, además de lo que queda sustanciado por todas las indicaciones derivadas de las obser
vaciones practicados en territorio Argentino, en las regiones del trayecto de los vientos del 
Sudoeste, el hecho de que en la provincia de Buenos Aires, y al Sud y Oeste, durante la preva
lencia de la excesiva seca del año 1894, se ha podido constatar que los vientos que casi siempre 
soplan del Oeste, desde el Pacífico en la latitud 42 y 47 se cambiaron al Sudoeste ames de llegar 
á la costa, pasando por el Sud del continente — y que la seca se determinó próximamente en la 
época en que esos vientos volvían á su dirección normal — del Oeste.

Comparando la región de la presión mínima (carta VII) con la de la temperatura máxima 
(carta l), se reconoce el alto grado de acuerdo entre ellas y el paralelismo entre las direcciones 
tomadas por las líneas isobares é isotermas en la región de la presión más baja y sus cer
canías.

Pasando al otoño, se tiene (carta VIII) la distribución de la presión enteramente cambiada con 
respecto á la del verano. Las presiones bajas que corrían con la dirección del Norte y Sur 
llegando á su máxima depresión en las provincias de la Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy, han desa-
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parecido por completo, y en su lugar hallamos la distribución más uniforme del año, con las
isobares muy separadas, atravezando el continente de Este á Oeste. La presión mas elevada está
indicada por la isobar de 762, la que encierra una área que tiene por centro la proviucia de
Corrientes. Es fácil de comprender que la formación de esta área de presión alta en medio de 
la sección del continente, donde éste principia á tener más extensión longitudinal, se debe al 
mayor enfriamiento de la tierra sobre el del agua del Oocéano, y como la región indicada es la en 
que la temperatura ha sufrido mayor diminución en la transición de verano á otoño, es justamente 
allá donde ha subido la presión, sobre la de las regiones que la rodean.

Es ésta la estación del año en que el interior del continente está más libre de tormentas y 
vientos borrascosos, como puede anticiparse, por la ausencia de gradiantes fuertes barométricas — 
hallándose al Norte de la latitud 40° sumamente apartadas las isobares, y al Sur, siguiéndose por 
intérvalos regulares y paralelas. Las lluvias han diminuido marcadamente, sobre todo en las 
regiones del interior y Norte de la República, por la ausencia de los vientos húmedos del Atlántico. 
En la provincia de Buenos Aires y al Sur llueve más, debido en gran parte á los vientos del 
Sudoeste—del Pacifico.

En el invierno (carta IX) se halla un aumento de presión en toda la República, pero mucho 
más pronunciado en las regiones Central y Norte que en la del Sur. El área de la más alta 
presión, que hemos visto en la carta anterior (para otoño) se ha extendido hácia el Oriente. En 
verdad, las isóbaras del 764 y 765 mm., indican el límite Oeste de la región grande de elevada 
presión que impera sobre el Atlántico, en las correspondientes latitudes, durante toda la estación 
de invierno. Por las flechas se ve que los vientos están soplando del área de mayor presión,— 
ó sea de la región más seca de la República — de manera que se reconoce en y por este hecho, 
la causa de la casi total carencia de lluvia en el invierno en las regiones mediterránea y Andina 
y la muy disminuida cantidad de la del Litoral.

En la primavera (carta X), la distribución de la presión viene á ser bastante parecida á la 
del verano, pues en la región Andina se halla la mayor depresión entre las áreas de presiones 
máxima, formadas en los océanos Pacífico y Atlántico, siendo la lonja angosta de presión más baja, 
designada por la isobar de 760 y que tiene su límite Sur en la latitud de 30", la que marca la 
división entre las áreas de estas altas presiones. Por el lado del Oeste las gradiantes barométricas 
siguen una á la otra en sucesión rápida, mientras por el del Este son sumamente suaves. Los 
vientos del Atlántico vuelven cargados de humedad, la que se deposita en la región al Este de 
las Cordilleras, ó sea al Norte del grado 40° de latitud — y los del Pacífico, que pasan las Cordi
lleras, al Sur de dicho grado, vienen atraídos por la depresión hácia el Norte — llevando á cabo 
su misión benéfica de suministrar en gran parte, del vapor acuoso atraído del Pacífico, las lluvias 
á los campos argentinos.

Las isobares expuestas en la carta XI, representan las resultantes, para el año, de las influen
cias totales que tienden á variar la distribución media de la presión atmosférica.

La variación diurna y anual de la presión, podemos estudiarla por ejemplos numéricos y 
gráficos tomados de las observaciones barométricas de diversas secciones del país. Entre los 
confines territoriales abarcados por nuestros mapas, se hallan diferencias bastante fuertes en el 
carácter general de la marcha diurna, cuyos característicos diferenciales dependen: primeramente 
y sobre todo de la latitud del lugar, en seguida de la distancia y elevación sobre el mar y des
pués del grado de humedad de la región. El doble máxima y mínima de la presión quedan bien 
indicados para todo el territorio, fuertemente pronunciados en la región Norte y disminuyendo 
con el aumento de latitud. El máximum principal del día tiene lugar entre las 8 y las 10 de la 
mañana, más tarde en el invierno que en el verano. El minimum principal, entre las 2 / 2  y 5 / 2  

de la tarde, más temprano en el invierno que en el verano. El máximum secundario sucede en el 
intervalo de dos horas antes de la media noche, con menos variación en tiempo, para la misma 
localidad que la del maximum principal ó la de los dos mínima. El minimum secundario cae 
desde las 2 ha|ta las 5 de la mañana, más retardado en el invierno que en el verano. En la 
extremidad Sur del continente este minimum es apenas perceptible. La amplitud de la variación 
diurna se disminuye con el aumento de latitud, pero en su mismo grado de latitud siendo las de-
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más condiciones iguales, aquella se aumenta á medida que la región se distancia de la costa del 
mar y también con la elevación del suelo y la disminución de la humedad atmosférica.

Los cuadros que sigueu contienen los valores horarios de la presión, deducidos de los registros 
de los barógrafos, para seis puntos bien apartados en cuanto á sus posiciones geográficas. Dichas 
presiones son el término medio de los tres meses que componen la estación del año, y para el año, 
el promedio de las cuatro estaciones son reducidos á 0o y corresponden á la altura del lugar de 
observación.

En la lámina XIX se encuentran dibujadas las curvas para cuatro de los puntos cuyas cifras 
figuran en los cuadros que van á continuación:

V ariacióu  d iurna d e la  p resión  a tm o sfér ica

H  O K A

I N G E N I O  E S P E R A N Z A - ( P r o v i n c i a  d e T u j u y )

AUuva 570 mel·'os
A S U N C IÓ N  -  ( P a r a g u a y )

Altura 105 metros

V e r a n o O l n i i o I n v i e r n o P r i m a v e r a A n o V e r a n o O t o ñ o I n v i e r n o P r i m a v e r a A ñ o

m  m m  m m  in t n  m m m m  m m  m m  m m m

1 iv. ........................ 711 . r» 715 .2 7 15 .4 711 .4 713 .4 7 49 .8 753.7 755.9 752 .3 752 .9

2 ............................................... 11 .4 15 .0 1 5 .3 11 .4 13 .3 4 9 .7 5 3 .5 55 .8 5 2 .2 • 5 2 .8

I!.............................................. n.r» 14 .0 15.1 11 .4 13 .2 4 9 .6 5 3 .5 55 .7 5 2 .1 5 2 .7

•1.............................................. 11.8 14.0 1 5 .2 11.8 13 .4 4 6 .7 5 3 .5 55 .6 5 2 .3 52 .8

u ........................ ............................... 12.2 15.1 15 .3 12.0 13.0 5 0 .0 5 3 .7 55 .7 5 2 .5 53 .0

U.............................................. 12.0 15.4 15. (i 12.4 14 .0 5 0 .4 54 .0 5 6 .0 52 .9 53 .3

7 .............................................. 12.1! 15 .8 10.1 12.8 1 4 .4 50 .9 54 .4 5 6 .4 53 .3 58-8

8 .............................. 12.0 10.» 16 .2 12.9 14 .5 51 .1 54 .8 5 6 .7 53 .6 54 .1

0 .............................................. 12.8 10.1 16 .3 12.8 1 4 .5 5 1 .2 54 .9 57 .1 53 .7 54 .2

10............................................... 12.5 10.0 16 .0 12 .4 1 4 .2 51 .2 5 4 .9 5 7 .1 53 .6 54 .2

11............................................... 12.0 15 .5 1 5 .6 11.8 13.7 5 1 .0 54 .6 5 6 .7 53 .3 53 .9

12 in. ti................................. 11.5 14 .9 15 .0 11.8 13 .2 5 0 .6 54 .2 5 6 .2 5 2 .9 53 .5

1 p .  .. .................................. 10.0 14 .3 1 4 .4 10 .5 12 .5 5 0 .1 53 .5 55 .5 52 .3 52 .8

2 .............................................. 10 .4 14 .0 13 .9 9 .8 12.0 4 9 .5 53 .0 54 .9 5 1 .7 52 ,3

................................ 10.0 13 .8 13 .9 9 .6 11.8 49 .0 5 2 .7 5 4 .7 51 .3 51 .9

4 .............................. 10.0 13 .9 14 .0 9 .7 11 .9 48 .7 5 2 .6 5 4 .7 51 .1 5 1 .8

10.2 14 .1 14 .3 9 .9 12.2 48 .6 5 2 .6 5 4 .8 5 1 .2 5 1 .8

................................ 10 .7 14 .4 1 4 .8 10 .4 12.6 48 .7 52 .8 5 5 .0 5 1 .3 5 2 .0

7 .............................. 11 .3 14 .9 15.1 1 0 .9 13 .1 49 .0 53 .1 5 5 .3 5 1 .7 52 .8

8 .............................. 1 1 . 8 15 .3 15 .5 11 .4 13 .5 49 .4 5 3 .4 55 .6 5 2 .0 5 2 .6

0 .............................. 12.2 15 .6 15 .7 11.8 13 .8 49 .8 53 .7 55 .8 5 2 .3 52 .9

1U............................................... 12.2 15 .7 15 .8 11.9 13 .9 50 .1 53 .8 55 .9 52 .5 53 .1

11.............................. 12. i) 15.7 15 .7 11.8 13 .8 50 .1 5 3 .8 56 .0 5 2 .5 53 .1

12 m. n..................... 11.8 15.6 15 .6 11.6 13.6 50 .0 53 .8 56 .0 5 2 .4 53 .0

Promedio................... 11.(1 16.1 15 .2 11 .4 13.3 4 9 .9 53 .7 55 .8 5 2 .4 53 .0
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Variación diurna de la presión atmosfèrica — (Continuación)

H O R A

M E N D O Z A

Altura 799 metros
C Ó R D O B A

Altura -ÍS7 metros

V erano Otoño Iu v iu ro o P r im a v e ra A ño V eran o O toño luvi< ru ó P r im a v e ra Año

m ni na tn im n m m ni m m m in m ni ni m ni ni ni
1 a .  m ................................. 695.4 697.8 698.3 695.9 696.8 2 2 .4 25 .1 26 .3 24 .5 24 .6
2 .................................. 9 5 .4 9 7 .7 98 .2 95 .7 96 .8 22.2 25 .0 26.1 24 .3 24 .4
3 ................................... 9 5 .3 97 .5 98 .1 95 .6 96 .6 22.1 24 .7 25 .8 24.1 2 4 .2
4 ................................... 9 5 .4 97 .3 98 .0 95.5 96 .5 22.1 24 .6 '25.7 24 .1 24.1
5 ................................... 9 5 .6 97 .3 97 .9 95 .6 9 6 .6 2 2 .3 24 .7 25 .7 24.3 2 4 .2

6 ................................... 95 .8 97 .4 97 .9 95 .9 9 6 .8 22.6 24 .9 25 .9 24 .0 24 .5
7  .................................. 96 .3 97 .7 98 .1 96 .3 97 .1 2 3 .0 25 .2 2 6 .2 25 .0 24 .8

8 ................................... 96 .5 97 .9 98 .3 96 .5 9 7 .3 23.1 25 .5 28 .5 2 5 .2 25 .1

9 ................................... 96 .5 98 .1 98 .5 9 6 .4 9 7 .4 23 .1 25 .6 2 6 .7 2 5 .2 25 .1

10 ................................... 96 .3 98 .1 98 .6 9 6 .2 97 .3 23 .0 25 .6 2 6 .7 25 .0 25 .1

11 ................................... 96 .0 98 .0 98 .4 95 .8 97 .0 22.8 25 .4 2 6 .4 24 .7 24 .8

12m .  à ................................... 9 5 .4 97 .6 98 .0 95 .3 96 .6 22 .4 24 .9 2 5 .9 24 .2 24 .4

1 p .  m ................................... 9 4 .7 96 .9 97 .2 94 .6 95 .9 22.0 24 .4 25 .2 23 .6 23 .8

2 ................................... 94.0 96 .3 96 .6 94 .0 9 5 .2 21 .5 23 .9 2 4 .8 23 .0 23 .3

3 ................................... 93 .5 95 .9 96 .3 93 .5 94 .8 21.0 23 .6 24 .5 22.6 22 .9

4 ................................... 93 .1 95 .8 96 .3 9 3 .4 9 4 .6 20 .7 23 .6 24 .0 22 .5 22.8
5 ................................... 92 .8 95 .8 96 .5 9 3 .4 04 .0 20 .5 23 .7 24 .9 22 .5 22 .9

6 ................................... 92 .8 90 .0 96 .8 93 .6 94 .8 20.6 23 .9 ‘25.3 22.8 23 .1

7  ................................... 93.1 96 .4 97 .2 94.1 95 .2 21.0 24 .3 2 5 .7 23.3 23 .6

8 ................................... 93 .7 96 .8 97 .6 9 4 .7 95 .7 21.6 2-4.7 2 6 .1 24 .0 24 .1

9 ................................... 94 .4 97 .3 97 .9 9 5 .4 96 .3 22.2 25 .1 2 6 .4 24 .5 24 .6

10 ................................. 94 .9 97 .6 98 .1 9 5 .7 96 .6 22 .5 2 5 .3 20 .5 24 .7 24 .8

11 .................................... 95 .2 97 .8 9 8 .2 9 5 .9 96 .8 22.6 25 .3 2(5.6 24 .8 2 4 .8

12 m .  .. .................................... 95 .4 97 .8 98 .3 96 .0 96 .9 22.6 25 .2 26 .5 24 .6 24 .7

P r o m e d i o .............................. 94 .9 97 .2 9 7 .7 95 .2 96 .3 22.1 24 .8 25 .9 24 .1 2-4.2

H O R A

R O S A R IO

Altura 29 metros
B U E N O S  A IR E S  

Altura 22 metros

V eran o O toño In v ie rn o P r im a v e ra A ño V erano O toño In v ie rn a P r im a v e ra A ño

m m 
757.0

m m 
760.6

m m
762 .7

m  m 
759.9

m m 
760 .0

n i ni 
757.9

m ni 
760 .7

m m 
7 62 .8

m m 
760 .6

m  ni 
760.5

56 .9 60 .5 6 2 .6 59 .7 59 .9 5 7 .8 60 .7 02 .7 8 0 .5 00 .4

57 .0 60 .4 62 .4 59 .7 59 .9 57 .8 60 .6 62 .6 6 0 .5 6 0 .4

57 .2 6 0 .4 6 2 .4 5 9 .8 59 .9 5 7 .9 60 .5 62 .5 6 0 .6 6 0 .4

57 .5 60 .6 62 .4 60 .1 60 .1 5 8 .2 60 .7 62 .5 60 .7 6 0 .5

57 .8 60 .8 62 .7 60 .4 60 .4 58 .5 6 0 .9 62 .7 61 .0 6 0 .8

7  ................................... 58 .1 61 .2 63.0 60 .7 60 .8 58 .8 6 1 .2 63 .0 61 .3 61 .1

8 ................................... 58 .2 6 1 .4 63 .3 60 .9 60 .9 58 .9 6 1 .5 6 3 .2 61 .5 61 .3

9 ...................... 58 .1 61.5 63 .5 60 .8 61 .0 58 .9 6 1 .6 63 .4 61 .5 6 1 .4

10 • ................................... 58 .0 61 .4 63 .5 60 .7 60 .9 58 .8 6 1 .7 63 .5 01 .5 61 .4

57 .6 61 .1 63.1 60 .3 60 .5 58 .6 61 .4 63 .3 61 .2 61 .1

57 .3 60 .6 62 .6 59 .9 60.1 58 .3 6 1 .0 62.9 00 .9 60 .8

5 6 .8 60.1 62 .0 59 .4 59 .6 58 .0 60 .6 62 .3 60 .5 60 .3

5 6 .4 59 .8 61 .7 59 .0 59 .2 57 .6 6 0 .2 62 ,0 60.1 60 .0

3 ............................... 5 6 .0 59 .5 61 .5 58 .7 58 .9 57 .2 59 .9 6 1 .9 59 .8 5 9 .7

4  .................................... 5 5 .7 59 .5 61 .6 58 .6 58 .8 56 .8 59 .9 6 1 .9 59 .6 59 .6

5 ................................... 5 5 .6 59 .6 61 .8 58 .6 58.9 56 .7 59 .9 62 .0 59 .7 59 .6

5 5 .8 5 9 .8 62 .1 58 .9 59 .2 56 .8 60 .0 6 2 .2 5 9 .9 59 .7

56 .1 60 .1 62 .4 59 .2 59 .5 57 .0 60 .2 6 2 .4 60.1 59 .9

5 6 .5 60 .4 62 .5 59 .6 59 .8 57 .3 60 .4 82 .6 6 0 .4 6 0 .2

5 7 .0 60 .6 62 .7 59 .9 60 .0 57 .7 60 .6 62 .7 60 .6 6 0 .4

57 .2 60 .7 62 .8 60 .0 60 .2 57 .9 60 .7 62 .8 6 0 .7 6 0 .5

5 7 .2 60.7 62 ,9 60.0 60 .2 58 .0 60 .8 62 .8 6 0 .7 6 0 .6

12 m .  n ................................... 57.1 60.7 62 .9 60.0 60 .2 58 .0 60 .8 62 .8 6U.7 6 0 .0

P r o m e d i o ...................... — 57.0 6 0 .5 62 .5 59 .8 60 .0 57 .9 60 .7 62 .6 60 .6 60 .5
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Las épocas medias diurnas de las presiones máximas y mínimas con los valores correspon
dientes, son las expuestas en el cuadro siguiente:

I N G E N I O  E S P E R A N Z A

MJNIMUN I MAX1MUN I MINBLUN I I UAXIMUN I I
Amplitud

Hora Presión Hora Presión Hora Presión Hora Presión

li ni mm h m mm h m mm ii m mm mm
Verano.............. 2 0 711.4 7 35 713.0 15 85 710.0 21 30 712.2 3.0
Otoño................ 3 35 14.9 9 5 10.1 15 10 13.8 22 0 15.7 2,3
Invierno............. 3 20 15.1 8 50 16.3 14 15 13.9 21 40 15.8 2.4
Primavera...... .. 2 40 11.3 7 55 12.9 15 15 9.6 22 10 11.9 3.3

Afio................... 3 0 713.2 8 15 714.5 15 5 711.8 21 45 713.9 2.7

ASUNCIÓN

Vorano.............. 2 55 749.6 9 20 751.2 17 0 748.5 22 25 750.1 2:7
Otoño................ 3 20 53.4 9 40 54.8 16 10 52.6 22 15 53.9 2.2
Invierno............ 3 55 55.6 9 30 57.1 15 35 54.6 23 20 56.0 2.5
Primavera......... 2 35 52.1 9 10 53.7 I 16 15 51.1 j 22 35 52.5 2.6

........................ 3 5 752.7 9 25 754.2 16 20 751.8 22 40 753.1 2.4

MENDOZA

Verano ............ 2 36 695.2 8 38 696.4 17 26 692.5 0 40 695.2 •S.9
Otoño................. 4 52 97.3 9 50 98.2 16 18 95.7 23 54 97.9 2.5
1 iiviento.......  ... 5 0 97.9 9 52 98.6 15 42 96.2 0 10 98.3 2.4
Primo vera......... » 54 95. H 8 37 90.7 16 17 93.7 23 32 96.4 3.0

Afio................... 4 5 690.6 9 8 697.4 16 30 694.6 0 3 696.9 2.8

CÓRDOBA

Verano.............. 9 8 721.9 8 30 723.0 17 10 720.4 23 7 722.5 2.6
Otoño................ 4 22 24.8 9 20 25.8 15 46 23.8 22 56 25.6 2.0
Jnviorm.............. 4 45 26.1 0 33 '27.2 15 16 24.9 23 4 26.9 2 3
Primavera......... 3 38 23.9 8 32 24.9 16 5 22.1 22 54 24.5 2.7

Afio.................... 3 51 721.3 9 7 725.3 16 11 723.0 23 1 725.0 2 S

ROSARIO

Vorano.............. 2 5 756.9 8 0 758.2 1655 755.7 22 40 757.2 2.5
Otoño................ 3 25 60.4 9 5 61.5 15 55 59.5 23 10 60.7 2.0
Invierno............. 4 10 62.4 9 35 63.5 15 0 61.5 23 40 62.0 2.0
Primavera......... 2 40 59.7 8 20 60.9 16 5 58.6 22 55 60.0 2.3

Afio................... 3 10 759.9 8 50 761 0 16 0 758.8 22 55 760.2 2,2

BUENOS AIRES

Verano.............. 2 35 757.8 8 45 758.9 17 15 756.7 23 25 758.0 2.2
Otoño................ 4 5 60.5 9 35 61.7 16 20 59.8 23 50 60.8 1.9
Invierno ............ 4 10 62.5 9 50 63.5 15 25 61.9 23 50 62.9 1.6
Primavera.......... 3 0 60.5 8 45 61.6 16 10 59.6 23 10 60.7 1.9

Afio................... 3 45 760.4 9 15 761.4 16 35 759.5 23 30 760.6 1.9
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La marcha anual de la presión barométrica se puede ver por las curvas delineadas en las láminas 
XX y XXI, y con más detalle por los promedios mensuales y extremos correspondientes, que van en 
los cuadros siguientes. Los puntos elegidos para demostrar las diferentes formas de las curvas, 
parecen bastantes para tal objeto, sin necesidad de extender los ejemplos numéricos — pues quedan 
representados por las cifras que siguen, los característicos que distinguen esta variación en las 
distintas regiones del país. Los promedios mensuales que se dan aquí, resultan de las observa
ciones en las horas de 7 a. m., 2 p. m. y 9 p. m.—ó del término medio de las veinticuatro presiones 
horarias — siendo de tan poca importancia la diferencia entre los valores que resultan entre los 
dos sistemas de determinaciones, que el empleo de una ú otra conbinación apenas alterará en un 
decimal la presión mensual. Los valores extremos, son los observados en el mismo mes de los 
diferentes años — de manera que figuran como los extremos absolutos anotados en todo el período 
de la série de observaciones de cada localidad.

Las curvas trazadas en las láminas indicadas más arriba son las calculadas de estas cifras, 
De consiguiente, aparecen más regulares que si hubieran sido dibujadas directamente de las pre
siones observadas:

V ariac ión  a n u a l de la  p resión  a tm o sfér ica

IT A C U R U B Í  D E L  R O S A R IO  

(P a k a o u a y )

A S U N C IÓ N
( P a k a o u a y )

V I L L A  F O R M O S A C O R R IE N T E S

1873 á 1896 

77 metros
Período 1892 á 1896 

Altura 127 metros

1892 & 1896 

105 metros

1879 A 1892 

82 metros

MES M e d ia M á x im a M ín im a M e d ia M á x im a M ín im a M e d ia M á x im a M í n i m a M e d ia M á x im a M in im a

m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m

E n e r o ................................. 747 .6 752.6 741.7 749.5 755 .4 743.2 752,0 760 .8 744.5 753.3 764.8 744.3

F e b r e r o  ............................. 49 .1 5 3 .6 44 .0 51 .0 5 7 .0 4 5 .2 52 .6 60.1 43 .5 53 .9 6 1 .8 44 .3

M a r z o ................................. 4 9 .4 5 6 .0 4 1 .6 5 1 .4 5 7 .6 43 .2 53 .8 62 .2 45 .8 54 .9 66.0 45 .0

A b r i l .................................... 52 .1 59 .0 4 4 .2 5 4 .2 6 1 .7 45 .5 5 5 .5 69 .3 46 .6 5 7 .0 6 7 .6 4 6 .2

M a y o .................................... 53 .7 61 .5 43 .6 55 .8 6 3 .6 44 .9 5 6 .6 68.8 45 .0 5 8 .5 70 .2 44 .4

J i m i o ................................... 5 5 .2 6 3 .4 4 3 .2 57 .2 65.9 44 .4 5 7 .6 69.1 41 .7 59 .8 78 .0 4 4 .8

J u l i o .................................... 5 3 .9 6 5 .6 45 .0 5 6 .0 68.1 46 .6 57 .5 70 .1 4 3 .8 59 .0 71 .7 4 2 .4

A g o s t o ............................... 5 2 .8 6 5 .7 41 .8 54 .8 67 .8 43 .0 56 .3 74 .1 4 2 .2
,

58 .4 74 .9 4 3 .7

S e t i e m b r e ........................ 52 .0 6 1 .5 41 .9 54 .1 64 .4 43 .0 56.1 66 .9 4 5 .8  ¡ 57 .7 70 .1 44 .7

O c t u b r e ............................. 50 .1 6 1 .8 39 .9 52 .3 6 4 .7 42 .2 54 .0 65 .5 42 .0 55 .7 68.1 4 2 .4

N o v i e m b r e ...................... 4 9 .0 5 6 .2 38 .7 51 .2 58 .0 39 .4 52 .8 6 0 .9 43 .3 5 4 .4 6 4 .8 41 .8

D i c i e m b r e ........................ 48 .1 5 5 .5 41 .0 50 .8 5 8 .7 42 .1 52 .1 61 .8 4 1 .4 53 .1 62 .5 41 .3

A i io ............... 751.1 765.7 738.7 753.1 768.1 739 .4 754.7 774.1 741 .4 756.3 778 .0 741.3
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Variación anual de la presión atm osférica — (C o n tin u a ció n ).

Enoro........
Febrero ......
Marzo.........
Abril..........
Mayo.........
.1 l i n i o ................

Ju lio .........
Agosto......
Setiembre...
Ootnbro .....
Noviombro.. 
Dioimnbt'ü...

Año

G O Y A

Período 1876 á 1896 

Altura 64 metros

M e d ia  M á x im a

m m

754.5

5 5 .6
56 .4

58 .3

5 9 .8

6 1 .0
60.8
5 9 .7
5 9 .3
5 7 .4

55 .7
54 .5

757 .7

m m
7 64 .9

6 5 .2

6 5 .8
6 9 .8

7 1 .9
72 .5

7 4 .6  

7Ü.0
7 2 .8

7 1 .9

66.1
65 .9

778 .0

M ín im a

m m

743 .8
4 5 .2

44 .6

4 6 .2

45 .9
4 5 .4

4 2 .7

43 .5
4 6 .3

44 .1
4 2 .7

44 .7

742.7

C O N C O R D IA

1887-90 y 1893-96 

61 metros

P A R A N A

M e d ia  M á x im a  M in im a

m m

754.6

55 .5
5 6 .1

57 .9
59 .5  
00.8 
00.2 
59-5

58 .9

57 .8

56 .0
54 .2

757 .0

m m

766.0
6 3 .9

66.0
7 4 .2  

7 i .7

70 .1
74 .3

74 .4

7 2 .4

73 .5
6 6 .4

66.6

774.4

m m
745.8

44 .9
42 .9  

45 .7

45 .5
46 .1

47 .0
41 .6

45 .2

46 .9
43 .9

41 .1

741.1

R O S A R IO

1875 á 1882 

78 metros

M e d ia

m m

752.2

5 3 .0
54 .0

5 5 .9
5 6 .4

5 8 .4

5 7 .0
5 8 .0

5 7 .3

5 5 .0
5 3 .4
5 2 .3

7 5 5 .2

M á x im a M ín im a

1891 á 1896 

39 metros

M e d ia  M á x im a  M in im a

m m
7 61 .2

6 1 .4

65 .5

66 .5
68.8
7 0 .0
7 0 .4

7 4 .0  
6 8 .3

6 7 .1
6 5 .0

6 1 .7

774 .0

mm
742.0

40 ,2
4 2 .4
4 3 .8

4 5 .4

44 .7

4 0 .0

42 .8

41 .6
42 .6
3 9 .4

4 3 .4

739.4

m m

756 .5
57 .9
56 .9  

61-3

61 .9
6 3 .2

61 .9

6 2 .2

61 .6
5 9 .7

5 8 .2

57 .5

759.9

m m

766.0

68 .9
6 7 .6

7 0 .0

7 1 .4
7 5 .1

7 7 .5
7 5 .8

77 .0

74 .5
68.0
6 8 .7

777 .5

mm
743 .3

4 9 .3
4 2 .0

5 0 .4
5 0 .9

5 1 .7

51 .1
5 0 .4

47 .8

4 4 .2
48 .8

47 .9

742.0

B U E N O S  A IR E S T A N D IL B A H Í A  b l a n c a C H U B Ü T
(R a w s o h )

Període 1858 A 1896 1876 á 1882 1875 á 1883 1880 á 1888

Altura 22 metros 185 metros 15 metros 3 metros

MBB M e d ia M á x im a M i n i m a M e d ia M á x im a M in im a M e d ia M á x im a M i n i m a M e d ia M á x im a M ín im a

m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m

757.8 770 .7 744 .0 7 4 1 .2 755.8 728.1 755 .2 768.6 741.3 7 5 4 .4 765 .6 7 4 3 .8

58 .5 77 .8 4 6 .4 4 2 .1 5 6 .3 30 .7 56 .1 66-5 46 .5 5 6 .0 6 8 .1 4 4 .5

59 .4 72 .2 45 .9 44 .1 5 5 .0 31 .9 57 .3 70 .2 45 .7 5 6 .6 7 3 .5 4 1 .0

61 .1 79 .8 45 .1 43 .9 5 3 .2 31 .6 58 .7 69 .5 46 .1 5 7 .4 7 0 .7 3 9 .0

6 1 .4 7 5 .2 45 .0 4 4 .1 55 .3 2 9 .4 57 .9 70 .5 46 .7 58 .0 7 0 .8 4 1 .4

6 2 .6 78 .0 48 .1 4 5 .1 6 0 .8 3 2 .4 6 0 .2 73 .1 48 .7 5 9 .4 7 3 .5 3 9 .2

6 2 .8 77 .3 46 .4 43 .8 6 1 .8 3 0 .6 59 .6 7 7 .2 39 .3 59 .9 80 .2 39 .7

6 2 .2 79 .6 44 .5 46 .1 63 .9 3 1 .5 6 0 .6 79 .8 45 .6 5 9 .0 7 9 .1 42 .2

6 2 .5 77 .1 45 .5 45 .6 5 8 .3 3 2 .0 6 0 .8 74 .0 45 .0 59 .9 7 4 .4 42 .5

60 .9 7 5 .8 4 3 .9 4 4 .7 54 .8 2 6 .7 5 8 .7 75 .1 42 .9 58 .1 7 4 .4 38 .6

59 .2 7 1 .4 42 .1 41 5 54 .2 3 1 .4 56 .4 69 .0 45 .2 55 .1 70 .8 40 .6

D io io m b r e ........................ 57 .3 69 .4 41 .8 40 .1 53 .9 2 9 .3 5 4 .5 66 .1 43 .6 54 .7 68 .0 38 .6

A ñ o ..................... ................. 760.5 779.8 741 .8 7 4 3 .5 763.9 726.7 758 .0 7 79 .8 741 .3 757 .4 780 .2 738 .6
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Variación anual de la  presión atm osférica — (C on tinuación)

S A L T A T Ü C U M A N P IL C IA O

(P K O V IN C IA  D E  C A T A M A K C A )

S A N T IA G O  D E L  E S T E llO

Período 1873 á 1893 1880 á 1896 1874 á 1879 1876-82 y 1888-90

Altura 121 metros 464 metros 806 metros 214 metros

M E S M e d ia M á x im a M in im a M e d ia M á x im a M ín im a M e d ia M á x im a M ín im a M e d ia M á x im a M in im a

m r a RITO m m m m m m m m n w n m m m m m m n i  n i n o n

E n e r o ................................... 660-6 669.0 648.0 720,6 733.8 709.6 693.5 703.8 683.7 741.2 751.6 729.6

F e b r e r o ..............•.......................... 61.8 69.0 48.5 21.5 36.8 9.4 93.3 0.6 82.9 42.2 51.3 31.2

M a r z o ................................. 81.5 71.3 49.4 22.0 33.7 9.7 93.7 1 . 2 83.1 43.1 55.2 32.5
A b r i l .................................... 62.1 71.0 49.4 23.5 36.4 11.4 94.9 2.8 85.0 44.6 58.0 34.1

M a y o .................................... 62.4 70.8 - 49.3 24.4 36.9 11.7 96.5 7.3 86.0 45.6 57.2 33.5
J u n i o ................................... 62.9 71.2 • 52.6 25.2 36.6 11.4 96 .7 6.3 84.5 47.3 58.8 34.2

J u l i o .................................... 62.4 74.8 49.2 24.5 39.8 9.0 95.5 7.9 85.4 46.4 60.3 31.8
A g o s t o ............................... 62.3 73.2 52.3 23.8 39.5 9.3 97.8 9.1 86.0 46.5 62.0 30.4
S e t i e m b r e ........................ 62.6 77.5 51.6 23.6 38.2 9.8 94.9 5 .5 84.8 45.6 58.8 33.4

O c tu b r e  ............................ 60.8 70.0 50.5 22.0 37.2 6 . 1 92.5 4.2 81.2 43.6 56.0 28.8
N o v i e m b r e ...................... 60.3 68.4 47.3 20.7 34.8 8.3 92.1 4.5 83.2 42.3 54.4 29.8
D i c i e m b r e ........................ 60.3 68.2 48.7 20.0 32.0 9.6 90.6 2.3 81.7 41.4 52.3 29.4

A ñ o ........................................ 661.6 677.5 647.3 722.6 739.8 706.1 694.4 709.1 681.2 7 44 .2 762.0 728.3

C A T A M A R C A L A  R I O J A C Ó R D O B A S A N  J U A N

Período 1881 á 1888 1875- 78 y 1882-92 1872 á 1896 1874 á 1896

Altura 545 metros 540 metros 487 metros 652 metros

MES M e d ia M á x im a M ín im a M e d ia M á x im a M ín im a M e d ia M á x im a M in im a M e d ia M á x im a M in im a

m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m
E n e r o ................................... 7 13 .3 7 20 .5 705.0 713.5 724 .1 7 00 .4 722.0 733 .8 708.6 703.2 715.3 690.3
F e b r e r o ............................. 14 .6 20 .8 5 .4 13 .9 22 .1 4 .5 22 .6 33 .8 1 0 .2 4 .0 15.0 9 2 .0
M a r z o .................................. 15 .6 2 3 .5 7 .6 14 .7 26 .6 4 .0 23 .6 36 .5 9 .0 5 .2 19 .6 9 2 .8
A b r i l .................................... 16 .8 2 5 .3 7 .7 16 .2 26 .0 5 .8 24 .9 37 .5 10 .6 6 .8 20 .0 9 0 .8
M a y o ................................... 16 .1 2 7 .2 6 .3 17 .7 28 .4 6 .2 25 .3 39 .2 11 .0 7 .2 19 .6 9 0 .2
J i m i o .................................... 19 .0 28 .2 6 .1 19 .4 29 .2 7 .3 26 .4 38 .2 12.0 8 .3 20 .0 8 8 .0
J u l i o ..................................... 16 .6 27 .6 4 .0 18 .1 32 .1 699.9 25 .9 41 .8 10 .3 7 .9 24 .8 9 3 .2
A g o s t o ................................. 16 .2 29 .0 2 .6 18 .0 31 .9 703.0 25 .6 42 .9 9 .2 7 .1 24 .1 9 1 .6
S e t i e m b r e ........................ 15 .8 25 .0 6 .0 16 .9 28 .5 2 .5 25 .7 39 .0 8 .6 6 .8 20 .2 9 2 .0
O c tu b r e ............................... 14 .7 23 .8 2 .2 15 .3 28 .0 2 .0 24 .3 38 .1 7 .6 5 .4 20 .0 9 1 .7
N o v i e m b r e ...................... 13 .7 21 .5 4 .4 14 .0 26 .4 1 .5 22.9 34 .8 8 .5 3 .8 16 .0 8 7 .2
D i c i e m b r e ........................ 12 .7 22 .1 3 .3 13 .3 24 .4 2 .1 21 .7 33 .4 7 .9 3 .1 17.1 92 .1

A ñ o ........................................ 715 .4 729.0 702.6 715 .9 732.1 699.9 724.2 742 .9 707.6 705 .7 724.3 687 .2
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Variación anual de la presión atm osférica — {C onüm iación)

j

M ENDOZA S A N  L U IS CH O S-M A LA L IS L A  D E  L O S  E STA D O S

P e r i o d o  1 8 6 3 -6 8  y  1 8 9 1 -% 1 8 7 4  á  1 8 7 7 1 8 9 2  á  1896 1 8 » 6  á  1 8 9 6

A l t u r a  7 9 9  m e t r o s 7 5 9  m e t r o s 8 6 5  m e t r o s 1 2  m e t r o s

MEH M odín M á x im a M ín im a M ed ia M á x im a M in im a M e d ia M á x im a M ín im a M ed ia M á x im a M ín im a

m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m
K llC l'll.................................. Ü ttl.8 703 .0 079.2 695.7 704.6 688.6 687 .5 693.7 680 .7 744.1 764 .2 723 .9

0 2 .0 2 .0 84 .0 9 5 .6 3 .2 87 .2 88 .0 6 93 .8 8 2 .4 44 .9 65 .5 2 5 .4
M lll'Z O ................................. 03.1 1 .4 80 .1 9 6 .2 7 .0 88 .8 88 .6 6 96 .2 77 .6 4 5 .2 61 .2 2 3 .2

A b r i l ................................. 0 4 .a 5 .1 80 .6 9 7 .3 6 .2 89 .4 90 .2 698 .3 82 .9 45 .9 68 .4 8 .0

M u y o ................................ 1)5.4 0 .5 8 4 .0 0 8 .0 10 .7 84 .4 90 .3 697 .9 81 .3 47 .1 6 9 .8 2 0 .6
J im io ................................. 0 5 .0 5 .0 8 1 .4 9 0 .4 0 .4 8 2 ,7 90 .4 700.3 80 .7 49 .6 7 0 .0 2 5 .7
J u l i o ................................... 0 4 .7 0 .4 8 1 .4 0 8 .3 9 .6 83 .1 8 9 .3 698.7 79 .« 48 .0 7 1 .9 23 .5
A g o s t o ................................ 0 5 .2 JO.2 83 .0 98 .3 0 .3 86 .4 8 9 .7 7 01 .2 70.1 49 .5 7 2 .9 2 2 .0

05 .5 8 .3 82 .1 08 .0 6 .5 84 .9 9 0 .6 699.9 82 ,2 52 .0 7 1 .5 2 1 .7
O i . l l lb r o ........................... 03 .0 5 .3 8 2 .2 9 7 .2 5 .9 82 .6 8 9 .4 697 .8 80 .9 49 .3 69 .6 2 0 .6
N o v i o n i b r o ...................... 02 . a 3 .3 82 .5 0 6 .4 2 .8 87 .6 8 8 .4 695 .9 80 .9 45 .7 63 .8 2 2 .3
[)¡i'.j(niihr«...................... 02 .0 8 .2 81 .0 06 .2 5 .3 86 .0 8 7 .6 696.2 81 .4 44 .7 63 .0 2 3 .1

A lio ....................................... ÍIOil.0 710.2 «70.2 «97 .3 710.9 «82. Ü 689.2 7 01 .2 676.1 747 .2 772.9 708 .0

A los cuadros precedentes agregamos, por motivo de la grande elevación del lugar, los 
resultados de la corta serie de observaciones practicadas en el Paramillo de Uspallata — provincia de 
Mendoza — en los anos 1886 á 1889, los que como se vé dan una curva de traza opuesta á los de 
las cercanías bajas:

M E S

F a k a m i l l o  p e  U s p a l l a t a  

A llura 2815 melroa

M ED IA UÁX IM A W iH IU A

mm mm mm
Enoro........................................ 545.4 549.8 538.8
Febroro...................................... 45.9 51.0 42.2
Marzo....................................... 45.4 50.9 40.0
Abril......................................... 43.5 49.1 39.7
Mayo......................................... 48.4 48.3 38.2
Jim io ........................................ 42.J 47.0 36.1
Ju lio ......................................... 43.6 50.2 36.7
Agosto...................................... 42.4 49.2 31.6
Sotiombrc.................................. 48.4 49.5 38.8
Octnbro ..................................... 43.6 47.7 38.1
Noviombre................................. 44.4 49.1 38.7
Diciembre.................................. 44.0 49.0 38.9

Ailo.....  .................................... 544.0 551.0 531.6
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Después del conjunto de las cifras que preceden y de su representación gráfica, parece 
superfluo añadir otras explicacions sobre las variaciones encontradas en la forma de la curva de 
las diversas secciones de la República.

Como ya se ha dicho, los extremos expuestos más arriba son los absolutos correspondientes 
á cada mes de la serie. Ahora, para mostrar la amplitud media de las oscilaciones barométricas 
mensuales, en los mismos puntos de observaciones, se ha deducido de las presiones extremas 
observadas en cada mes de la serie entera la amplitud correspondiente y el promedio de estas, 
se dá en los cuadros que siguen:

V ariac ión  m edia e x trem a  m ensual de la  p resió n  a tm o sfé rica .

M E S
I t a c u k u u í  

DEL R o s a r io
Asunción V i l l a  F o r iio s a C o r r ie n t e s G o v a C o n c o r d ia P a r a n á Rosario

m m m m m m m m m m m m m m m m
E n e r o ........................ 8 .7 9 .0 1 1 .5 1 1 .7 1 3 .4 1 4 .3 1 3 .7 1 4 .9
F e b r e r o .................... 7 .7 7 .6 9 .8 1 0 .4 1 2 .4 1 4 .2 1 4 .7 1 4 .9
M a r z o ...................... 1 0 .5 1 0 .7 11 .0 11.6 12 .6 1 3 .6 1 3 .8 1 4 .3
A b r i l ........................ 1 2 .3 1 3 .1 1 4 .4 1 4 .6 1 6 .0 1 5 .9 1 4 .1 1 4 .4
M a y o ........................ 1 3 .8 1 5 .0 1 6 .8 1 7 .9 1 7 .3 1 7 .8 1 7 .2 1 7 .6
J u n i o ........................ 1 4 .8 1 5 .5 1 7 .2 1 7 .9 1 8 .3 1 8 .8 1 8 .7 1 7 .0

J u l i o ........................ 1 4 .4 1 5 .8 1 7 .9 1 8 .0 1 9 .5 1 9 .0 2 1 .3 2 1 .4
A g o s t o ..................... 1 7 .4 1 8 .1 1 8 .5 2 0 .3 2 1 .2 2 2 .4 2 3 .1 21.11

S e t i e m b r e .............. 1 6 .1 1 7 .4 1 5 .8 1 8 .3 1 9 .0 1 8 .9 1 8 .2 2 2 .2
O c tu b r e .................... 1 4 .6 1 4 .6 1 5 .7 1 6 .3 1 7 .1 19.0 1 7 .4 2 1 .4

N o v i e m b r e ........... 1 3 .1 1 3 .2 1 2 .8 1 4 .5 1 5 .5 1 6 .2 1 7 .0 14.7
D i c i e m b r e .............. 1 2 .3 1 0 .9 1 2 .8 11 .8 1 4 .0 1 5 .6 14.7 1(1.5

P r o m e d i o ......... .... 1 3 .0 1 3 .4 1 4 .5 1 5 .4 1 6 .4 1 7 .1 1 7 .0 1 7 .5

M E S B u e n o s  A i r e s T a n d il B a r i a  B l a n c a C i iu n c T

( R a w s o n )

S a l t a T u c u r a s PlLCIAO
S a n t ia o o  

d e l  E s t e r »

E n e r o ........................ I b .  3 17 .4 19 .6 17 .0 13.0 14.4 16 .2 14 .2

F e b r e r o  .................. 1 5 .0 15 .6 1 6 .2 17 .5 12 .2 14 .7 14 .2 14 .4

M a r z o ...................... 1 5 .4 16 .3 1 7 .4 2 2 .8 14 .5 16 .1 14.6 15.0

A b r i l ........................ 16 .5 17.0 18 .0 27 .1 14.1 17 .0 15 .0 1 0 .2

M a y o ......................... 18 .2 17 .7 1 8 .0 23 .3 16 .9 18 .5 17.6 1 7 .1

J u n i o ......................... 1 9 .3 2 0 .2 2 1 .7 2 5 .1 17 .0 18 .1 18 .5 18.2

J u l i o ......................... 2 0 .8 22 .5 2 4 .2 2 6 .2 18 .7 2 2 .2 2 0 .7 2 0 .7  .

A g o s t o .................... 2 1 .7 24 .7 23 .6 2 6 .4 17.5 21 .3 21.1 2 2 .4

S e t i e m b r e ............. 1 9 .3 20 .0 20 .4 26.1 16 .9 20,1 18 .2 19 .0

O c t u b r e .................. 18 .2 18 .0 21 .8 23 .3 15.6 19.6 18.3 17.2

N o v i e m b r e ........... 17.1 16 .9 17 .0 22 .9 15 .0 1 8 .2 17.6 17 .2

D i c i e m b r e ............. 16 .1 17 .1 18 .4 18.9 15.2 17.0 17.6 15 .0

P r o m e d i o ................ 17.7 18 .6 19 .7 2 3 .0 15.0 18.1 17.5 17.2

t o m o  r. 39
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Variación media extrema mensual de la presión atmosférica— (Continuación)

M E S C a t a m a k c a L a R io ja CúHKOUA S an  J uan M e n d o z a S a n  L u is C j i o s - M a l a l
I s l a  d e  los 

E s t a d o s

P a k a u il l o  d e  

U s p a l l a t a

m m m m m m m m m m m m m m m m m m
E n e r o ....................... 13.1 10.1 10 .6 1 6 .3 1 5 .4 13.9 9 .8 2 9 .3 6 .8
F e b r o r o ................... 14 .4 14.7 15.6 1 5 .2 13 .3 11 .6 9 .4 2 7 .4 7 .2
M a r z o ...................... 1 4 .tí 15 .2 10.8 1 6 .5 14 .4 13.4 13 .0 3 0 .9 1 0 .8
A b r i l ......................... 1(1.3 15 .5 17 .7 1 7 .4 1 6 .4 15.0 12 .3 3 3 .7 8 .6
M a y o ......................... 17 .0 17.5 10 .3 17 .9 16 .7 17.1 14.0 3 2 .7 • 10 .1
J u n i o ........................ 17 .7 17.1 19.8 18 .5 16.0 17 .7 ‘ 14 .6 3 1 .5 10 .9
.J u l io .......................... 20 .0 20 .0 22 .0 20 .0 1 8 .4 18 .5 15.5 3 6 .2 1 0 .4
AftOHtO...................... l t í . t í 20 .0 23 .3 20 .6 20 .0 19 .3 1 6 .4 3 6 .4 12 .1
S e t i e m b r e ............. 10.8 18.2 20 .7 19.3 17 .9 16 .4 1 4 .4 33 .1 8 .4
O c t u b r e ................... 17.1 17 .9 19 .9 18 .2 15 .8 17.1 14 .8 3 1 .2 8 .3
N a v ie m b i 'O ............ 14 .7 17 .2 18 .2 16 .8 16 .2 12 .2 11 .1 30 .0 8 .8
D i c i o i n b r o ............. 13.1 15.3 17 .2 15 .9 15 .7 14 .9 10 .4 29 .8 7 .8

F r o im i i l io ............... 1(1.2 1 7 .1 . 18 .9 17 .7 16 .3 15 .6 13.0 31 .8 9 .2

A la simple observación de las cifras que preceden y teniendo presente la posición geográfica 
y la altura de los puntos ~ anteriormente dados — se reconoce que la amplitud de las fluctuaciones 
anormales del barómetro acrece con el aumento de latitud, y disminuye con la altura, p. e.: en el 
grado de latitud 24 (Itacurubí del Rosario,) la amplitud media de los extremos mensuales es 13 mm. 
y á 30u más al Siir (Isla de los Estados) llega á cerca de 32 mm. — y entre la ciudad de Mendoza 
á la altura de 800 metros y Paramillo de Uspallata, que dista de aquella unos 55 kilómetros, pero 
con 2000 metros más de elevación, esa amplitud ha disminuido de 16 á 9 mm. Así, en las regio
nes donde la variación diurna normal de la presión atmosférica tiene su mayor oscilación, encon
tramos la menor fluctuación anormal en ella y vice versa.

La relación entre la presión atmosférica y la dirección del viento, queda numéricamente 
demostrado por las cifras que presentamos en los cuadros que siguen, deducidas para las localida
des típicas, de las variaciones experimentadas en las influencias de los vientos sobre el estado 
barométrico en las diversas partes componentes de la República. En términos generales, es comun
mente conocido que los vientos cálidos y secos son acompañados de una presión baja, la que sube 
con el cambio del viento al rumbo de donde llega el aire de temperatura baja. Así, en esta sec
ción del globo, por lo general tenemos la presión inferior á la normal mientras sopla el viento del 
cuadrante Norte, y nuperior con los de los cuadrantes Sudeste y Sudoeste;— pero los rumbos del 
viento que normalmente producen las influencias extremas opuestas en la columna mercurial, 
varían según la estación del año, la posición geográfica, las condiciones hipsométricas é higromé- 
tricas del lugar — como puede reconocerse por la inspección de los cuadros siguientes, cuyos datos 
son ordenados para los ocho rumbos principales y expresan el correspondiente importe de la ele
vación y depresión de la presión atmosférica desde su término medio, para el mes ó el año. El 
promedio de los valores de los cuatro meses equidistantes, no ha de diferir mucho de lo que se 
habría obtenido empleando los de los doce meses.

La representación diagramática de la Rosa Barométrica de los vientos para Corrientes, Córdoba, 
Sanjuan, Buenos Aires, Chubut (Rawson) y para la Isla de los Estados, se halla en la lámina XXII.
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Influencia  «le la  d irecc ión  del v iento  en la  p resión  a tm o sférica

C O R R I E N T E S C O Y A

N S E E sis s s w w N\Y N NI3 E SE s SW w s w

mm jnm mm mm n*,m mm mm mm m m mm ium mm mm mm mm mm
E n e r o .............................................. - 1 . 4 - 0 . 8 + 0 .2 + 1 .6 4 1 .5 4 0 .6 - 0 .3 — 1.3 — 1 . 2 - 0 .4 4 0 . 4 1-2.0 4 -1 . 9 + 1 . 8 - 1 . 8 __*>

A b r i l ................................................ — 1.4 f  0.1 +  0.6 +  1.1 + 1 .8 + 0 .4 — 1 . 3 - 1 . 3 - 2 . 1 — 1 . 3 + 0 .7 +  1.1 4 2 . 2 -i 0 .8 4  0 .3 - 1 . 7

J u l i o ................................................. - 3 . 2 - 0 . 2 +  1.3 + 1 .3 + 1 .9 - 0 . 5 4  0.2 — 1.0 - 3 . 2 - 1 . 0 + 0 .4 + 2 .0 + 1 .8 - 0 .2 -1 1 . 1 - 1 . 5
O c tu b r e  .......................................... —2.8 + 0 .1 4  1.2 -f0 .6 4 1 .3 - 0 . 4 — — - 2 .8 - 0 .7 4 L3 + 1 .4 4 1 . 4 - i 0 .6 - 0 .6 - .0 .0

A ñ o .............................i .................... - 2 . 2 - 0 . 2 + 0 .8 +  1.2 + 1 .6 0.0 - 0 . 4 - 0 . 9 - 2 .3 - 0 .8 4  0.7 + 1 .8 + 1 . 8 4  0 .6 - 0 .2 — 1.5

T U C U M Á N S A N T IA G O  D E L  E S T E R O

E n e r o ............................................... + 0 .3 — 1.2 + 0 - 5 +  0 .9 +  0 .1 + 0 .3 — 0 .6 1 O b* - 2 . 3 — 1 . 0 — 0.3 4 -2 .1 +  1 .4 + 0 . 8 - 1- 0 . 4 — 0 .6
— 0 .8 — 0 .9 - 0 . 9 4 2 . 6 4 0 . 8 - 0 . 2 — 0 .6 + 0 . 1 — 1 . 8 — 1.4 + 0 .6 + 0 .6 -i 1 .4 1 o.r> 1 0 . 2 0 .0

J u l i o .................................................. - 1 . 6 - 0 . 9 4  0-5 4 1 . 7 + 2 .4 - 0 . 7 - 0 . 3 — 1.2 - 2 . 1 - 2 . 1 - 0 . 1 4 2 . 3 4 2 .1 -I-0 . 5 - 1 0 . 1 — 0 .6

O c t u b r e .......................................... + 0 . 6 —0 .4 - 0 . 8 4 0 . 2 4 0 . 3 +  0 .5 - 1 . 0 -f 0 .6 - 3 . 1 — 2.1 “ 0 .1 4 -1 .7 + 1 .0 4 2 . 9 - 0 . 7 4 0 .4

A ñ o ................................................... - 0 . 4 - 0 . 8 — 0 .2 4 1 . 4 + 0 .9 0 .0 — 0 .6 - 0 . 2 — 2 . 3 — 1.7 0 .0 4 -1 .7 -1-1.4 -1 1 . 1 0 . 0 - 0 . 2

SAN JUAN MENDOZA

Enoro.. 
Abril.. 
Jnlio... 
Octubre

Año

Enero .. 
Abril... 
Ju lio .... 
Octubre

Año

Enero.........................
Abril............................
Julio..............................
Octubre..........................

Año..............................

Enoro...........................
Abril.............................
Ju lio .............................
Octubre .........................

Año

0.8 — 0.2 + 0 . 3 4- 0.1 + 0 . 3 0.0 0.0 4  0.2 — 0 . 9 - 0.8 - 1-0 . 5 4  0 . 7 4 1 . 4 — 0 . 3 —0 .6 — 0 .1

+ 2 . 0 + 1 . 7 + 0 . 6 +  1.6 + 1 . 9 - 3 . 3 — 1 . 9 - 2 . 6 — 1 . 8 0.0 4-1.1 •1 1 . 4 + 0 . 8 -¡-0.1 - 0 . 8 — 1 . 8

+ 0 . 9 + 1 . 5 + •0 . 7 + 1 . 7 + 1 . 7 0.0 - 4 . 4 — 2 . 2 — 1 . 5 — 0 . 2 + 0 . 4 4  1 . 4 | 1 . 2 - 1 . 0 4 -11.1 — 0 . 5

— 0 . 4 + 1 . 2 — 1 . 1 + 2 . 9 + 2 . 3 1-1 .0 - 4 . 1 - 3 . 9 - 0 . 6 — 1 . 5 -1 1 . 6 -¡ 1 . 5 +  1 . 8 — 0 . 7 - 1 . 2 - 0 . 8

+ 0 . 4 + 1 . 0 + 0 . 7 +  1 . 6 -r 1 . 6 — 0 . 6 - 2 . 0 - 2 . 1 — 1 . 1 — 0 . 6 + 0 . 0 + 1 . 2 4 -1 . 3 — 0 . 5 - 0 . 5
1
1 - 0 . 8

C Ó R D O B A B U E N O S  A I R E S

— 1 . 1 — 0 . 5 + 0 . 2 +  1 . 3 - 1- 0 . 9 - 0 . 2 + 0 . 2 - 1 . 1 — 1 . 2 + 0 . 1 + 1 . 7 +  2 . 0 + 0 . 3 0.0 - 1 . 6 - 1 . 3

— 1 . 5 i- 0 . 4 +  0 . 8 + 0 . 7 + 1 . 9 4  0 . 3 - 1 . 2 - 2 . 5 — 1 . 6 - 0 . 3 + 1 . 2 + 1 . 1 4 -0 . 9 + 0 . 3 - 0 . 1 — 1 . 6

— 1 . 5 H 0 . 8 4  2.0 + 2 . 1 + 2 . 2 - 0 . 5 - 2 . 8 — 1 . 7 - 1 . 6 - 0 . 6 0 . 0 4 -1 . 9 4  2 . 3 + 0 . 4 - . 0 . 0 — 1 . 5
- 1 . 9 + 0 . 3 +  0 . 9 4  2.2 0 . 0 4  0 . 2 - 0 . 5 - 0 . 8 — 1 . 3 4 - 0 . 2 + 1 . 4 +  1 . 7 + 1 . 3 - 0 . 5 - 1 . 2 — 1 . 5

— 1 . 5 +  0 . 2 + 1.0 + 1 . 6 + 1 . 3 - 0 . 1 — 1 . 0 — 1 . 5 - 1 . 4 - 0 . 1 + 1 . 1 + 1 . 7 + 1 . 2 0 . 0 — 1 . 0 — 1 . 5

C H O S — M A L A L B A H I A  B L A N C A

+ 0 . 2 + 0 . 9 0 . 0 4  0 . 8 + 1 . 2 — 0 . 1 - 0 . 6 - 2 . 3 - 0 . 6 + 1 . 7 + 1 . 7 + 2 . 6 + 2 . 1 — 2 .8 - 2 . 8 — 0 . 7
— 0 . 2 + 2 . 1 — 0 . 4 4 + 2 +  1 . 2 - 0 . 8 — 1 . 4 — 1 . 8 — 0 . 8 + 0 . 6 + 3 . 1 4 -2 . 2 + 1 . 6 - 3 . 0 - 2 . 1 - 2 . 0
+  0 . 4 +■0 . 2 + 0 . 9 4 0 . 6 + 0 . 8 -r O . 7 — 1 . 4 - 1 . 6 — 1 . 3 - 0 . 2 + 2 . 8 + 0 . 9 + 2 . 2 + 0 . 4 — 3 . 0 - 1 . 8
— 0 . 1 — 0 . 8 + 0 . 6 + 1 . 6 + 0 . 7 — 0 . 2 - 2 . 0 — 1 . 4 — 0 . 4 - 6 . 2 4 - 3 . 9 + 2 . 0 H l . l 0 . 0 - 3 . 8 — 2 . 6

+  0 . 1 + 1 . 0 +  0 . 3 4 1 . 0 + 0 . 8 — 0.1 - 1 . 4 —1 .8 — 0 . 8 + 0 . 5 + 2 . 9 4 1 . 9 4 -1 . 7 — 1 . 4 - 2 . 0 - 1 . 8

R A A Y S O N  ( c i i u b u t ) I S L A D E  L O S  E S T A D O S

4 - 0 . 9 + 2 . 0 + 1 . 4 + 0 . 7 — 0 . 7 — 0 . 7 — 1 . 6 — 2 . 0 4 0 . 1 — 3 . 2 + 0 . 3 + 0 . 2 + 1 .4 1 0 . 9 4 -0 . 8 “ 0 . 5
+ 0 . 8 4 -2 . 0 4 -1.0 + 4 . 2 - 0 . 9 — 2 . 9 — 2 . 1 - 2 . 2 - 0 . 2 — 0 . 3 + 0 . 1 + 0 . 3 4-1.0 - 1 . 7 1 0 . 3 — 0.1
+ 0 . 1 + 1 . 7 + 1.0 + 4 . 5 - 1 . 3 + 1 . 7 — 3 . 0 - 4 . 7 — 1.4 + 1 . 1 — + 2 . 4 -i 0 . 8 — 0 . 2 - 1 . 4 - 1 . 2 .
+  0 . 7 + 1 . 1 + 0.4 + 2 . 4 + 1.0 - 3 . 1 — 1.0 — 1 . 5 + 2 . 3 — 0 . 8 - 0 . 8 + 1 . 0 4  0 . 5 1- 0 . 8 • 2 . 4 - O.fl

+ 0 . 6 + 1 . 7 + 1.0 + 2 . 9 — 0 . 5 — 1 . 3 — 1 . 9 — 2.6 + 0 . 2 - 0 . 8 - 0 . 1 +  1 . 0 1 1 .1 — 0 . 1 - 0 . 7 - n.o
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La influencia que la velocidad del viento ejerce sobre la columna barométrica, ha sido dedu
cida de las observaciones hechas en Córdoba, en el mismo término de años y según los mismos 
principios empleados en la determinación de la influencia en la temperatura, descritos en la 
página 34. Los resultados obtenidos son los que se ven en los cuadritos adjuntos y dibujados en 
la lámina XL:

Iuflucucin  de la  velocidad  del v ien to  en la  p re s ió n  a tm o sfé rica

V i e n t o s  d e l  c u a d r a n t e  N o r t e V i e n t o s  d e l  c u a d r a n t e  S u d

VELOCIDAD 

KILÓMETROS 

l'OH HORA

INFLUENCIA

DEPRESIÓN DE  I.A COLUMNA 

DAItO MÉTRICA POR 

KILÓMETRO

VELOCIDAD 

KILÓMETROS 

l ’OR HORA

I n f l u e n c i a

DEPRESIÓN EN LA COLUMNA 

BAROMÉTRICA POR 

KILÓMETRO

kilómetros kilómetros
O O O O

0 0 .0 0 — 0 0 .0 0 —

5 —  1 .0 0 0 .2 0 0 5 0 .3 3 0 .0 6 6

10 -  1 .5 2 0 .1 5 2 10 0 .6 6 0 .0 6 6

15 —  1 .8 5 0 .1 2 3 15 0 .9 9 0 .0 6 6

20 —  2 .1 5 0 .1 0 8 20 1 .3 2 0 .0 6 3

¿5 -  2 .4 0 0 .0 9 8 • 25 1 .6 5 0 .0 6 6

a » -  2 .8 3 0 .0 9 4 30 1 .9 8 0 .0 6 6

ar> —  3 .2 0 0 .0 9 3 35 2 .3 2 0 .0 6 6

40 —  3 .7 1 0 .0 9 3 40 2 .7 2 0 .0 6 8

45 -  4 .1 9 0 .0 9 3 45 3 .2 5 0 .0 7 2

50 —  4 .6 7 0 .0 9 3 50 3 .9 3 0 .0 7 9

55 4 .8 1 0 .0 8 7

60 6 .0 3 0 .1 0 0

Así, tomando como punto de partida, el de calma con la influencia 0 se halla que el aire en 
movimiento tiene el efecto de hacer bajar el barómetro y mientras más fuerte sople el viento, 
mayor es la depresión en la presión barométrica.

Con los vientos del cuadrante Norte, se vé que la mayor influencia por kilómetro resulta de 
las velocidades bajas, pues la velocidad hasta cinco kilómetros por hora, produce la depresión de 
l m00 en la columna barométrica, ó sea 0,2ücm por kilómetro, y desde esa velocidad el efecto dismi
nuye con el aumento de la velocidad hasta que llega á 35 kilómetros, á cuya velocidad el efecto 
es 0,093mm por cada kilómetro; y desde entonces, para las velocidades altas, la depresión baromé
trica sigue en proporción constante con el aumento de la velocidad.

Con los vientos del cuadrante Sur, se reconoce el carácter distinto de la influencia. Mientras 
la depresión de la presión en los vientos del Norte, directamente proporcional á la velocidad hasta 
la de 35 kilómetros, llega, pasando de esa velocidad, á ser constantemente igual: la de los vientos 
del Sud, también directamente proporcional á la velocidad, hasta la indicada de 35 kilómetros, á 
partir de ésta empieza á aumentar con la velocidad misma.

En las mediciones barométricas de alturas, vemos cuan importante es tomar en consideración . 
el factor de la velocidad del viento en la reducción de las observaciones, aplicando las correcciones 
requeridas para referir las lecturas simultáneas de los barómetros á la misma velocidad, á fin de 
obtener en los dos puntos el verdadero peso de la atmósfera, libre de las influencias producidas 
por la velocidad del viento.
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3. -  HUMEDAD ATMOSFÉRICA

Al tratar de la distribución del vapor acuoso en el aire, tal como éste se manifiesta sobre las 
diversas regiones de la República, procederemos á estudiar la materia bajo dos fases, como de 
costumbre: el grado de saturación del aire, ó sea la humedad relativa,) y la presión del vapor 
atmosférico ó la humedad absoluta.

A — Humedad relativa

La medida de la humedad relativa del aire, es la que resulta de la división de la cantidad
absoluta de vapor acuoso actualmente presente, por la que el aire pudiera contener si estuviera
completamente saturado — bajo la misma temperatura — y el dividendo multiplicado por 100 — 
pudiendo así designarse el aire enteramente libre de humedad — si fuese posible tal estado — por 
0, y la saturación completa por 100. Como la capacidad del aire para contener vapor se aumenta 
con temperaturas elevadas, sucede que, dada la misma cantidad de vapor, con la temperatura 
alrededor de 0o, el aire pudiera estar saturado, mientras que sin cambio en la cantidad del vapor, 
con una temperatura alta, la humedad relativa quedaría muy reducida; e. g: Suponiendo que á la 
temperatura de 0o un metro cúbico de aire contenga 5 gramos de vapor acuoso, entonces el aire 
estaría saturado é indicado por 100 — pero con la misma cantidad de vapor, á la temperatura de 
30° (Celsius), el grado de saturación habría disminuido á solo 15%. De manera que se comprende 
que la humedad relativa, ó como generalmente es designada — la humedad del aire de un lugar; 
depende de la cantidad de vapor presente en el aire, conjuntamente con la temperatura, siendo 
ésta la que determina la capacidad para la absorción de aquélla.

En la Isla de los Estados, donde, se encuentra el mayor grado de saturación del aire en toda
la República, la cantidad absoluta media de vapor en el metro cúbico de aire es 5.8 gramos, la 
que, con la temperatura media de 5o.7, resulta la humedad relativa de 81 °/0. En Córdoba, con 9.5 
gramos de vapor y la temperatura de 16°8 se tiene la humedad de 63 %, y en la Asunción, donde 
la cantidad media de vapor alcanza a 14.4 gramos, con la temperatura de 22°.7, el grado medio 
de la saturación es 70 %•

El grado de saturación del aire dentro de los confines de la República, varia relativamente 
más que la temperatura ó que cualquiera de los otros elementos atmosféricos. En las extremida
des Norte y Sur — en las Gobernaciones de Formosa y Tierra del Fuego — se halla la mayor 
humedad, y en la sección Norte de la región Andina, la menor. En el mismo paralelo de latitud 
en las inmediaciones de la frontera Norte de la República, entre el Chaco y las laderas de las 
Cordilleras, los valores de la saturación aproximan respectivamente el maximum y mínimum ob
servados en nuestro territorio. Así se reconoce a primera vista que la saturación latitudinal de 
un lugar, apenas entra como factor de las influencias que imperan en la determinación de la 
humedad, ó que es de relativamente poca importancia comparada con la de la configuración del 
suelo.

En pocas palabras se puede indicar los variados grados de saturación deUaire que normalmente 
reinan en las diferentes regiones.

En todo el Litoral se mantiene una humedad elevada, especialmente en la Sección Norte que 
comprende las gobernaciones de Formosa, del Chaco, de Misiones y la provincia de Corrientes.
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En las provincias de Entre Ríos, Santa Fé y Bunnos Aires, la saturación del aire ha bajado en 
término medio alrededor de 10 °/0 de de región al Norte. La estación del año en que es 
mayor la humedad es la de invierno, aunque en la sección Norte la diferencia en el grado de 
saturación entre el otoño y el invierno es muy pequeña. Los meses de verano son los de menor 
saturación.

En la región mediterránea la humedad por lo general se halla marcadamente inferior á la del 
Litoral. Sólo en Tucumán, en las faldas orientales del Aconquija y en la extremidad Sur del 
continente hay un aumento de saturación sobre la de las demás secciones de esta región, igua
lando la de dichas comarcas á la del Litoral. La estación de la más elevada saturación es el 
otoño y la de menor, la primavera.

La región andina, en la sección al Norte de latitud 35°, ofrece la mínima saturación del 
aire que se encuentra en toda la República, estando sujeta á las más fuertes fluctuaciones. De 
allí tenemos registradas un número considerable de lecturas de los termómetros de depósitos seco 
y húmedo, esmeradamente hechas, que indican la completa sequedad del aire, según las fórmulas 
existentes de reducción de las observaciones psycrométricas. Tan fuertes diferencias entre las 
lecturas de los dos termómetros acusan un fenómeno que se ignora haya sido observado en ninguna 
otra parte. Pero como está bien constatado que una atmósfera enteramente libre de vapor acuoso, 
es imposible, parece que las indicaciones del psycrómetro (cuando la humedad ha bajado á tal 
grado apenas queda manifestada en el aire) no dan la medida exacta del grado de saturación, ó más 
bien que las constantes empleadas en las fórmulas de reducción, determinadas experimentalmente 
en el gabinete de física, no sean aplicables á casos de tan excesiva sequedad. Apesar de la incer- 
tidumbre en las determinaciones, es indudable que en las regiones mencionadas no son raros los 
casos en que la humedad no llega á mas de 2 ó 3 70.

De las pocas observaciones conseguidas de la región de los numerosos y extendidos lagos, en 
las gobernaciones del Neuquen y Río Negro, entre los grados de latitud 38° y 42°, parece resultar 
([uo allí se mantiene el aire con un elevado grado de saturación — y más al Sur, siguiendo la 
zona de las pre - cordilleras, la humedad disminuye — pero no tanto como ai Norte de la región de 
los lagos. Al acercarse al Estrecho de Magallanes se nota un muy pronunciado aumento de la 
humedad, llegando á su maximum en la Tierra del Fuego y las islas adyacentes.

La marcha diurna de la humedad relativa presenta una curva á la inversa de la de la tempe
ratura, es decir, la época de la saturación máxima del aire corresponde á la de la temperatura 
mínima, y la del miuimum de la humedad, aproximadamente á la del maximum de la temperatura, 
auuque por lo general se encuentra que el momento de la mayor sequedad sigue al de la más alta 
temperatura del día, por un intérvalo que varía desde quince minutos hasta una hora— teniendo 
lugar el mayor retardo en los meses más cálidos. La amplitud de la variación diurna de la hu
medad corresponde en alto grado á la de la temperatura: i.'e: la mayor diferencia entre las tem
peraturas extremas, á la mayor amplitud entre los grados de saturación del aire. Así como era de 
esperarse en la región del Litoral, la amplitud de la humedad se halla bastante inferior á la de 
las regiones mediterránea y andina, donde debido en gran parte á la fuerte irradiación del suelo 
y el cielo más despejado, la diferencia entre la capacidad del aire para la absorción del vapor 
acuoso y la cantidad de vapor actualmente presente, resultan extremas entre el día y la noche, 
pronunciadamente superiores á los de la región del Litoral.

Para demostrar con más detalle el carácter de la marcha diurna de la humedad relativa, se 
presentan, en los cuadros siguientes, los valores horarios, tomados de las indicaciones de los 
instrumentos de registro automático, de cuatro estaciones, reuniendo las cifras por trimestres y el 
año. Las curvas correspondientes se hallan delineadas en la lámina XXII.
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M a rc h a  « liu rna d e  la  h u m e d a d  r e la t iv a .

Valores horarios expresados en centesimos de la saturación.

A S U N C I O N C O R D O R A

ü  U  A  A  j

1

V ERAN O OTOÑO IN V IER N O PRIM AV ERA AÑO VERANO OTOÑO IN V IER N O ■RIMAVEI’.A AÑO

n/o °/o ° /o % °/o Vo °/o ‘7a u/o %
1  a .  m ................................. I 8 5 .2 8 5 .3 7 8 .2 7 6 .9 8 1 .4 7 8 .2 8 2 .2 7 3 .0 7 1 .6 7 6 .2

2  ................................ 8 6 .5 8 6 .7 7 9 .5 7 8 .7 8 2 .8 7 9 .8 8 3 .2 7 4 .4 7 2 .9 7 7 .6

3  ................................ 1 8 7 .4 8 8 .0 8 0 .8 8 0 .2 8 4 .1 8 1 .2 8 4 .1 7 5 .6 7 4 .6 7 8 .9

4  ................................ 8 8 .4 8 8 .8 8 1 .7 8 1 .5 8 5 .1 8 2 .4 8 5 .2 7 6 .6 7 6 .1 8 0 .1

5  ................................ 8 8 .9 8 9 .9 8 2 .0 8 2 .0 8 5 .7 8 3 .0 8 5 .8 7 8 .0 7 7 .1 8 1 .0

6 ................................ 8 8 .3 9 0 .7 8 2 .3 8 0 .6 8 5 .5 8 1 .6 6 6 .2 7 8 .8 7 6 .2 8 0 .7

7  ................................ 8 0 .4 8 4 .9 8 0 .6 7 3 .7 7 9 .9 7 4 .8 8 4 .4 7 8 .2 7 0 .5 7 7 ,0

3  ............................. 7 2 .5 7 4 .3 7 2 .1 6 6 .1 7 1 .2 6 6 .0 7 6 .6 7 2 .0 6 2 .1 6 9 .2

9 ................................ C6 .8 6 7 .6 6 4 .3 6 0 .8 6 4 .9 5 9 .5 6 8 .7 6 3 .2 5 5 .2 6 1 .6

10  ................................ 6 2 .5 6 3 .5 5 9 .8 5 7 .5 6 0 .8 5 5 .1 6 1 .0 5 4 .8 5 0 .8 5 5 .4

1 1  ................................ 5 9 .2 6 0 .3 5 6 .8 5 4 .7 5 7 .8 5 2 .1 5 6 .2 4 8 .9 4 7 .3 5 1 .1

12  .......... ...................... 5 7 .5 5 8 .6 5 4 .8 5 2 .8 5 5 .9 4 9 .6 5 3 .0 4 4 .8 4 4 .8 4 8 .0

1  p .  .... ..................................... 5 6 .5 5 7 .0 5 2 .8 5 1 .0 5 4 .3 4 8 .2 5 1 .0 4 2 .4 4 3 .2 4 6 .2

2 , - 5 6 .6 5 0 .8 5 2 .0 5 0 .7 5 4 .0 4 7 .2 4 9 .9 4 0 .8 4 1 .9 4 5 .0

3 ........................... 5 6 .8 5 6 .6 5 2 .0 5 0 .8 5 4 .1 4 6 .4 4 9 .8 4 0 .4 4 1 .5 4 4 .5

4  ................................ 5 8 .2 5 8 .5 5 3 .8 5 2 .3 5 5 .7 4 6 .6 5 1 .1 4 1 .5 4 2 .0 4 5 .3

5 ................................ 6 0 .4 6 4 .5 5 9 .6 5 5 .4 6 0 .0 4 7 .8 5 5 .5 4 6 .8 4 3 .6 4 8 .4

6  ................................ 6 5 .6 7 3 .3 6 7 .4 6 1 .1 6 6 .8 5 0 .6 6 2 .0 5 3 .5 4 7 ,6 5 3 .4

7  ................................ 7 3 .9 7 7 .9 7 1 .1 6 7 .6 7 2 .6 5 7 .2 6 8 .4 5 9 .4 5 3 .8 5 0 .7

8  ................................ 7 7 .3 7 8 .9 7 2 .4 6 9 .9 7 4 .6 6 3 . r» 7 2 .8 0 3 .5 5 9 .0 6 4 .7

9  ................................ 7 8 .9 7 9 .9 7 3 .6 7 1 .6 7 6 .0 6 9 .0 7 6 .3 6 6 .4 6 3 .2 6 8 .7

10  ................................ 8 0 .1 8 1 .3 7 4 .9 7 2 .7 7 7 .2 7 2 .5 7 8 .2 6 8 .6 6 6 .0 7 1 .3

1 1  ................................................ 8 1 .7 8 2 .4 7 5 .8 7 4 .0 7 8 .5 7 4 .8 7 9 .7 7 0 .2 6 8 .1 7 3 .2

1 2 8 3 .3 8 8 .8 7 6 .8 7 5 .1 7 9 .8 7 6 .4 8 0 .8 7 1 .3 6 9 .6 7 4 .5

P r o m e d i o .................. 7 3 .0 7 4 .6 6 8 .9 6 6 .6 7 0 .8 6 4 .3 7U .1 6 1 .8 5 9 .1 6 3 .8

R O S A R I O R U E N O S  A I R E S

1  a .  ... .................................... 8 4 .3 9 0 .0 9 2 .0 9 0 .9 8 9 .3 7 9 .0 8 5 .1 8 9 .1 8 2 .1 8 3 .8

»> 8 5 .5 9 0 .6 9 2 .4 9 1 .8 9 0 .1 7 9 .8 8 6 .1 8 9 .5 8 3 .0 8 4 .6

3  .................................. 8 6 .5 9 1 .1 9 2 .8 9 2 .5 9 0 .7 8U.8 8 6 .8 9 0 .4 8 3 .5 8 5 .4

4  .................................. 8 7 .5 9 1 .6 9 3 .1 9 3 .0 9 1 .3 8 1 .8 8 7 .3 9 0 .6 8 4 .3 8 6 .6

5  ................................... 8 8 .1 9 1 .7 9 3 .1 9 3 .4 9 1 .6 8 2 .2 8 7 .9 9 1 .1 8 5 .1 8 6 .6

6  .................................. 8 6 .1 9 1 .7 9 3 .5 9 1 .9 9 0 .8 8 1 .6 8 8 .5 9 1 .4 8 4 .6 8 6 .5

7  .................................. 7 8 .8 9 0 .8 9 3 .3 8 6 .3 8 7 .3 7 8 .2 8 7 .9 9 1 .3 8 2 .2 8 4 .9

8  ............................... 7 2 .0 8 7 .1 9 2 .0 7 9 .5 8 2 .6 7 4 .2 8 4 .6 8 9 .5 7 8 .7 8 1 .8

9  .................................. 6 5 .1 8 0 .1 8 7 .0 7 1 .5 7 5 .9 6 9 .8 7 9 .2 8 6 .6 7 4 .9 7 7 .6

1 0  ............................... 6 0 .1 7 3 .6 8 0 .5 6 6 .2 7 0 .1 6 6 .5 7 5 .0 8 3 .6 7 1 .7 7 4 .2

1 1  .................................. 5 6 .0 6 8 .7 7 5 .4 6 1 .7 6 5 .4 6 3 .9 7 1 .4 8 0 .6 6 9 .3 7 1 .3

1 2  ................................... 5 3 .3 6 5 .6 7 1 .4 5 9 .1 6 2 .4 6 2 .6 6 9 .4 7 8 .6 6 7 .1 6 9 .4

5 1 .1 6 3 .3 6 8 .8 5 7 .4 6 0 .2 6 0 ,9 6 8 .0 7 7 .3 6 5 .7 6 8 .0

2  .................................. 5 0 .2 6 2 .6 6 7 .5 5 6 .7 5 9 .2 j 6 0 .2 6 6 .8 7 0 .7 6 4 .6 6 7 .1

3  ................................... 5 0 .3 6 3 .3 6 8 .5 5 7 .4 5 9 .9 5 9 .9 6 7 .4 7 7 .1 6 4 .4 6 7 .2

4  .................................. 5 1 .3 6 6 .8 7 1 -9 5 9 .9 6 2 .5 6 1 .6 6 9 .9 7 8 .8 6 6 .0 6 9 .1

5 .................................. 5 4 .2 7 2 .2 7 7 .9 6 5 .2 6 7 .4 6 3 .7 7 3 .8 8 1 .8 6 8 .7 7 2 .0

6 ............................... 5 9 .7 7 8 .8 8 3 .3 7 2 .6 7 3 .6 6 6 .7 7 7 .8 8 3 .8 7 2 .3 7 5 .2

7  ................................... 6 8 .0 8 3 .0 8 6 .3 7 8 .8 7 9 .0 7 0 .5 8 0 .2 8 4 .8 7 5 .5 7 7 .8

8  ............................... 7 3 .7 8 5 .2 8 8 .2 8 2 .5 8 2 .4 7 3 .6 8 1 .0 8 5 .9 7 7 .1 7 9 .6

9 .................................. 7 7 .2 8 6 .8 8 9 .9 8 4 .9 8 4 .7 7 5 .8 8 3 .1 8 6 .7 7 8 .8 8 1 .1

10  .................................. 7 9 .5 8 7 .9 9 0 .7 8 7 .2 8 6 .3 7 6 .6 8 3 .8 8 7 .3 8 0 .1 8 2 .0

1 1  ............................... 8 1 .1 8 8 .9 01.1 8 8 .5 8 7 .4 7 7 .3 8 4 .2 8 8 .1 8 1 .1 8 2 .7

1 2  .................................. 8 2 .8 89  7 9 1 .5 8 9 .9 8 8 .5 7 8 .6 8 4 .7 8 8 .6 8 1 .4 8 3 .3

P r o m e d i o ................. 7 0 .1 8 0 .9 8 4 .7 7 7 .4 7 8 .3 7 1 .9 7 9 .6 8 5 .4 7 5 .0 7 8 .2
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Los valores extremos con las épocas del día en que normalmente tienen lugar y la amplitud 
de la variación, son:

ASUNCIÓN CÓRDOBA

m á x im a MÍNIMA
A m p lü u d

MÀXIMA MÍNIMA

A m p litu d
H um ildad llo ra H um edad H ora H u m ed ad l lo r a H u m e d ad H o ra

° /e h m ° /o h  m % °/o h  m °/o h  m °/o
V o r a n o ................................. « 9 .0 4  59 5 6 .4 13 1 3 2 .6 8 3 .1 4  51 4 6 .3 1 5  16 3 6 .8

O t o ñ o .................................... 9 0 .7 5  56 5 6 .6 14  33 3 4 .1 8 6 .3 6  4 4 9 .7 14  32 3 6 .6

I n v i e r n o ............................ 8 2 .2 5  53 5 1 .9 14 32 3 0 .3 7 8 .9 6  22 4 0 .4 14  58 3 8 .5

P r i m a v e r a ........................ 8 2 .1 4  58 5 0 .5 14  16 8 1 .6 7 7 .2 5  16 4 1 .5 15  0 3 5 .7

A ñ o ........... 8 6 .7 5  21 5 3 .9 1 4  16 3 1 .8 8 1 .1 5 .2 1 4 4 .4 15 11 3 6 .7

ROSARIO BUENOS AIRES
V e r a n o ............................. .. 8 8 .2 5  8 5 0 .1 14  23 3 8 .1 8 2 .2 5  15 6 0 .0 14 51 2 2 .2

O t o ñ o ................................... 0 1 .8 5  25 6 2 .6 13  59 2 9 .2 8 8 .6 6  8 e7.o 14  9 2 1 .6

I n v i e r n o  ............................ 9 3 .5 6  31 C 7 .5 14 11 2 6 .0 9 1 .6 6  2 7 6 .7 13 98 1 4 .9

P r i m a v e r a ........................ 9 B .5 4  53 5 6 .7 14  16 3 6 .8 8 5 .2 5  22 6 4 .4 14  41 2 0 .8

A ñ o ......... 9 1 .6 5  11 5 9 .3 14  3 3 2 .3 8 6 .7 5  28 6 7 .2 14  18 1 9 .5

La marcha anual de la humedad relativa se presenta en forma variada, según la región, 
como puede verse por las curvas dibujadas en las láminas XXIV y XXV. En el Litoral, por lo 
general, la mayor saturación del aire se encuentra en el invierno y la menor en el verano. Al Oeste 
en las regiones mediterránea y andina, el otoño es la estación más húmeda y la primavera, la 
más seca. Además, se reconoce que mientras más elevada es la región, más acentuadas son las 
irregularidades en las formas de las curvas que representan la marcha anual de este elemento. 
Igualmente en la amplitud de la variación se encuentran diferencias bien marcadas. Por regla 
general, el aire de la región inmediata al Atlántico experimenta menos variación en el grado de 
saturación — desde la estación más seca á la más húmeda — que el del interior, aumentándose los 
extremos medios anuales con la distancia y altura respecto al Atlántico.

En los cuadros que siguen se hallan los datos numéricos para veintidós estaciones, las quei 
por su distribución geográfica é hipsométrica dan á conocer las características principales de la 
variación normal de la humedad relativa para la mayor parte de nuestro territorio. Para poner 
en evidencia la diferencia en la variación anual manifestada en las horas que se acercan á las 
de la mayor y menor saturación, se ha incluido en los cuadros los resultados de las observa
ciones hechas á las 7 a. m., 2 p. m. y 9 p. m., dando también el término medio diario de ellos — 
á los cuales se ha agregado la humedad mínima mensual, que resulta del promedio de la menor 
humedad observada en cada mes de todos los años que entran en la serie de observaciones del 
lugar. Las curvas presentadas en las láminas XXIV y XXV son las calculadas del término medio 
de las tres observaciones diarias aquí dadas.
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M a rc h a  a n u a l  «le la  h m n c i la d  r e l a t i v a

M  E 8

A S U N C IÓ N S A L T A

7 a . in. 2 p . m .  ̂ 9 p . m . D ía M ínim a
m ed ia

7 a . itv 2 p . m, 9 |>. m . D I A M inim a
m ed ia

o/o n/o 0/0 0/0 0/0 o/o o/o o/o O/O o/o
E n e r o ...................................... 83 .0 57 .0 79 .6 73 .4 3 0 .2 8 4 .5 63 .5 78 .6 75 .5 32 .6
F e b r e r o ................................. 82 .8 57 .1 79 .1 73 .0 3 3 .6 8 4 .3 66.8 81 .0 77 .4 41 .8
M a r z o ..................................... 85 .0 57 .2 80 .3 74 .2 3 7 .2 87.3 71 .0 83 .6 80 .6 45 .8
A b r i l ....................................... 84 .8 56 .3 7 9 .6 73 .6 3 4 .2 83 .9 66 .7 77 .0 7 5 .9 3 6 .4
M a y o ....................................... 88.6 60 .4 8 2 .4 77.1 31 .4 84 .3 6 0 .G 79.1 74 .7 26 .7
J u n i o ....................................... 86.6 58 .1 80 .6 75 .1 I 32 .6 81 .4 5 4 .9 71 .6 69 .3 2U.1
J u l i o ....................................... 8 2 .2 53 .9 74 .0 70 .0 34 .8 75 .9 51 .0 66.1 64 .3 22.6
A g o s t o ................................... 76 .4 48 .6 69 .3 64 .8 26 .8 7 1 .8 4 3 .8 5 9 .0 53 .2 15.3
S e t i e m b r e ............................ 7 3 .9 46 .4 67 .8 62 .7 21.2 68.8 45 .7 5 8 .3 57 .6 13 .8
O c tu b r e  ................................. 7 4 .9 53 .9 72 .3 67 .0 27 .8 70.1 45 .8 40 .1 52 .0 12.2
N o v i e m b r e .......................... 72 .5 50 .6 73 .3 65 .5 2 6 .0 73 .8 49 .2 65 .2 6 2 .7 21.1
D i c i e m b r e ............................. 73 .1 49 .6 72 .2 65 .0 2 7 .4 77 .9 54 .8 71 .7 68.1 24 .3

A ñ o .......................................... 80 .3 54 .1 75 .9 70 .1 30 .3 78 .7 56.1 7 1 .2 6 8 .7 26.1

V IL L A  F O R M O S A T U C U M Á N

E n e r o ...................................... 8 0 .5 5 4 .8 76 .2 7 0 .5 3 2 .6 86.0 63.1 85 .1 78 .1 37 .6
F e b r e r o ................................... 82 .0 55 .6 75 .8 7 1 .1 33 .6 90 .4 6 4 .7 86 .9 80 .7 42 .8
M a r z o ..................................... 85 .5 60 .3 78 .2 7 4 .7 38 .3 94 .4 7 1 .3 91 .3 85 .7 50 .8
A b r i l ........................................ 86 .3 64 .8 7 9 .7 7 6 .9 39 .2 94 .2 6 9 .8 9 2 .4 85 .5 4 8 .0
M a y o ....................................... 90 .3 72 .2 82 .7 8 1 .7 41 .6 91 .9 63 .5 90 .6 82 ,0 4 8 .5
J u n i o ....................................... 88.6 71 .6 82 .7 81 .0 41 .4 88.6 5 8 .7 87 .0 78 .4 4 0 .5
J u l i o ........................................ 88.6 71 .1 84 .1 8 1 .3 40.1 87 .3 5 5 .8 84 .4 75 .8 35 .7
A g o s t o ................................... 8 3 .8 58 .9 76 .3 73 .0 30 .0 79 .9 47 .1 76 .8 07 .9 30 .2
S e t i e m b r e ............................ 83 .7 57 .4 76 .1 7 2 .4 2 8 .7 74 .9 43 .7 7 4 .2 64 .3 26 .8
O c t u b r e ................................. 80 .0 55 .7 75 .7 70 .5 29.1 78 .7 51 .7 7 7 .6 69 .3 28.1
N o v i e m b r e .......................... 8 1 .8 60 .8 78 .3 73 .6 3 1 .6 82 .8 55 .7 8 0 .7 7 3 .1 31 .9
D i c i e m b r e ............................. 79 .5 58 .1 77 .5 71 .7 2 9 .5 85 .4 61 .0 85 .4 7 7 .3 36.1

A ñ o .......................................... 84 .2 61 .8 78 .6 74 .9 3 4 .6 86.2 58 .9 8 4 .4 76 .5 38.1

G O Y A P IL C IA O

E n e r o ....................................... 84 .7 62 .4 81 .1 76 .1 34 .5 58 .2 29 .6 44 .6 44.1 9 .8
F e b r e r o ................................... 84 .6 62 .1 7 9 .7 7 5 .5 40 .4 68 .7 32 .6 5 3 .5 51.6 12 .3
M a r z o ...................................... 88.8 67 .9 8 4 .4 8 0 .4 43 .4 72 .1 34 .4 56 .3 54 .3 10.0
A b r i l ........................................ 90 .5 70 .4 7 6 .2 79 .0 4 4 .4 79 .4 3 3 .2 59 .6 57 .4 14.0
M a y o ........................................ 93 .4 72 .2 89.1 84 .9 4 8 .0 82 .6 31 .8 62 .3 58 .9 14.0
J u n i o ........................................ 9 4 .2 7 4 .8 89 .7 86.2 4 9 .5 83 .5 37 .8 67 .3 62 .9  ! 13.7
J u l i o .......................................... 9 3 .1 72 .3 87 .4 84 .3 43 .7 81 .4 33 .4 60 .9 58 .6  | 12 .7
A g o s t o ..................................... 9 0 .2 65.1 82 .8 79 .4 4 0 .0 7 1 .2 31 .5 53 .7 52.1 5 .7
S e t i e m b r e ............................. 86.2 61 .9 79 .8 76 .0 34 .0 5 7 .5 19.0 39 .2 38.6 2.0
O c t u b r e ................................... 8 3 .7 62 .3 80 .3 7 5 .4 37 .6 50 .9 21.1 38 .9 37 .0 5 .7
N o v i e m b r e .......................... 8 1 .2 6 0 .7 80 .0 74 .0 34 .8 5 4 .3 2 4 .9 4 3 .7 41 .0 10.3
D i c i e m b r e ............................. 81 .1 58 .5 77 .9 72 .5 34 .2 50 .5 22.0 4 0 .2 37 .6 5 .7

A ñ o ............................................ 87 .6 65 .9 8 2 .4 78 .6 40 .4 67 .5 29 .3 51 .7 40 .5 9 .6

t
TOMO I. 40
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Marcha anual de la humedad relativa — (C on tin u a ció n )

M E S

H E R N  A N D A R IA S C A T A M A R C A

7 .1 . n i. 2 p . m . 9 |>. m . DIA M inim a
m e d ia

7 a . m . 2 p .  m . 9 p .  m . DIA M in im a  
| m e d ia

0/0 0/0 n/o 0/0 O/O o/o o/o o/o 0/0 o/o
E n e r o .................................... 74.1 57.7 73 .7 68.!> 32 .0 56 .7 38 .1 5 1 .3 4 8 .7 18 .7
F e b r e r o ................................ 7 4 .8 57.9 72 .2 68 .3 «4.1 60 .7 39.1 5 3 .4 51 .1 22 .3
M a r z o .................................... 8 0 .8 67.(1 78 .4 7 5 .4 88.1 65 .7 44 .3 57 .9 56 .0 23 .5
A b r i l ...................................... 81 .7 72 .4 83 .5 80 .2 4 8 .8 72 .6 51 .3 6 6 .7 63 .5 22 .5
M u y o ..................................... 8 5 .8 7 4 .0 82 .4 80 .7 5 6 .2 74 .4 45 .6 65 .6 61 .9 30 .3
J i m i o ..................................... 8 7 .4 7 8 .4 85 .2 8« 0 47 .6 7 8 .8 56 .8 77 .3 7 0 .9 28 .7
J u l i o ....................................... 84 .7 7 3 .0 81 .9 79 .9 42 .0 6 2 .7 3 2 .2 51 .8 4 8 .9 9 .3
AfJOHtl)................................... 85 .3 70 .8 81 .6 79 .2 4 2 .4 6 0 .6 40 .0 57 .9 52 .8 14 .5

8 0 .8 84 .9 7 7 .9 74 .5 36 .6 5 2 .0 81 .3 4 3 .2 4 2 .2 8 .5
O c t u b r e ............................... 77 .4 6 1 .3 7 6 .9 71 .9 33 .2 5 4 .7 3 3 .8 44 .1 44 .2 14 .0
N o v ie m b r e .......................... 7fl.r> 59 .1 7 7 .0 7 0 .9 34 .2 55.1 3 4 .2 45 .2 44 .8 1 3 .7
D ic io m b r o ............................ 75.0 60 .0 7 4 .2 69 .9 37 .9 54 .1 37 .1 4 7 .2 46 .1 1 5 .0  •

A ü o ........................................... 80.(1 60 .2 78 .7 7 5 .2 4 0 .3 82 .3 40 .3 55 .1 52 .6 18 .4

C O N C O R D IA C Ó R D O B A

E n e r o ..................................... 7 8 .5 4 7 .2 08 .4 (¡3.7 2 7 .7 7 4 .4 46 .7 68.0 6 3 .2 20 .4
K n b ro ro  ................................ 7 8 .8 50 .8 73 .4 67 .5 8 0 .7 7 7 .2 46 .7 69 .5 64 .5 23 .9
M a r z o ..................................... 88.11 5(3.0 78 .1 72 .4 29 .8 86.2 53 .4 78 .0 7 2 .5 25 .4
A b r i l ...................................... 87.1 02.1 83 .2 77 .5 30 .8 84 .3 49 .9 70 .0 70 .1 28.1
M a y o ..................................... 80 .4 0 3 .5 83 .9 78 .9 33 .5 82 .1 46 .1 74 .6 6 7 .6 20.6
J u n i o  ..................................... 01 .5 70 .6 86.6 82 .9 42 .2 81 9 44 .4 72 .2 66.2 16.6
J u l i o ............................ ........... 00 .7 69 .4 85 .7 81 .9 38 .5 8 0 .0 41 .1 67 .3 62 .8 13 .8
A g o s t o ................................... 88 .3 63 .0 83 .1 78 .1 38 .8 7 4 .2 3 6 .5 59 .5 56 .7 1 1 .4
N u t io m b r c '............................. 8 4 .2 55 .6 78 .4 7 2 .7 27 .2 70 .5 3 7 .7 57 .8 55 .3 13 .9
O c t u b r e  ................................. 7 9 .2 5 5 .2 76 .3 7 0 .2 30 .2 70 .7 4 2 .2 64 .4 59 .1 18 .4
N o v i o m b r o .......................... 74 .0 4 9 .4 72 .9 6 5 .4 23 .5 69 .8 45 .3 67 .6 60 .9 22.1
D i c i e m b r e ............................ 72 .4 4 8 .0 71 .7 64 .0 19 .8 7 1 .4 46 .8 6 8 .5 62 .2 2 0 .5

A ü o ............................................ 82 .7 5 7 .5 78 .5 72 .9 31 .6 7 6 .9 44 .7 6 8 .7 63 .4 19.8

C A R C A R A ÍJÁ S A N  J U A N

E n e r o ...................................... 79 .1 58 .1 81 .5 7 2 .9 33 .2 57 .9 4 7 .8 60 .0 5 5 .2 27 .8
F e b r e r o  ................................. 8 1 .7 60 .9 8 3 .2 7 5 .3 41 .0 59 .6 5 0 .8 60 .7 5 7 .0 28 .4
M a r z o ..................................... 8 7 .7 66 .4 88.8 8 1 .0 47 .2 ' 64 .7 5 1 .6 64 .3 6 0 .2 26 .5
A b r i l ....................................... DO. 1 6 9 .9 8 8 .7 8 2 .9 4 7 .2 67 .6 5 4 .2 66.8 62 .9 31 .9
M a y o ........................................ 9 1 .5 72 .9 89 .7 84 .7 53 .0 69 .7 5 5 .2 67 .8 64 .2 26 .4
J u n i o ....................................... 92 .7 7 2 .3 89 .9 85 .0 5 1 .2 72 .1 58 .4 67 .6 6 4 .4 2 8 .5
J u l i o ........................................ 92 .9 7 4 .0 90 .9 85 .9 5 0 .5 70 .3 5 2 .9 65 .0 62 .7 20 .3
A g o s to  ................................... 90 .4 66.0 8 8 .7 8 1 .7 4 7 .0 64 .8 48 .0 6 1 .0 5 7 .9 20.6
S e t i e m b r e ............................. 83 .0 56 .9 8 4 .2 75 .0 3 9 .2 61 .3 45 .1 57 .9 5 4 .8 1 9 .4
O c tu b r e  ................................. 82 .4 58 .5 8 4 .7 75 .2 41 .8 5 8 .7 46 .2 5 0 .6 5 3 .8 2 3 .8
N o v i o m b r o .......................... 7 5 .2 5 3 .2 81 .3 69 .0  J 33 .0 5 7 .0 44 .5 5 6 .2 52 .6 22.2
D ic i u m b r o ............................ 73.(3 51 .4 76 .4 37.1 32 .2 5 6 .0 44 .7 5 6 .8 •5 2 .5 24 .6

85.1 63 .4 85 . G 78 .0 4 3 .0 63 .3 49 .5 61 .7 5 8 .2 25 .0
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Marcha anual de la humedad relativa — (C on tinuación)

M li S
B U E N O S  A I R E S M E N D O Z A

7 a . m, 2  p . m . 9 p . m . Día M inim a
m ed ia 7 a .  m . 2 p . m . 9 p . m . Din M inim a

m ed ia

E n e r o ___
0/0 0 /0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

F e b r e r o  . . .
6 4 .4
66 .3

59 .0 32 .8

M a r z o .................
6 0 .9

35 .4
02 .1

75 .5
73.1 45 .7

J u n i o ......... 91 .6
92 .0

7 1 .2 42 .4

6 8 .5
6 1 .5  

60 .1  

63 .3  
60-9  

61 .0

37 .9
65 .8 35 .5

S e t i e m b r e ___ 8 7 .2

8 5 .3  

80 .6
80 .3

83 .3 79 .7
5 8 .9

5 7 .0
29 .5

O c tu b r e  ........
29 .1

N o v i e m b r e . 73 .9
32 .9

5 5 .8 31 .8

A U o .................
8 6 .6 69 .3 83 .4 79 .8 09 .04 1 .2 51 .8 6 6 .8 0 2 .7 34 .6

B A H IA  B L A N C A R IO  C U A R T O

64 .8
66 .3
72 .1

57 .5  

58 .0
64 .5

15 .4  

18 .6
21 .4  

25 .6  

28 .2

74 .0

79 .6
83 .6  

76 .5

40 .4 7 2 .0 05.3 23.5
49 .4 7 4 .7 07 .9 27 .5

A b r i l .........................
53 .7 8 0 .0 72 .4 22 .5

71 .0

7 3 .6
67 .4

52 .0 7 8 .5 09 .0 22 .0
oo»o

79 .2
54 .3 7 6 .4 69 .5 29 .5

2 8 .8
26 .4

2 0 .0

18 .0

81 .7 61 .6 8 2 .1 75 .1 27 .5
75 .3
8 3 .3  

7 2 .6  
7 0 .2

59 .0 7 3 .7 69 .3 19 .5
66 .9 79 .8 7 6 .7 3 4 .0

65 .8 57 .7
48 .5 69 .7 6 3 .6 • 23 .5
4 8 .3 69 .1 62 .5 20 .5

14.6 68 .5
4 9 .8
4 1 .7

7 1 .9 04 .0 17.0
o 05 .4 58 .5 20 .0

73 .0 46 .4 71 .1 63 .5 22 .2 76 .1 52 .9 74 .5 67 .8 23 .9

6 3 .6 4 3 .8

V IE D M A

5 8 .1 21 .8

S A N  L U I S

66 .8 58 .3 41 .9 54 .5 51 .6 19 II

7 5 .9
7 7 .5

OiJ.ü 70 .5 6 5 .3 19.5 02 .1 42 .4 55 .6  • 5 3 .4 17.3

A b r i l ........................................
60 .0
6 1 .4

73 .3
6 2 .9

5 6 .0
6 2 .8

5 4 .2

5 0 .7
5 2 .6

73 .4 6 8 .9 27 .0 69 .3 51 .5 65.1 62 .0 25 .0
72 .9 70 .1 2 1 .0 76 .9 58 .0 73 .8 09 .6  | 22 .0

83 .0 8U.¡> 7 5 .9 4 1 .7 70 .6 47 .0 65 .4 61 .0 16.3
8 6 .0

8 3 .6
8 0 .0

8 1 .0

7 5 .8

7 0 .0
69 .3

8 5 .2 81 .5 2 7 .3 72 .2 48 .4 66 .9 62 .5 19 .2
80 .8

77 .8

80 .2

7 5 .8 3 0 .8 65 .0 39 .0 58 .5 54 .4 12.0
7 1 .3  ! 

74 .7
3 2 .8 56 .5 85 .5 51 .2 47 .7 13 .6
3 3 .2 58 .4 3 6 .6 51.1 48 .7 13 .8

75 .6 68 .5 2 5 .8 5 6 .5 4 0 .2 51 .» 49 .5 10.0

73 .6
64 .6 22 .8 o s .y 45.1 6 0 .9 57 .3 22 .3
6 5 .2 23 .0 58 .6 39 .1 5 4 .2  ' 50 .0 22.(1

76 .5 5 7 .6 7 5 .9 7 0 .0  J 27 .2 64 .2 43 .7 59.1 5 5 .7 18.2
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Marcha anual de la humedad relativa — (C on tinuación)

m ] •: s

C JIÜ Ü U T C H O S -M A L A L

7 a . m . 2 p . M. 9 p . m. Diu Miuinnl
m ed ia 7 a . n i. 2  p . n i. 9  p . m Día M inim a

c e d ía

°/« % 6/o -  °/o % O/O ° l % °/o '%
E n e r o ..................................... (>0.4 65 .2 80.1 7 1 .6 49.1 42 .0 22 .1 38 .5 34 .2 8 .0

F e b r e r o  ................................. 7 4 .6 67 .0 70 .0 73 .5 35 .5 47 .4 20 .6 38 .8 35 .6 6 .0
77 .1 66 .2 84 .0 7 5 .8 4 9 .1 55 .6 29 .7 4 5 .4 43 .6 10 .6

A b r i l ........................................ 8 0 .0 66 .0 81 .8 7 6 .2 4 6 .8 57 .0 30 .7 4 6 .3 48 .0 10 .0

M u y o ........................................ 7 0 .0 63 .8 77 .8 7 3 .8 51.0 64 .4 37 .4 51 .4 51 .1 10 .0

J u n i o ....................................... « 1 .4 68 .8 81 .1 77.1 2 7 .8 74 .6 44 .3 62 .5 60 .5 11 .8

J u l i o ........................................ 8 0 .4 65 .3 80 .7 75 .5 3 5 .3 65 .7 46 .2 60 .9 57 .6 13 .2

A p o s t o .................................... 80 .5 7 5 .4 89 .7 84 .9 4 5 .0 68 .3 38 .3 5 7 .8 5 4 .8 12 .2

S e t i e m b r e ............................. 83 .5 60 .0 82 .0 78 .7 2 4 .7 54 .1 24 .4 4 0 .8 3 9 .8 3 .5
O c t u b r e ................................. 78.1 66 .0 88 .2 75 .8 37 .4 48 .3 27 .5 4 3 .2 3 9 .7 8 .5

N o v i e m b r e ........................... GO.O 63 .7 8 1 .1 7 1 .6 37 .0 43 .4 23 .3 4 2 .2 3 6 .3 8 .5

D ie io m b r u ............................ 70 .5 65 .0 8 0 .9 72 .4 33 .2 4 0 .7 21 .4 3 7 .4 3 3 .2 7 .0

A ñ ............................................... 77 .0 67 .0 8 1 .8 75 .6 41 .2 55 .1 30 .5 47 .1 4 4 .2 9 .1

I S L A  D E  L O S  E S T A D O S P A E A M IL L O  D E  U S P A L L A T A

7(1.0 7 1 .2 81 .6 76 .6 51 .9 5 9 .5 51 .7 65 .1 5 8 .8 9 .7
I''(ilin»ri>.................................. 77 .4 73 .1 81 .0 77 .5 52 .0 69 .8 57 .4 72 .9 66.7 19.3
M u r / .o ...................................... 80 .0 7 5 .0 82 .0 7 0 .2 48 .0 63 .0 45 .8 63 .5 5 7 .7 6 .7
A b r i l ........................................ 83 .3 7 8 .6 8 3 .0 81 .« 55 .4 50 .0 33 .5 51 .8 4 5 .4 10 .0
M u y o ........................................ 85.1) 8 2 .4 8 5 .0 84 .1 60.1 58 .2 29 .2 52 .2 46 .5 8 .0
.1 u n i ó ...................................... 87,1 86 .0 86 .0 80 .7 65 .0 7 2 .1 47 .6 67 .3 62 .3 11 .5
.h i l ó ........................................... 8Ü.7 85 .4 87 .1 86 .4 «0 .3 62 ,0 34 .9 57 .5 5 1 .5 4 .7
A liO H tlI.................................... 84 .3 81 .8 8 6 .2 84.1 61 .0 63 .7 33 .5 54 .9 5 0 .7 6 .7
¡S o lii 'in l i i 'o ............................. 82 .5 70 .0 8 1 .3 81 .2 47 .8 49 .2 28 .2 47 .9 4 1 .8 4 .5
O c t u b r e ................................. 70.1 75 .1 8 1 .7 78 .6 49 .2 4 8 .5 31 .0 58 .0 4 5 .8 4 .5
N o v i e m b r e .......................... 7(1.0 7 1 .7 80 .2 7 6 .3 47 .0 52 .0 4 0 .9 55 .6 49 .5 6 .0
D k 'i c m b r o ............................. 7 6 .0 70 .1 79 .0 7 5 .6 47 .4 51 .8 4 0 .1 55 .5 49.1 10 .3

A ñ o .......................................... 81 .4 7 7 .5 83 .1 80 .7 5 3 .8 58 .5 3 9 .5 58 .5 5 2 .2 8 .6

La influencia que los diversos vientos ejercen sobre la humedad relativa, depende en alto grado 
de la condiciones hipsométricas del suelo y de la naturaleza de la vegetación en las cercanías del 
lugar. En la zona central de la pampa abierta, retirada de las Cordilleras y del Atlántico, libre 
de toda influencia local, el viento más seco ó el que produce la mayor baja en el grado de saturación 
del aire, es el del Norte, y el más húmedo viene del Sur ó sudoeste, llegando el importe de las 
influencias extremas de estos dos vientos de rumbos opuestos á 8 ó 10%>- En las inmediaciones 
de la costa atlántica, como era de preveerse, los vientos más húmedos vienen del Océano, y los 
más secos del continente. Por ejemplo: en Buenos Aires y la costa de la misma provincia se 
halla que la mayor saturación del aire tiene lugar soplando el viento directamente del Este 
y siendo casi igual las influencias de los rumbos NE. y SE., y mientras soplan del W. y 
NW., la humedad disminuye. En la región andina los efectos extremos, debido al movimiento 
horizontal del aire varían según la situación del lugar en relación á los cerros cercanos ó las 
ramificaciones de ellos y los valles intermedios. Pero los vientos más secos de todos, son los 
que han atravesado las salinas, y que dán tanta cantidad de sales al aire, que ia absorción de la 
humedad queda frecuentemente casi completa.
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En la relación entre el viento y la humedad relativa, tenemos qne reconocer que el movi
miento horizontal del aire desempeña un papel muy inferior al del mismo componente vertical; 
pues la excesiva sequedad durante las horas más cálidas del día, no es debida tanto á lo cálido 
del aire como á las corrientes ascendentes y descendentes puestas en movimiento por la diferencia 
de temperatura entre la capa de aire próxima al suelo y las superiores: de suerte que el aire más 
caliente y húmedo asciende y es remplazado por el aire de arriba, que tiene una temperatura infe
rior y es más seco. Este proceso de transposición de las atmósferas de las diferentes capas, es 
más activo en las regiones secas que en las húmedas; y por consiguiente, las fluctuaciones en la 
humedad son más fuertes en el interior de la República que en el Litoral.

Las cifras de los cuadros siguientes ejemplifican las variaciones de la humedad, debidas á 
las influencias de los vientos, ordenados según los ocho rumbos y para un mes en cada estación 
del año. Los doce puntos elegidos para este objeto, se han distribuido de tal manera, que repre
sentarían el importe de dichas influencias en las distintas secciones del país. La primera serie de 
columnas de cada cuadro dán el grado de saturación observada con cada viento, y la segunda, 
las influencias correspondientes. Las cifras van expresadas en milésimos de la saturación.

La representación gráfica de la Rosa higrométrica de los vientos para seis de las estaciones 
que figuran en los cuadros que van á continuación, se halla en la lámina XXVI:

R osa Ilig ro m étr ica  «le los v ien tos.

V IL L A  F O R M O S A

HUMEDAD RELATIVA INFLUENCIA DE LOS VIENTOS

N N & k S E s s w w NW N N K SU s s \v \v NW

E n e r o .............................................. 692 700 714 690 714 702 715 713 - 1 3 — 5 H-9 —15 -1- » -  3 1 10 -1- 8
A b r i l ................................................. 765 806 786 771 765 770 746 743 —  4 + 3 7 -1-17 -1- 2 -  4 1- 1 - 2 3 - 2 «

J u l i o .................................... ' .......... 779 791 826 773 808 857 848 830 —35 - 2 3 + 1 2 - 4 1 -  fi 1-43 -1-34 + 1 6

O c t u b r e .......................................... 651 652 721 689 698 718 778 733 - 5 4 — 53 +  16 - 1 6 —  7 •1-13 + 7 8 r2 8

P r o m e d io  ................................... 722 737 761 731 746 761 772 754 --2 6 - 1 1 + 1 3 — 17 __ 2 + 1 8 + 2 4 +  6

C O R R I E N T E S

E n e r o .............................................. 683 677 657 629 661 804 854 755 - 3 2 — 38 - 5 8 - 8 6 — 54 + 8 9 + 1 3 9 + 4 0
A b r i l ................................................. 759 746 769 756 748 751 747 780 +  2 — 11 + 1 2 — 1 —  9 — 6 -  10 + 2 3
J u l i o .................................................. 773 787 782 804 787 792 748 782 — 9 +  5 0 + 2 2 +  5 + 1 0 —  34 —

742 691 678 670 689 797 662 704 + 3 8 — 13 - 2 6 - 3 4 - 1 5 + 9 3 -  42 —

P r o m e d i o ............................... .. 735 721 717 710 717 781 748 751 0 — 14 -1 8 —25 — 18 + 4 6 + 1 8 + 1 6

C A R C A R A N A

E n e r o .............................................. 690 687 753 743 743 759 696 673 | - 2 8 — 31 • ¡-35 + 2 5 + 2 5 + 4 1 — 22 —45

A b r i l ................................................. 807 822 843 830 844 888 810 '8 3 0 I - 2 1 -  6 + 1 5 ■ •• 2 — 16 + 1 0 - 1 8 +  2

J n l i o ................................................. 836 845 866 862 862 823 828 814 —  6 +  3 + 2 4 ” 20 +2(1 — 10 — 14 —28

O c t u b r e .......................................... 699 747 753 782 775 718 688 710 —35 + 1 3 f l 9 -1-48 + 4 1 - 1 6 — 4« - 2 4

P r o m e d i o ...................................... 758 775 803 804 805 784 755 756 - 2 2 —  5 + 2 3 + 2 4 + 2 5 ~ r 4 —25 — 24
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Rosa higrom étrica de los -vientos — (C on tinuación)

B U E N O S  A I R E S

H U M E D A D R E L A T I V A INFLUENCIA DE LOS VIENTOS

N N n 10 HV. s s \v \v N W N N l i E S E S s w w NAV

742 774 793 . 789 795 75Ü 717 712 — 17 + 1 5 + 3 4 + 3 0 4 3 6 —  9 - 4 2 —47

854 804 872 879 823 790 728 790 + 2 9 + 3 9 + 4 7 + 5 4 —  2 - 3 5 - 9 7 —35

882 903 910 906 868 839 812 848 + 1 1 + 3 2 + 3 9 + 3 5 —  3 - - 3 2 - 5 9 — 23

O c t u b r e .......................................... 790 797 822 810 734 780 737 720 +  8 + 1 5 + 4 0 + 3 4 + 1 2 —  2 — 45 - 6 2

P r o m e d i o ...................................... 817 834 849 847 820 | 790 74S 7G7 +  8 + 2 5 + 4 0 + 3 8 + 1 1 — 19 - 6 1 - 4 2

R A W S O N  (C H U B U T )

700 791 743 758 736 696 665 743 I - 2 9 + 6 2 + 1 4 + 2 9 +  7 — 33 —  4 + 1 4

A b r i l ................................................ 810 806 747 805 762 730 725 719 I + 4 7 + 4 3 — 16 + 4 2 — 1 - 3 3 -3 8 — 44

810 733 829 845 807 769 779 702 + 3 1 —52 + 4 4 + 6 0 + 2 2 - 1 6 -  6 - 8 3

O c t u b r e .......................................... 700 757 789 768 822 716 688 744 1 - 4 8 +  9 + 4 1 + 2 0 + 7 4 — 32 - 6 0 -  4

P r o m e d i o ...................................... 773 788 794 810 799 745 731 744 0 + 1 5 + 2 1 + 3 7 + 2 6 —28 —42 —29

T II C U M  A N

E n e r o ................................................ 726 731 739 795 756 842 739 761 - 3 5 - 3 0 - 2 2 + 3 4 —  5 + 8 1 —  22 0

A b r i l .....................  • .................. H01 827 791 857 844 877 712 814 + 3 5 +  1 - 3 5 + 3 1 + 1 8 + 5 1 - 1 1 4 — 12

J u l i o .................................................. 775 770 784 093 769 754 761 780 + 2 1 + 1 6 + 3 0 - 6 1 + 1 5 0 +  7 +  26

O c tu b re ............................................. 714 623 630 569 609 739 724 677 + 5 2 - .3 9 — 23 - 9 3 - 5 3 + 7 7 +  62 + 1 5

l'l 'O llU 'llio ....................................... 7(1» 788 788 729 745 803 734 751 + 1 8 — 13 — 13 —22 —  6 + 5 2 — 17 0

S A N T IA G O  D E L  E S T E R O

E n e r o . . ............................... ......... 542 569 594 625 682 643 594 631 I - 6 8 - 4 1 — 16 + 1 5 + 7 2 + 3 3 - 1 6 + 2 1

A b r i l .................................................. 056 683 652 691 747 771 772 708 - 5 4 — 27 - 5 8 - 1 9 + 3 7 T  61 + 6 2 _  2

J u l i o .................................................. 637 639 650 627 622 656 665 648 • - 6 — 4 +  7 - 1 6 - 2 1 + 1 3 + 2 2 +  5

O c t u b r e ........................................... 502 532 592 598 641 569 623 519 I 
1 
i

- 7 0 —40 + 2 0 + 2 6 + 6 9 _  3 + 5 1 — 53

P r o m e d i o ....................................... 584 606 622 636 674 660 663 627 [ - 5 0 - 2 8 — 12 +  2 + 4 0 + 2 6 + 2 9 — 7

S A  N J U A N

E n o r o ........................... ................... 654 585 611 646 655 591 555 687 + 3 1 • -3 8 — 12 + 2 3 + 3 2 - 3 2 _  68 + 6 4

A b r i l .................................................. 680 634 654 677 674 685 666 682 -1-11 - 3 5 —15 +  8 +  5 + 1 6 —  3 + 1 3

J u l i o ................................................... 607 652 675 688 661 705 485 623 - 3 0 + 1 5 + 3 8 + 5 1 + 2 4 + 6 8 — 152 — 14

O c t u b r e ............................................ 625 627 565 676 644 603 494 590 + 2 2 + 2 4 - 3 8 + 7 3 + 4 1 0 - 1 0 9 - 1 3

P r o m o i l i o ........................................ 655 639 640 686 672 660 564 660 +  8 -  8 —  7 + 3 9 + 2 5 +  13 — 83 + 1 3

C Ó  R D  0  B  A

E n e r o ................................................ 570 564 621 639 666 694 682 643 - 1 0 3 - 6 4 +  3 +  9 + 3 2 + 8 9 + 7 1 + 1 5

A b r i l .................................................. 688 696 710 711 674 720 720 665 +  5 — 15 -  7 + 3 0 -  8 + 3 7 +  1 —30

J ll l io .................................................. 601 688 657 672 618 610 627 584 —  56 +  25 + 1 3 + 5 0 —  8 -  8- . +  6 — 42

O c tu b r e ........................................... 502 558 620 626 659 628 571 600 -  35 - 5 5 + 3 5 + 2 4 + 3 8 +  7 - 5 1 - 1 5

P r o m e d i o ..................................... 605 617 647 665 654 659 654 619 +  47 - 2 7 + 1 1 + 2 8 + 1 3 f S l +  7 - 1 8
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Rosa higrométrica de los vientos — (C on tinuación)

M E N D O Z A

HUMEDAD RELATIVA INFLUENCIA DE LOS VIENTOS

N N tt U s u s s w \v N\V N n  !■: ¡i SK s s \v w NW

E n e r o ................................................ 653 600 532 571 653 531 -H53 + 1 0 - 5 8 — 19 •í 63 “  59
A b r i l ................................................. 733 758 723 774 679 719 — — +  2 + 2 7 - 8 + 4 3 —52 —  12 —

J u l i o ................................................. 690 713 724 729 702 627 519 560 + 3 2 + 5 5 +66 + 7 1 + 4 4 —  31 139 - 9 8
O c tu b r e ........................................... 516 492 534 577 652 709 — — — 64 -88 - 4 6 -  3 + 7 2 •i-129 — —

P r o m e d i o ................................. 648 641 629 663 672 662 590 615 +  8 +  1 —11 -1-23 + 3 2 +22 -  50 - 2 5

C H O S - M A L A L

371 375 368 366 284 343 341 328 + 2 4 + 2 8 -1-21 -10
A b r i l ................................................ 495 512 438 521 471 373 401 429 H 0 + 5 7 — 17

584 561 556 607 590 521 492 505 ¡-32 + 5 5 + 3 8 - 4 7
465. 403 414 424 342 349 323 335 + 8 3 + 3 2 —47

479 462 444 479 422 397 389 400 + 4 5 + 2 8 + 1 5 —12

IS L A  D E  L O S  E S T A D O S

—19 —24 - 1 7
A b r i l ...................

+ 5 9
+ 6 1

— 17

-1- 2—12 +  4
+ 2 7 +  3 —20—  4 —  4 

- 2 4+ 2 7 —12 -28— 6

+10 + 4 8 +  4 - 1 3 —11 — 17 —11

B — P resión  del vapor  atm osférico

La presión ejercida por el vapor acuoso se expresa en milímetros de mercurio, referidos á 
la columna barométrica, indicando así la cantidad de vapor contenido en la atmósfera, la que 
puede considerarse como la cantidad absoluta puesto que ella no varía, según los cambios de la 
temperatura, como sucede con la humedad relativa. Pero la capacidad del aire para absorber y 
contener el vapor depende directamente de la temperatura, siendo doble la capacidad para la 
retención del vapor con el aumento de cada 11° fen término medio) de temperatura. Con la 
temperatura de 0o (Celsius) el aire saturado contendría 4.84 gramos de vapor, y si en este estado 
recibe una cantidad adicional de vapor, éste tiene que precipitarse y volver á su condición 
original de líquido. El cuadrito adjunto demuestra la presión del vapor en milímitros y el peso 
en gramos de metro cúbico de aire saturado para cada 10° de temperatura dentro de los límites 
de —2 0  á -f-4 0 o:

T e m p e r a t u r a  

Grados Celsius

P r e s ió n  d e l  v a p o r  

m m

P e s o  d e l  v a p o r  
PO R  M ETRO C línico 

G r  a  m  o s

— 20 0 .94 1 .08
— 10 2 .1 5 2 .36

0 4 .5 7 4 .8 4
+ 1 0 9 .1 4 9 .33
+ 2 0 17.36 17 .12

30 31 .51 30 .04
40 54 .87 50 .63
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Normalmente en las variaciones de la humedad absoluta, hallamos las condiciones opuestas á 
las manifestadas en la humedad relativa. Las horas más cálidas del día son en las que gene
ralmente el vapor acuoso se aproxima á su valor máximo, debido á la mayor evaporación del 
suelo y de las aguas, en estas horas, mientras que, como hemos visto en el capítulo anterior, la 
saturación del aire llega á su minimum durante el mismo intérvalo. Igualmente, la estación del 
año en que el aire contiene la mayor cantidad de humedad absoluta — el verano — es la de la 
menor humedad ralativa y vicc versa.

En la distribución de la humedad absoluta, no se halla excepción alguna á la regla general. 
La cantidad de vapor disminuye con el aumento del grado de latitud y también al retirarse de 
la costa y con la altura del lugar. En la Gobernación de Formosa, en la latitud de 24°, la 
presión del vapor atmosférico, media anual, es 16,0 mm. y en la Tierra del Fuego, latitud 55° 
la presión ha bajado á 5,6 mm. Así, con el aumento de 31° de latitud la presión del vapor ha 
sufrido una disminución de 10,4 mm., ó sea á razón de 1 mm. por cada 3 grados de latitud.

La diferencia en la presión media anual del vapor, en diversos paralelos de latitud y á 
diversas alturas, próximamente en la misma latitud, se vé por las cifras siguientes, que proporcio
nan, en un espacio limitado, un conocimiento de la distribución general de este elemento en las 
distintas secciones de la República.

Los valores de la presión, son el promedio de las observaciones de 7 a. m., 2 p. m. y 9 p. m.

Luti toni
aproxima (iva

Asunción : Salta:
25° Altura 105 m. Altura 1200 m.,

Presión ilol vapor 14.5 mm Presión ilel vapor 10.6 mm
Posadas: Corrientes : Santiago del Estero : Pilciao :

2H" Altura 132 m. Altura 77 m., Altura 214 m., Altura 806 m.,
1'roHióu ilol vapor 14.1) Frosión ilol vapor 14.4 Presión del vapor 12.0 Presión del vapor 8.2

Concordia: IIXIlN ANDARIAS : Córdoba: San Juan:
»1° Altura lil m., Altura 58 ju., Altura 437 m., Altura 652 m.,

Presión ilol vapor 11.H Presión ilol vapor 13.2 Presión dol vapor 9.3 Presión del vapor 7.9
UaiHiuAr: Rosario: Rio Cuarto San Luis: Mendoza: Paramillo de Ustallata

Hli" Altura 34 in., Altura 22 m., Altura 415 m., Altura 759 m., Altura 799 m., Altura 2845 m.,
I’rosíóu dol vapor Plosión ilol vapor Presión ilol vapor Presión dol vapor Presión del vapor Presión del vapor

10.9 12 9.9 8.3 9.3 4.0
* Radia Blanca: Chos-Malal

38° Altura 15 m., Altura 865 m
—

Presión ilol vapor 8.2 Presión del vapor 5.3
R a w s o n  ( O l i u b u t ) :  C o l o n i a  16  d x  O c t u b r e :

Al tolva 8 m., Altura 360 m.,
Presión del vapor 8.5 Presión del vapor 7.3

I s l a  d e  l o s  E s t a d o s : U s h ü a i a :

Altura 12 m., Altura 30 m.,
Presión del vapor 5 . 6 ______________ Presión del vapor 5.5

La variación diurna de la presión del vapor, ofrece una curva bastante irregular. General
mente hay en ella dos máxima y dos minima, siendo más pronunciados les extremos normales en 
las regiones del interior que en las del Litoral. El mínimum principal del día sucede entre las 4 
y S a. m., y el secundario, en la tarde, entre las horas de 3 y 6. La hora de la presión má
xima del día es muy variable teniendo lugar ésta desde una ó dos horas antes del meridiano 
hasta tres ó cuatro horas después. El maximum secundario acontece normalmente entre las 7 y 
las diez p. m. Al acercarse á la costa del Atlántico, el maximum y mínimum secundarios se 
hallan muy reducidos y á veces desaparecen por completo, sobre todo en los meses más fríos, 
teniendo entonces la forma de la curva parecida á la de la temperatura.

Los valores de la presión del vapor deducidos de los registros horarios para cuatro puntos, y 
reunidos por estaciones del año, van aquí y presentan los rasgos característicos de esta variación. 
La ilustración gráfica de estos mismos valores se encuentran en la lámina XXVII.
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V ariación  d iurna d e la  p res ió u  del vap or a tm osfér ico .

I I  0  U  A

ASUNCION CÓRDOBA
.

V E R A N O O T O Ñ O IN V IE R N O l·IU M A V E K A a ñ o V E R A N O O T O Ñ O 1N V 1E U N O P R IM A V E R A AÑO

1 a .  ..... ............................................... 18.29 14.44 10.95 13.33 14.25 12.44 9.57 5.76 8.48 9.06
2 * .................... 18.23 14.41 10.90 13.32 14.22 12.29 9.46 5.73 8.38 8.96
3 « .................... 18.11 14.35 10.84 13.23 14.13 12.12 9.31 5.70 8.32 8.86
4 «  ......... .......... 18.11 14.29 10.77 13.18 14.09 12.02 9.20 5.65 8.25 8.78
5 «  .................... 17.99 14.22 10.63 13.10 13.98 11.90 9.10 5.63 8.18 8.70
6 «  .................... 18.19 14.22 10.54 13.14 14.02 12.06 8.99 5.59 8.29 8.73
7 «  .................... 18.60 14.43 10.53 13.44 14.25 12.63 9.17 5.55 8.70 9.01
8 ......................... 18.52 14.54 10.66 13.47 14.30 12.87 9.79 5.71 8.91 9.32
9 «  ............................................. 18.81 14.89 10.88 13.78 14.59 12.86 10.22 6.07 8.91 9.52

10 «  .............................................. 18.89 15.10 11.03 14.04 14.76 12.89 10.31 6.23 8.99 9.60
11 « .. ................. 19.11 15.23 11.27 14.19 14.95 12.94 10.35 6.25 8.97 9.63
12 «  .................... 19.14 15.23 11.38 14.30 15.01 12.90 10.33 6.19 8.96 9.60
1 p. m.................... 19.16 15.22 11.40 14.19 14.99 12.92 10.35 6.16 8.94 9.5»
2 «  .................... 19.26 15.29 11.55 14.28 15.10 12.86 10.29 6.10 8.88 9.53
3 « .................... 18.92 14.98 11.47 14.15 14.88 12.73 10.19 6.00 8.76 9.42
i  *  .................... 18.74 14.89 11.31 14.05 14.75 12.56 10.11 5.94 8.62 9.31
5 «  .................... 18.61 15.00 11.35 13.92 14 72 12.43 10.10 6.03 8.51 9.28
6 «  .................... 18.74 15.19 11.40 13.93 14.82 12.38 10.26 6.15 8.58 9.34
7 « .................... 19.01 15.13 11.37 14.01 14.88 12.73 10.31 6.19 8.80 9.51
8 « .................... 18.89 14.93 11.31 13.90 14.76 12.91 10.22 6.11 8.89 9.53
9 « .................... 18.69 14.73 11.24 13.79 14.61 13.00 10.09 6.04 8.91 9.51

10 « .................... 18.57 14.65 11.20 13.68 14.52 12.91 9.71 5.97 8.85 0.36
11 « .................. 18.47 14.51 11.10 13.53 14.41 12.73 9.76 5.87 8.74 9.28
12 « .................... 18.36 14.43 11.05 13.44 14.32 12.56 9.63 5.77 8.64 9.15

Promedio.................. 18.48 14.77 11.09 13.73 14.55 12.61 9.87 5.93 8.69 9.27

B O B A

ROSARIO BUENOS AIRES

V E R A N O oroño IN V IE R N O P R IM A V E R A A Ñ O V E R A N O O T O Ñ O IN V IE R N O P RIM AV ER A A Ñ O

1 a. ...................... 14.09 10.88 7.55 10.37 10.7-2 14.67 12.18 8.48 10.88 11.55
2 » .................... 13.94 10.70 7.45 10.14 10.56 14.52 12.10 8.38 10.77 11.44
3 » .................... 13.68 10.51 7.33 10.01 10.38 14.35 11.95 8.30 10.61 11.30
4 » .................... 13.53 10.34 7.25 9.88 10.25 14.20 11.85 8.23 10.40 11.1»
5 » .................... 13.38 10.16 7.16 9.80 10.12 11.11 11.71 8.18 10.40 JJ.10
6 » .................... 14.03 10.14 7.11 10.09 10.34 14.28 11.69 8.14 10.46 11.14
7 » .................... 14.94 10.73 7.23 10.71 10.90 14.70 11.72 8.10 10.75 11.32
8 » .................... 15.32 11.83 7.82 11.32 11.57 14.92 11.80 8.10 11.06 11.47
9 » .................... 15.44 12.31 8.39 11.42 11.89 15.41 11.99 8.28 11.44 11.78

10 » .................... 15.49 12.46 8.76 11.59 12.08 15.69 12.27 8.48 11.55 12.00
11 » ................... 15.52 12.64 9.08 11.71 12.24 15.88 12.50 8.77 11.68 12.21
12 » .................... 15.47 12.73 9.15 11.82 12.29 16.08 12.75 8.96 11.84 12.41
1 p. ...................... 15.38 12.76 9.27 11.83 12.31 16.02 12.80 9.17 11.86 J2.46
2 » .................... 15.38 12.75 9.29 11.89 12.33 15.58 12.73 9.21 11.71 12.31
3 » .................... 15.39 12.74 9.36 11.92 12.35 15.36 12.77 9.25 11.59 12.24
4 » .................... 10.33 12.85 9.36 12.04 12.40 15.37 12.89 9.26 11.56 12.27
5 » .................... 15.38 12.87 9.08 12.28 12.40 15.18 12.97 9.2?, 11.58 12.22
6 » .................... 15.52 12.64 8.82 12.08 12.26 15.19 13.03 9.10 11.56 12.22
7 » .................... 15.38 12.34 8.55 11.61 11.97 15.30 13.01 8.97 11.65 12.23
8 » .................... 15.40 12.11 8.35 11.39 11.81 15.48 12.97 8.91 11.66 12.2«
0 » .................... 15.14 11.83 8.16 11.16 11.57 15.54 12.S3 8.82 11.56 12.21

10 » .............................................. 14.93 11.54 7.97 10.96 11.35 15.30 12.76 8.73 11.49 12.07
11 » .................... 14.59 11.29 7.82 10.77 11.12 15.05 12.50 8.63 11.32 11.88
12 m. m................... 14.45 11.08 7.67 10.57 10.94 14.81 12.35 8.56 11.09 11.70

Promedio.................. 14.88 11.76 8.25 11.14 11.51 15.12 12.43 8.68 11.27 11.87

TOM O I. 41
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Las horas de la mayor y menor presión del vapor, con sus valores respectivos y la amplitud 
extrema de la variación normal diurna, que resultan de las cifras de los cuadros que preceden, son 
como sigue:

ASUNCIÓN

MAXIMA 1 m A x u i a  n M ÍNIM A 1 MÍM1MA 11

llora Presión llora Presión Hora Presión Hora Presión Amplilun

i l . ) ll l . l i .  m . l i . m . h .  m .

Voranti............ 13 36 10 21 19 20 18.96 4 40 18.03 17 13 18.65 1.18
Otoño............. 13 36 15 24 18 32 15.17 5 34 14.21 15 56 14.89 1.03
Invierno.......... M 21 11 50 18 44 11.37 6 33 10.52 J6 49 11.35 0.98
Prim avera...... 12 34 14 28 19 08 13.96 5 13 13.12 17 36 13.93 1.16

..................... 13 46 15 04 16 56 14.86 5 20 13.97 16 44 14.72 1.07

C Ó R D O B A

Venino............ 12 40 12.80 20 44 12.88 I i  58 11.90 17 26 12.17 0.98
Otoño............. JO 4 10.23 18 41 10.14 ; 6 2 8.91 15 49 10.02 1.32
l l I V H ' l ' I l l l ................... 10 Jíi 6.06 18 23 6.04 ; 7 4 5.41 15 56 5.68 0.85
Prim avera....... J3 8 8.92 20 24 8.97 j 5 6 8.21 17 1 8.51 0.76

Alio................ 13 16 9.51 20 17 9.47 5 20 8.67 17 49 9.17 0.84

ROSARIO

V i·i'u nú........... 10 16 15.52 19 0 15.46 4 44 13.43 15 7 15.36 2.09
1) tllfm.............. l'l 38 12.87 — - 5 34 10.11 — — 2.76
Invierno.......... 15 86 0.86 — — 6 9 7.11 — — 2.25
Primavera....... 17 1) 12.16 — “  j

4 41 9.82 — — 2.34

Año................. 1(1 30 12.40 - - J 5 0 10.15 - - 2.25

BUENOS AIRES

Vorano............ 12 19 16.07 20 48 15.53 4 54 14.13 . 17 45 15.19 1.94
Otoño.............. 12 56 12.79 18 0 13.03 5 57 11.68 14 22 12.75 1.35
Inviorno.......... 15 38 9.26 — — 7 22 8.09 — — 1.17
Primavera........ 12 44 11.85 19 52 11-66 5 15 10.39 16 36 11.53 1.46

Año................. 15.52 12.46 19 57 12.26 5 14 11.09 18 14 12.22 1.37

En cuanto á la marcha anual de la presión del vapor, la curva que resulta, tiene una forma 
muy aproximada á la de la temperatura, y por consiguiente diametralmente opuesta á la de la 
humedad relativa.

En el Litoral las fechas de la máxima y mínima presión del vapor varían muy escasamente de 
las de los extremos normales en el año de la temperatura; pero al Oeste, en las regiones más 
elevadas y de menos humedad relativa, los extremos—tanto el máximum como el minimun—del 
vapor, tienen lugar como 20 ó 30 días más tarde que los correspondientes de la temperatura.

En los cuadros á continuación se tienen las presiones medias mensuales del vapor de las mis
mas 22 estaciones á que se refieren las indicaciones de la humedad relativa, páginas 313 á 3)6 y 
determinada de las mismas series de observaciones psicrométricos, Estos valores son el promedio 
de las observaciones de 7 a. ni., 2 p. m. y 9 p. m. Las cifras de las columnas encabezadas «Máxi-
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nia media» y «Minima media» son respectivamente el término medio de la mayor y menor presión 
del mes correspondiente en cada año de la serie. Las curvas de. la presión media mensual, dibu
jadas en las láminas XXVIII y XXIX, son determinadas por medio de la fórmula armónica de 
Senos, de los valores aquí expuestos:

V ariac ión  an ual «le la  p resión  inedia d el vap or a tm osfér ico ,

M E S

ASUNCIÓN SALTA V ILLA  FOllMOSA

P R E S I Ó N

M É D 1A

U i X I M A

MÉDI A

M Í N I M A

MÉDI A

P R E S I Ó N

ME DI A

M A X I M A

MÉDI A

M Í N I M A

MÉDI A

P K J 2 8 1 Ó X 

UKDI Á

M Á X I M A

MÉDI A

M I N I M A

MEDI A

Enero............... 1 9 .0 8 2 4 . 7 2 1 1 .1 3 1 5 .2 3 2 0 .5 2 8 . 4 0 1 8 .4 5 2 6 .5 6 9 . 8 7

Febrero............. 1 8 .6 4 2 3 .9 2 1 2 .5 7 1 4 .9 7 1 9 .6 4 8 . 5 5 1 7 .9 9 2 6 .2 4 1 0 .4 2

Marzo.............. 1 8 .0 7 2 3 .2 0 1 1 .3 0 1 4 .2 2 1 9 .3 0 9 . 5 8 1 7 .6 5 2 5 .4 6 9 . 9 2

A bril................ 1 4 .6 2 2 1 .0 8 7 . 3 0 1 0 .8 4 1 6 .7 5 6 . 0 0 1 4 .7 0 2 3 .1 7 7 . 3 9

Mayo................ 1 2 .5 3 2 0 .0 2 5 . 6 9 8 . 5 1 1 2 .8 2 3 . 8 3 1 2 .5 3 2 2 .1 9 6 . 2 8

Junio................ 1 0 .4 5 1 7 .5 2 4 . 6 2 7 . 0 3 1 0 .8 6 2 . 4 2 1 1 .2 0 1 9 .6 1 4 . 7 8

Ju lio ................ 1 1 .3 5 1 6 .4 4 5 . 2 6 6 . 1 8 1 3 .0 2 2 . 7 5 1 1 ,3 9 2 1 .1 2 5 . 2 7

Agosto............. 1 1 .2 4 1 7 .1 2 5 . 5 3 6 . 8 7 1 1 .9 1 2 . 3 9 11.11 2 2 .2 3 4 . 0 6

Setiembre......... 1 1 .3 5 1 9 .1 8 5 . 3 9 8 . 0 1 1 3 .7 1 3 . 4 3 1 2 .2 6 2 0 .3 8 5 . 8 5

Octubre............ 1 3 .9 8 2 1 .9 5 6 . 3 7 9 . 9 2 1 6 .4 6 3 . 1 2 1 4 .1 8 2 4 .6 0 6 . 4 2

Noviembre........ 1 5 .6 3 2 1 .8 5 8 . 8 7 1 2 .0 9 1 7 .4 5 4 . 7 3 1 0 .1 4 2 5 .1 3 8 . 7 5

Diciembre......... 1 7 .3 3 2 3 .9 8 9 . 9 2 1 3 .1 3 1 7 .8 5 6 .6 1 1 7 .7 6 2 0 .1 8 9 . 5 0

Año................. 1 4 .5 2 2 0 .9 1 7 . 8 3 1 0 .5 8 1 5 .8 4 5 . 1 5 1 4 .6 1 2 3 .5 9 7 . 5 »

TUCUMÁN COYA riLCJAO

Enero............... 1 7 .3 3 2 5 .4 8 1 1 .4 2 1 8 .4 0 2 6 .3 5 9 . 9 2 1 0 .8 5 1 6 .4 0 2 . » 8

1 7 .4 9 2 5 .9 0 1 1 .4 4 1 7 .7 2 2 5 .5 6 1 0 .2 2 1 1 .6 6 J O . 91 4 . 7 4

Marzo............... 1 6 .2 1 2 4 .0 6 1 0 .6 5 1 7 .0 9 2 5  3 4 9 . 4 0 1 1 .5 6 1 6 . 5 U 5 .1 1

A bril............ . •. 1 3 .7 3 2 1 . 3 4 7 . 9 8 1 3 .9 2 2 2 .4 0 7 . 2 9 9 . 2 0 1 3 .1 4 5 . 7 0

Mayo................ 1 0 .4 4 1 7 .6 9 5 . 9 8 1 1 .2 8 1 9 .9 6 5 . 8 9 6 . 3 0 1 0 .1 5 2 . 4 4

Junio................ 8 . 0 6 1 3 .5 0 4 . 7 2 9 . 7 6 1 8 .0 5 5 . 1 7 5 . 3 6 9 . 2 1 2 . 7 »

Ju lio ................. 8 . 2 7 1 4 .0 1 4 . 4 8 1 0 .7 8 1 8 .5 9 4 . 8 8 4 . 8 1 7 .9 3 2 . 0 7

Agosto............. 8 . 3 3 1 6 .2 8 4 . 4 8 1 0 .6 1 1 9 .0 4 5 . 4 3 5 . 3 5 1 2 .6 0 1 . 4 4

Setiembre......... 9 . 1 0 1 8 .0 7 5 . 3 4 1 0 .9 3 2 0 .2 1 5 . 5 6 5 . 5 1 1 2 .2 2 0 . 9 7

Octubre............ 1 1 .7 3 1 9 .0 0 6 . 0 8 1 2 .7 0 2 1 .8 5 7 .0 1 8 . 2 0 1 5 .3 3 2 . 7 3

Noviembre........ 1 4 .4 4 2 3 .0 0 8 . 8 1 1 4 .6 3 2 3 .3 0 6 . 8 8 9 . 2 5 1 3 .9 1 4 . 2 0

Diciembre......... 1 6 .1 4 2 4 .5 4 1 0 .4 8 1 6 .8 3 2 5 .0 4 8 . 9 5 1 0 .0 4 1 5 .4 5 3 . 1 3

Año ................. 1 2 .6 1 2 0 . 2 4 7 . 6 5 1 3 .7 2 2 2 . 1 4 7 . 2 2 8 . 1 7 1 3 .3 1 3 . 1 9

HERNANDARIAS CATAMARCA • CONCORDIA

Enero............... 1 7 .3 5 3 0 .8 1 9 . 5 2 1 3 .0 5 1 9 .7 6 7 . 2 6 1 5 .4 5 2 6 .8 3 1 0 .6 1

Febrero............. 1 6 .5 7 3 1 . 8 6 9 . 7 6 1 3 .1 3 1 7 .1 4 6 . 5 1 1 5 .3 8 2 3 .3 3 9 . 1 8

Marzo.............. 1 7 ,1 8 2 9 .1 0 6 . 9 6 1 3 .0 3 2 0 .2 2 7 . 4 2 1 4 .7 8 2 4 .8 5 7 .7 5

A bril................ 1 3 .4 8 2 3 . 0 2 6 . 2 5 9 . 7 8 1 5 .3 0 6 . 0 8 1 1 .9 7 2 2 .4 4 5 , 6 2

Mayo............... 1 0 - 5 0 2 0 .2 8 4 . 8 6 7 . 9 8 1 2 .3 8 4 . 0 4 9 . 5 0 1 5 .1 4 4 . 2 5

Junio............... 9 . 6 4 1 7 .2 1 4 . 1 5 6 . 8 1 1 0 .6 7 2 . 4 6 8 . 4 2 1 5 .2 8 4 . 0 2

Ju lio ................ 9 . 1 7 1 7 .0 4 4 . 1 8 5 . 8 4 1 1 .6 4 1 . 6 4 9 . 2 7 1 6 .5 6 4 . 4 2

Agosto............. 1 0 .4 8 2 2 . 1 7 3 . 8 1 7 . 3 3 1 3 .7 3 2 . 4 2 9 .3 8 1 6 .4 3 4 . 1 8

Setiembre......... 1 0 .9 7 2 0 . 5 5 4 . 8 1 9 . 0 8 1 2 .6 6 2 . 6 6 9 . 3 5 1 7 .9 6 4 .0 1

Octubre............ 1 2 .4 9 2 4 . 9 7 5 . 5 9 1 0 .8 0 1 7 .3 0 3 . 3 5 1 0 .7 4 1 0 .1 0 5 . 1 1

Noviembre........ 1 4 .0 3 2 5 .5 6 7 . 4 8 1 2 .1 9 1 7 .1 9 4 . 2 7 1 2 .4 2 1 8 .2 2 5 . 0 3

Diciembre......... 1 6 .6 4 2 9 .3 2 8 . 6 2 1 2 . 0 4 2 1 .3 9 5 . 5 0 1 4 .9 5 2 3 .8 3 5 . 7 8

Año.................. 1 3 .2 0 2 4 .3 7 6 . 3 3 1 0 .0 8 1 5 .7 8 4 . 5 4 1 1 .8 0 2 0 .0 0 5 . 8 6
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Variación anual de la presión m edia del vapor atmosférico — (C ontinuación)

M E  S

CÓRDOBA CASCARAÑA SAN JUAN

P R E S I Ó N M A X I M  A M Í N I M A P R E S I Ó N M À X I M A M Í N I M A P R E S I Ó N M Á X I M A M Í N I M A

M É 11IA ME D I A MEDI A MÉ D1A MÉDI À MÉ DI A MEDI A ME DI A ME D I A

Enero.............. 12.00 20.85 5.52 15.77 23.22 9.25 10.70 25.38 6.25
Febrero ........... 12.02 20.98 5.88 15.61 22.93 9.32 11.45 25.03 6.11
Marzo.............. 11.81 19.68 5.37 14.24 22.69 9.42 10.21 22.57 4.67
A b ril................ 10.05 17.26 4.82 11.51 17.10 5.43 8.70 18.06 4.69
Mayo............... 8.00 15.10 3.18 9.32 16.66 4.40 6.33 13.31 3.15
.hmio............... 5.94 11.68 2.21 7.06 12.60 3.74 5.18 11.07 2.56
Ju lia ............... 6.30 12.44 2.24 8.22 15.33 4.40 5,22 11.83 2.24
Agosto............. 5.02 12.51 1.86 7.59 13.17 4.37 | 5.14 13.24 2.49
Sul.iotnbro......... 6.33 12.01 2.05 7.94 16.33 3.89 5.86 15.25 2.77
Octubre............ 8.50 15.83 3.40 10.25 17.56 6.83 7.26 18.73 3.82
Noviembre........ 10.85 18.11 4.56 12.83 19.65 7.53 8.96 21.11 4.30
Dieioinbre......... 12.44 20.17 4.91 14.11 22.38 7.46 9.68 23.43 5.57

Arto................. 0.32 16.46 3.&3 11.20 18.30 6.34 7.89 18.21 4.05

BUENOS A IRES MENDOZA BAHIA BLANCA

Fuero............... 15.00 23.96 8.40 13.02 23.16 7.27 11.02 18.36 4.49
Febrero............. 15.05 22.38 7.43 13.35 22.32 8.38 11.42 17.78 5.42
Marzo.............. 14.60 21.50 7.09 11.69 20.14 6.30 10.10 16.31 4.74
A b ril............... 11.4» 18.14 5.41 9.73 16.67 5.43 8.17 12.34 3.87
Mayo............... 0.36 15.21 4.48 7.30 12.69 4.01 6.99 12.76 3.49
Junio............... 8.06 13.14 4.05 5.46 9.93 2.81 6.11 11.46 2.88
Julio................. 8.2» 13.89 4.20 5.45 10.22 2.77 5.93 11.35 2.93
Agosto............. 8.67 14.70 4.32 5.96 11.72 2.82 6.38 12.36 2.89
Setiembre......... 9.17 14.82 4.76 7.04 13.08 3.38 6.69 11.43 3.11
Octubre............. 10.60 17.00 5.42 8.96 14.96 4.67 7.35 13.73 3.46
Noviembre....... 12.05 20.56 6.19 11.12 18.99 5.68 9.00 14.09 3.73

14.78 22.78 7.44 12.68 23.08 6.89 8.99 16.35 3.57

Año.................. 11.58 18.18 5.76 9.32 16.41 5.03 8.17 14.03 3.71

RIO CUARTO VIEDMA SAN LU IS

Enero............... 12.81 25.04 7.34 12.22 22.98 5.64 12.03 18.21 4.86
Fcbroro............. 13.34 20.29 8.30 12.09 23.19 4.77 11.42 19.52 5.40
Marzo.............. 12.60 20.00 5.56 10.97 19.05 4.98 11.15 17.29 4.88
A b ril................ 9.61 17.46 4.98 8.03 14.89 2.76 9.31 15.04 3.26
Mayo............... ' 8.27 14.24 2.97 7.23 12.02 3.89 6.77 12.86 2.04
Junio................ 6.72 11.70 3.29 6.32 11.04 ' 2.25 5.14 8.62 2.22
Ju lio ............... 5.97 13.18 1.96 5.82 10.19 2.60 5.11 9.80 1.57
Agosto.............. 8.03 17.80 3.19 5.82 9.90 2.80 4.68 9.37 1.48
Setiembre......... 8.29 17.91 3.51 7.20 12.88 3.67 6.11 10.79 2.53
Octubre ........... 9.99 20.51 4.04 8.55 16.72 4.88 7.69 13.66 2.77
Noviembre....... 11.00 17.68 5.15 9.07 18.38 4.87 9.78 15.08 4.74
Diciembre......... 11.92 17.98 5.57 11.98 23.44 5.69 10.23 17.65 4.24

....................... 9.89 17.82 4.66 8.77 16.22 4.07 8.29 13.99 3.33
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Variación anual de la  presión m edia del vapor atm osférico — (C ontinuación)

MES

CHÜBUT CHOS-MALAL ISLA  DE LOS ESTADOS PARAMILLO DE USPAU.ATA

P R E S IÓ N

M É D IA

M Á X IM A

mEdia
M ÍN IM A

M E D IA

P R E S IÓ N

M É D IA

M Á X IM A

M É D IA

M ÍN IM A

M É D IA

P R E S IÓ N

M É D IA

M Á X IM A  

M ¿ D I A

M IN IM A

M É D IA

P R E S IÓ N

M É D IA

M Á X IM A

M É D IA

M ÍN IM A

M É D IA

Enero..................... 13.02 25.48 6.90 6.73 15.31 2.66 6.74 9.61 4.52 6.17 11.81 1.45
Eebrero.................. 12.18 24.55 5.84 6.92 15.28 2.24 6.67 9.66 4.29 6.58 10.74 2.75
Marzo..............  ... 11.17 20.57 5.14 6.27 12.87 2.20 6.38 9.32 3.63 5.46 8.61 0.81
A b ril..................... 7.92 15.78 3.66 5.00 11.25 1.53 5.92 8.42 3.80 3.20 6.43 0.82
Mayo..................... 6.68 12.70 3.12 4.17 7.38 1.34 5.41 7.52 3.46 2.62 4.55 0.75
Junio ................... 5.72 10.22 1.50 3.92 8.96 1.08 4.90 6.78 2.94 3.71 4.52 0.70
Ju lio ..................... 5.67 10.43 1.60 4.21 7.16 1.79 4.84 7.05 2.78 3.26 4.76 0.30
Agosto.................. 5.98 11.99 1.69 4.16 7.31 1.57 4.73 6.51 2.78 2.63 4.30 0.49
Setiembre.............. 7.10 13.93 1.96 3.39 5.66 0.52 5.02 7.11 2.74 2.78 4.86 0.19
Octubre ................. 8.!« 18.02 4.23 5.31 9.18 1.20 5.41 7.91 8.16 2.87 5.18 0.42
Noviembre............. 10.28 20.41 4.77 6.80 12.23 1.86 5.58 8.66 3.45 4.23 8.58 0.69
Diciembre.............. 11.59 24.72 5.46 5.87 12.64 1.95 6.19 9.12 3.88 4.87 8.60 1.33

Año....................... 8.85 17.40 3.82 5.26 10.44 1.66 5.65 8.14 3.43 4.03 0.91 0.92.

La relación entre la presión del vapor atmosférico y la dirección del viento, en las diferen-
tes secciones de la República, puede verse por los ejemplos presentados en los cuadros que van 
á continuación, los que contienen las desviaciones de la presión desde su término medio, para el 
mes, que corresponde á cada uno de los ocho rumbos del viento. En la lámina XXX está la ex
presión gráfica de las cifras para seis de las estaciones de los cuadros que siguen:

R osa h igrom étr ica  de lo s  v ien tos para la  p resión  d el va p o r  a tm o sfér ico

VILLA FORMOSA CORRIENTES

N N E E S E s sw w N W N N E E S E s sw w N W

Enero............................... +1.82 +1.63 +0.11 -0.73 —1.73 -2.69 +1.28 40.31 +1.43 +0.98 -1.33 —2.84 -2.29 +1.04 •H.02 +2.00
Abril................................ +2.40 +1.55 -0.18 —0.45 —2.03 —1.59 +0.40 — o . t o +2.71 —0.22 + 0.28 +0.34 —1.68 -0.78 -1.41 40.77
Julio................................ +3.01 +1.25 —0.13 -1.70 —1.44 -0.52 —0.29 —0.18, +1.97 +0.53 +0.32 -1.02 -1.49 -1.05 —0.27 4-1.02
Octubre............................ +1.86 +0.12 —0.67 —1.32 —1.84 —0.39 +2.28 -0.04 43.05 +0.72 —1.13 —1.77 —1.31 -1-0.39 r0.O4 —

Promedio......................... +2.28 +1.14 -0.21 -1.05 -1.76 —1.30 +0.91 —0.01 +2.29 +0.50 -0.46 —1.32 -1.69 —0.10 -0.17 +0.95

CARCARAÑÁ BUENOS AIRES

Enero............................... +1.96 +0.52 +0.40 —0,48 -2.05 -0.86 -0.20 ■i 0.7lJ +2.39 4-1.70 +0-67 -0.30 —1.49 -1.88 —1.50 I 0.41
Abril................................ +1.04 +0.96 40.49 —0.02 —1.17 —0.70 -0.33 -0.27 +1.53 +1.59 +1.36 +0.68 —1.78 -1.70 -2.61 - i 0.03
Julio................................. +1.53 +0.57 -0.06 -0.11 -0.32 -0.87 —0.17 —0.57 +0.98 +1.24 +1.33 +0.42 -1.01 —1.14 —1.32 —0.50
Octubre ............................ +0.16 +1.05 +0.32 +0.40 -0.36 —0.97 -0.71 +0.11 +2.37 +0.90 +0.58 -0.56 -1.59 —1.08 -0.66 -1-0.04

Promedio......................... + 1.17 +0.77 +0.29 —0.05 -0.98 -0.85 —0.35 o.ooj +1.82 +1.38 +0.99 +0.01 -1.22 —1.45 -1.52 -0.01
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Rosa higrométrica de los v ientos para la presión del vapor atm osférico — (C ontinuación).

í? O ( c i i ü h u t ) T U C U M Á N

x X  K (•: s k s s w w N W N X K 1£ s u s s w w N\V

E n o r o .................................................... -■ 0 .7 1 — 0.<>7 -0 .5 3 - 0 . 3 8 - 1 .4 4 - 0 .4 7 - 0 . 0 6 -¡-2 . 8 4 — 0 .3 7 - 0 .0 4 — 0 .9 1 — 0 . 0 5 4 0 - 3 9 4 -0 . 6 3 - 0 . 1 8 + 0 . 5 4

— 0 .8 5 0 .1 0 — 0 . 3 7 ... 0 .5 5 4 -0 . 1 4 • : 0 .2 1 . 1.0 . 6 3 — 1 .3 8 - 0 . 0 3 -¡ -0 .1 5 - 1 .0 1 + 1 . 3 1

. o.or» — 0 . 0 2 -  0 .4 7 - 0 . 6 5 — 0 . 9 2 - 0 .1 5 - 0 . 6 1 — 0 . 8 6 + 0 .1 4 . 1. 1 . 1 2 + 0 . 4 2 4 0 . 2 8 +  0 . 2 0 - 0 . 7 5 - 0 . 5 4

O c t u b r e  ............................................... | 0 . 0 0 -¡ 0 .6 1 — 0 .4 7 - 1 .0 4 — 0 . 5 2 - 0 . 1 7 •; -0 . 1 8 0 .8 1 --¡-0 . 6 7 - 0 . 9 2 _ 0 . 6 3 - 0 .4 7 4 1 . 0 3 4  0 . 8 6 - 0 . 4 5 - 0 . 1 0

P r o m e d i o ............................................ -¡-0 .7 0 : 0 . 0 2 — 0 . 2 8 — 0 .3 1 - 0 . 8 7 — 0 . 4 2 — O JO + 1 .2 0 — 0 .1 1 — 0 . 1 5 + 0 . 0 5 - 0 . 3 7 + 0 . 4 2 + 0 . 4 6 — 0 . 6 0 + 0 . 3 1

S A N T i t ü O  D E L  E S T E R O S A N  J U A N

0  13 : 1 .0 3 - 1 .1 9 0  3 1 0 . 0 4 — 1 . 3 6 4  0 .9 1 -¡-2 . 2 9 + 0 . 1 4 - 0 .3 9 - 0 . 6 0 — 0 . 7 3 - 0 . 3 9 — 2 . 5 3 + 2 . 2 1

A b r i l ..................................................... 0 . 4 2 i 0 . 6 6 — 0 .7 4 — 0 . 8 4 — 0 . 5 6 - 0 . 8 5 - 0 . 3 5 -  0 . 2 6 — 0 . 5 7 - 0 .0 9 - 0 . 6 7 — 0 . 4 7 - 0 . 8 4 + 1 .5 7 4  0 . 2 2 + 0 . 8 5

J n l i r » ........................................................ •i 1 .3 8 •¡ 0 . 3 2 ¡ 0 . 7 0 - 0 . 2 5 — 0 . 4 2 +  0 . 1 2 — 1 .5 4 — 0 . 3 1 — 0 . 4 8 4 -0 . 3 5 — 0 . 8 0 + 0 . 2 0 - 0 . 4 5 4  0 .0 7 — 0 . 3 3 +  1 .4 1

O c t u b r e ............................................... : 0 .9 3 ; 0 . 4 9 1 . 3 G - 0 .7 1 , 0 .7 1 — 1 .7 3 ■ ■ 0 . 1 5 - 1 .2 0 — 1 .2 3 4 -0 . 3 2 — 1 . 5 2 - 0 . 7 3 — 1 . 1 2 - 0 .6 9 -¡-0 . 1 8 + 2 . 3 3

P r o m e d i o ............................................ -i  0 . 9 3 ; 0 . 3 4 ¡ 0 .5 0 - 0 . 6 7 - 0 .1 5 — 0 . 1 8 - 0 . 7 7 - 0 . 0 9 4  0 . 6 2 + 0 . 1 8 — 0 . 8 4 — 0 . 4 0 - 0 . 7 9 + 0 . 1 4 - 0 . 6 2 + 1 .7 1

C Ó R D O B A M E N D O Z A

E n e r e » .................................................... — 0 . 0 8 -i  0 .2 3 -i  0 . 3 2 - 0 .1 1 - 0 .7 0 — 0 . 3 3 4 -0 . 5 3 + 0 . 2 3 4 -0 . 4 9 + 1 .0 0 +  0 . 0 4 - 0 . 3 9 — 0 . 5 2 __ — 0 . 7 2 —

A b r i l ..................................................... ! 1 .0 8 • 0 . 2 6 + 0 . 0 8 — 0 . 1 7 — 0 . 8 2 - 0 . 3 8 — 0 . 0 8 -¡ 0 . 3 2 4 0 . 5 6 + 0 . 7 2 + 0 .3 5 + 0 . 4 6 — 1 . 0 2 - 1 .0 7 — —

J u l i o ....................................................... | OJIO -1 o .o r. — 0 . 0 2 | 0 .0 5 - 0 . 7 4 - 0 . 5 3 — 0 . 0 2 4  0 .1 7 •¡ 0 . 0 7 — 0 .1 3 +  0 . 2 8 + 0 .7 1 4 -0 . 2 4 - 0 . 2 6 — 0 .4 5 - 0 . 4 6

O c t u b r e .................................................... ; 11.54 — 0 . 0 8 1-0 . 4 0 ; 0 .0 1 ¡ 0 .3 1 ~ ]  .0 6 - 0 . 5 3 — 0 .0 6 4 0 . 0 3 - 1 . 1 6 — 0 . 1 8 4 -0 . 0 4 ¡ 0 . 3 7 +  0 . 9 0 — —

P r o m e d i o ............................................ | 11.40 ! o . n 1-0 .2 1 - 0 . 0 6 — 0 . 4 8 — 0 . 5 7 - 0 . 0 2 4  0 .1 7 + 0 . 2 8 + 0 . 1 1 + 0 .1 3 4 0 . 2 0 ___0 . 2 3 — 0 .1 1 - 0 .2 7 - 0 .1 1

( J H O R — M A L Á L I S L A  D E  L O S  E S T A D O S

E n e r o .................................................... | 11.37 | 0 . 0 9 | 0 .3 1 •| 0 . 5 9 - 1 .3 2 + 0 . 4 3 + 0 . 0 5 — 0 .5 2 4 0 . 3 8 + 0 . 0 4 — 0 . 0 6 — 0 . 2 6 — 0 . 3 8 — 0 . 2 5 + 0 . 1 7 + 0 . 3 6

A b r i l .......................................................... — 0 .4 7 — 0 .0 3 -] 0 . 1 0 1 0 . 2 4 -1 0 . 4 6 — 0 . 0 2 4 - 0 . 0 7 - 0 .3 5 4 0 . 2 9 + 0 . 8 2 + 0 .0 1 - 0 . 8 0 — 0 . 8 3 - 0 . 4 0 + 0 . 4 8 4 0 . 4 3

J u l i o ....................................................... — o.u 0 . 0 0 — 0 . 1 7 -! 0 . 0 6 -[ 0 . 3 6 — 0 .2 0 0 .0 0 + 0 . 1 8 + 0 . 5 9 + 0 . 4 9 + 0 . 0 1 - 0 . 3 4 — 0 . 7 6 - 0 . 1 8 - 0 .1 3 4 0 . 3 2

O o t u b r o  ............................................... •| 0 . 3 7 — 0 . 1 9 •1 0 . 3 8 - t  0 . 5 4 — 0 . 6 0 + 0 .1 1 — 0 . 2 6 - 0 .3 5 + 0 . 4 3 + 0 . 4 6 - 0 .3 1 — 0 . 4 4 — 0 .4 0 - 0 . 0 7 + 0 . 0 2 4 0 . 3 1

P r o m o d i o ............................................ + 0 . 0 4 — 0 . 0 3 + 0 . 1 5 + 0 . 3 2 - 0 . 2 7 + 0 . 0 8 — 0 . 0 3 — 0 . 2 6 + 0 .4 2 +  0 .4 5 — 0 . 0 9 — 0 . 4 5 - 0 . 5 9 — 0 . 2 3 + 0 . 1 4 + 0 . 3 5

§ 4 —EVAPORACION

Al tratar de la cantidad de evaporación de agua, libremente expuesta al aire, nos limitamos 
á la discusión de las medidas hechas en la Oficina Central, por ser más extendidas las determi
naciones y por haberse empleado diferentes sistemas de evaporómetros y métodos de observación 
á los cuales se ha dedicado una atención y labor proporcionada á la importancia que tiene esta 
clase de investigaciones para los fines científicos y prácticos—y los resultados obtenidos de Cór
doba han de ser aplicables á una gran extensión de la región pampeana — pues las influencias 
evaporadoras — la temperatura, insolación, humedad y el viento, sufren comparativamente poca 
variación en la parte central de esta región.

* « De todas las determinaciones físicas que entran en los estudios meteorológicos, la medida

Anales de la, Oficina Meteorológica Tomo IX, parte I!.
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de la cantidad de agua en la forma de vapor acuoso, que entra en la atmósfera de la superficie 
terrestre de una localidad, es indudablemente la menos satisfactoria, pues les condiciones relati
vas á la cantidad evaporada, varían según el aspecto del suelo y la vegetación que lo cubre. Y 
tratándose de la evaporación de la superficie de cuerpos de aguas estancadas ó en movimiento 
hallamos una infinidad de condiciones que influyen en dar diferentes medidas de evaporación de 
la misma área de agua expuesta — influencias que dependen de la profundidad de las aguas, con
figuración y carácter de la ribera y lecho de ellas, si son mansas ó correntosas, etc,, etc. Asi es 
que en el estado actual de nuestros conocimientos sobre estos particulares, sería presuntuoso pre
sentar las observaciones hechas de la evaporación del agua expuesta en fuentes, como medidas 
de la verdadera absorción atmosférica de la humedad del lugar en que se halla colocado el eva- 
porómetro, ó de considerarlas bajo otro punto de vista que la de determinaciones que demuestran 
relativamente la marcha de los elementos, evaporadores, siendo la humedad absorbida del suelo 
de la vegetación ó de la superficie del agua en su estado natural, proporcional á la indicada por 
los evaporómetros.

Debido á los distintos sistemas de evaporómetros empleados para los diferentes servicios me
teorológicos, sería difícil conseguir una comparación de los resultados obtenidos hasta ahora en
tre las diversas partes del globo, pues apenas se hallan dos clases de evaporómetros que no acu
san mayores diferencias entre las cantidades de agua evaporada de ellos, que las que verdadera
mente tienen lugar entre dos lugares cuyas condiciones climatéricas son muy distintas. Teniendo 
en vista estas consideraciones, al fundar nuestras observaciones evaporometricas, uno de los pro
pósitos que nos han guiado ha sido el de poner en servicio los diferentes sistemas de evaporó- 
metros empleados por otras instituciones análogas, y entonces, por medio de largas series de ob
servaciones tratar de obtener la relación normal entre los resultados dados por las diferentes 
fuentes, expuestas bajo las mismas influencias.

Los evaporómetros empleados son dos fuentes de cobre que tienen una superficie ciicular de 
314 centímetros y 10 centímetros de altura; una de ellas colocada bajo el abrigo de la casilla 
termométrica y la otra expuesta á la intemperie; dos balanzas sistema Wild, con la misma expo
sición de las anteriores; una fuente de cristal, cuya superficie mide 380 centímetros y tiene 13 de 
altura, la cual lleva grabada la escala en el mismo cristal. Esta se halla expuesta á la intempe
rie, al lado de las otras dos, las que están colocadas á 20 centímetros arriba del suelo. También 
hay un estanque de forma cuadrada, con un metro de superficie y ochenta centímetros de pro
fundidad hundido en la tierra y expuesto á la intemperie. La altura del agua en este estanque 
está medida por un tornillo micrométrico fijado á una de las paredes, como también por el apa
rato automático de registro continuo. Durante un año se practicaron observaciones con el eva- 
porómetro de Piche, el que dió una evaporación doblemente mayor que cualquiera de las fuentes 
expuestas al sol.

Hasta el mes de Mayo de 1892 fué medida la evaporación de las fuentes de cobre, por me
dio de probetas graduadas con referencia á la superficie de las fuentes, y desde entonces se ha 
determinado la cantidad de agua evaporada de ellas, por la diferencia dei peso, valiéndonos para 
este objeto de una romana bastante sensible para indicar variaciones de peso inferior á un déci
mo de gramo.»

Hasta el fin del año 1893, con la excepción de algunos meses, las observaciones fueron prac
ticadas solamente una vez por dia, á las 12 m. d. Durante el año siguiente se hicieron á cada 
dos horas, desde 8 a. m. á 6 p. m. y desde Enero Io de 1895 las medidas han sido hechas á in
térnalos de dos horas durante el dia y la noche. Además la temperatura del agua expuesta en 
los diversos evaporómetros está tomada al mismo tiempo que las observaciones de la evaporación.

Principiamos la discusión numérica del material asi acopiado, con la reunión de la cantidad 
mensual de agua evaporada de los evaporómetros de cobre expuestos á la intemperie y en la 
sombra desde el año 1896. Este arreglo de cuadro impone de la marcha anual de la evapora
ción, y de las grandes diferencias entre las cantidades evaporadas en el mismo mes de los dis
tintos años..
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Evai>orac¡óu

i-'CKsrji he com a :— expuesta A la ik te&iheuie

Müh IHW» 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1803 1894 1895 1896 Promedio

ntni mrn mm mm mm mm mrn mm mm mm mm mm
Knero...........  ..... 2(13.8 210.1 430.3 151.6 2?2.3 ' 195.1 231.6 160.4 198.8 168.6 238.0 224.5
J'Vbrcrn.................. 202.1 211.5 240.9 85.7 172.7 205.3 249.1 114.2 178.3 159.5 188.1 183.3
Marzo .................. 17U.Ü 207.5 147.5 125.7 147.6 212.1 169.7 123.1 136.8 183.6 167.0 162.9
A b ril..................... 142.3 133.0 178.9 89.5 132.4 116.9 94.1 86.5 81.9 131.5 81.3 115.3
Muyo..................... 178.8 138.4 106.4 81.2 117.2 114.3 89.6 59.5 60.4 75.7 • 56.0 98.0
Junio..................... 03.1 110.0 84.0 74.4 103.1 91.1 91.3 60.9 70.6 58.1 53.6 81.8
Ju lio .............. ...... 120.8 03.0 182.0 98.6 104.5 85.9 106.0 77.0 74.3 135.7 82.8 106.4
Agosto.................. 217.0 182.7 197.3 154.0 190.1 135.2 100.6 116.0 111.1 143.2 124.5 152.0
Setiembre.............. 205.5 213-0 188.3 202.0 213.4 134.4 178.3 113.3 130.1 126.5 160-8 169.7
Octubre................. 204.8 208.1 193.3 247.1 212.5 145.7 126.5 133.4 171.3 201.4 185,2 189.9
Noviembre............. 213.5 199.5 240.3 199.2 309.8 159.4 138.1 130.0 161.3 249.2 175.2 197.8
Diciembre.............. 307.7 234.8 234.7 219.9 231.2 164.4 209.7 177.1 214.1 256.1 212.6 223.8

Ano...................... 2268.8 2221.2 2432.9 1728.9 2206.8 1759.8 1784.6 1351.4 1589.0 1889.1 1725.1 1905.4

1 ' U E N T E  D E  C O U ltE ------E X l 'U E S T A  A  L A  6 0 U U R A

Eiioro................... 137.7 110.6 J70.6 56.2 103.7
Pobrero.................. 123.5 111.9 105.2 34.8 63.4
Marzo................... 109.4 109.1 60.2 51.0 55.1
A b ril..................... 91.7 67.8 73.6 36.4 61.0
Mayo.................... 75.7 73.4 48.0 34.8 57.6
Jim io..................... 46.7 69.1 40.6 34.0 50.0
Ju lio ,.................... 83.7 44.» 88.4 43.1 55.5
Agonli.................... 187.7 96.4 105.0 74.9 104.1
Huí lumbre.............. 128.8 166.7 90.6 84.1 110.1
Onlubro................. lili J) 184.5 »3.1 89.1 103.5
Noviembre............. 1011.11 1)7.5 107.3 84.7 170.9
Pirlembro.............. 167.6 95.7 »4.4 81.3 114.5

Año...................... 1312.0 1126.6 1077.0 704.4 1053.4

98.4 95.2 73.0 96.8 77.3 114.4 103.9
92.1 119.3 50.8 79.8 93.9 91.3 87.8
90.1 64.9 44.8 59.2 124.5 87.2 77.8
69.2 43,6 49.2 43.1 82.6 51.8 60.9
59.4 43.7 25.6 34.7 60.0 40.0 50.3
46.0 46.7 41.8 48.5 46.7 37.4 46.1
53.3 48.4 50.8 56.2 90.1 62.5 61.5
69.9 45.6 79.8 87.7 109.6 96.3 91.5
73.9 87.7 76.6 85.5 105.1 112.8 96.5
77.0 57.3 82.8 95.9 137.8 103.1 97.6
57.9 72.2 67.7 89.4 133.2 89.4 98.7
77.6 86.1 86.3 114.4 129.3 97.6 104.1

864.8 810.7 729.2 891.2 1190.1 983.8 976.7

Para poner de manifiesto la diferencia entre los resultados dados por los diferentes sistemas 
de evaporómetros empleados, presentamos en el cuadro que sigue las cantidades médias mensua
les, evaporadas de cada uno de los evaporómetros expuestos á la intemperie en los últimos siete 
anos, en cuyo período han sido completas las observaciones.

M E S F U E N T E  D E  C O l i U E B A L A N Z A
F U E N T E  

D E  C R I S T A L
E S T A N Q U E

n i  tu mm mm mm
Enoro........................... 209.3 183.8 151.8 134.2
Pobrero.......................... 181.0 164.4 134.2 118.1
Marzo........................... 162.8 146.1 122.8 104.1
A b ril............................. 103.5 94.8 80.7 68.0
Mayo............................. 81.8 72.6 62.7 52.2
Jim io............................. 75.5 68.5 56.1 44.1
Ju lio ............................. 95.2 81.5 69.1 49.9
Agosto.......................... 131.5 118.8 95.4 75.8
Setiembre...................... 151.0 139.9 114.9 88.8
Octubre ......................... 168.0 157 1 129.7 105.2
Nuviombro..................... 189.0 172.7 140.1 121.3
Diciembre...... ............... 209.3 187.1 154.5 137.2

Año............................... 1757.9 1587.3 1312.0 1098.9
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Por estas cifras se vé que la mayor evaporación se produce en el agua expuesta en el eva- 
porómetro de cobre, disminuyendo la cantidad evaporada de los otros sistemas de exposición en el 
orden y  por el por ciento siguiente, referido á la de la fuente de cobre. La balanza 9. 7 7 n1 fuente 
de cristal 25. 4 ° / 0 y el Estanque 3". 5 70. Las fuentes de cobre, cristal y la balanza, están co
locadas una al lado de la otra, en condiciones exactamente idénticas, — de manera que las gran
des diferencias encontradas en los resultados obtenidos de ellas, se debe á la diferencia de la 
temperatura que el agua adquiere en cada uno de los evaporómetros. El agua en el estanque 
está algo abrigada de los vientos, por motivo que su nivel medio queda como 15 centímetros abajo 
de la superficie de la tierra. La evaporación de la fuente de cobre y de la balanza, expuestas 
á la sombra bajo el techo de la casilla termoinétrica, es prácticamente la misma.

La representación gráfica de la marcha anual de la evaporación, según los diferentes siste
mas de exposición, se halla en la lámina XXXI.

La cantidad media diurna de la evaporación en cada mes, deducida de los registros de las 
fuentes de cobre colocadas á la intemperie y á la sombra, se vé por las cifras siguientes, á las 
cuales se han agregado las cantidades máximas evaporadas durante las 24 horas, en las dos ex
posiciones-

E vaporac ión  inedia y  m áxim a d iu rna .

M E S
Á  L A  I N T E M P E R I E Á  L A  S O M B R A

MEDIA MÁXIMA Mlbj>IA MÁXIMA

mm n i m m m tu  m

E n e r o .............................................. 7 .2 4 2 0 .0 3 .3 5 10 .0

F e b r e r o  .......................................... 6 .4 8 19 .8 3 .11 8 .5

M a r z o ................................................ 5 .2 5 13 .0 2 .51 7 .0

A b r i l .................................................. 3 .8 4 10 .0 2 .0 3 6 .0

M a y o .................................................. 3 .1 6 8.U 1 .6 2 4 .6

J u n i o ................................................ 2 .7 3 7 .4 1 .54 4 .3

J u l i o ................................................... 3 .43 10 .0 1.98 7 .1

A g o s t o ............................................ 4 .9 0 10.9 2 .9 5 8 .0

S e t i e m b r e ...................................... 5 .6 6 16 .5 3 .2 2 9 .7

O c tu b r e  .......................................... 6 .1 3 1 5 .6 3 .15 10 .6

N o v i e m b r e ................................... 6 .5 9 1 6 .6 3 .29 10 .4

D ic i e m b r e  ................................... 7 .2 2 18.0 3 .3 6 10.0

A ñ o .................................................. 5 .2 2 20 .0
i

2 .6 8 10.6

Las cifras que dan á conocer la variación diurna de la evaporación deducida de las observa
ciones hechas con el agua contenida en las fuentes de cobre expuestas á la intemperie y á la 
sombra, se presentan en los cuadros que siguen, reunidas por estaciones del año y por intérvalo 
dé dos horas, conforme á las horas de las medidas:

12TOMO | .
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Variación media  d iu rn a  de la  evaporac ión .

a .ñ i 'S  IKÍH Á 1890.

1 Á l a  i n t i í m p e u i e
' Á L A  S O M B R A

II 11 II A

VKIIANO OTOÑO IN VIERNO l'W M AVERA a S o VERANO OTOÑO IN V IE R N O PRIM AVERA A&O

m m ni ni ni m m m m m m m mm m m nim m m

0 .0 3 0 .0 2 0 .0 3 0 ,0 3 0 .0 3 0 .0 8 0 .0 6 0 .0 4 0 .0 7 0 .0 6

2  « 4  .............. 0 .0 4 0 .0 3 0 .0 4 0 .0 0 0 .0 4 0 .1 0 0 .0 8 0 .1 0 0 .1 4 0 .1 0

4  « 0 ............... 0 .0 4 0 .0 2 0 .0 5 O.U(i 0 .0 4 0 .1 0 0 .0 7 0 .0 9 0 .1 1 0 .0 9

ÍI.1Ü 0 .0 0 0 .1 1 0 .2 0 0 .1 3 0 .1 6 0 .1 0 0 .1 3 0 .1 9 0 .1 4

H -  III .............. o .r ,7 0 .2 3 0 .1 8 n .ü o 0 .3 7 0 .2 5 0 .1 5 0 .1 3 0 .3 0 0 .2 1

10 i 12 .............. 1 .1 4 (USO 0 .4 7 0 .0 7 0 .8 0 0 .3 7 0 .2 6 0 .2 5 0 .4 3 0 .3 3

12 »  2 ]>. n i .............. l .« 0 1 .0 4 (1.00 1 .5 2 1 .2 9 0 .5 6 0 .4 1 0 .4 4 0 .6 4 0 .5 1

2  » 4 .............. 1.4!) (1.03 0 .7 7 1 .2 0 1 .1 1 0 .5 6 0 .4 7 0 .4 4 0 .6 2 0 .5 2

4 » 0  .............. 1 .0 4 t i .52 0 .4 1 0.B 4 0 .7 0 0 .4 9 0 .3 6 0 .3 2 0 .5 2 0 .4 2

0  » 8  ................ 0 .4 0 0 .1 8 0 .1 5 0 .3 2 0 .2 0 0 .3 5 0 .2 2 0 .2 0 0 .3 5 0 .2 8

H x. 10 .............. <ur> 0 .0 8 0 .0 8 0 .1 5 0 .1 2 0 .2 0 0 .1 4 0 .1 4 0 .2 2 0 .1 8

10 > 12 m .  n .............. 0 .0 8 0 .0 5 0 .0 6 0 .1 0 0 .0 7 0 .1 5 0 .1 0 0 .1 1 0 .1 6 0 .1 3

I > la ................................................. 0 .7 0 3 .7 0 3 .2 5 0 .0 4 4 .9 0 3 .3 7 2 .4 2 2 .3 9 3 .7 5 2 .9 7

Las épocas médias diurnas de la mayor y menor evaporación, calculadas de los valores que 
preceden, son:

A  L A  I N T E M P E R I E Á L A  S O M B R A

V J'ilLV NO u r o  f i o IN V IERN O PRIM AVERA A Ñ O VERANO O T O Ñ O IN V IE R N O PRIM AVERA A Ñ O

h  m 1) m 1) 111 ll  m ii m 1) m li m 1) 111 h  m h  m

H o m  i l n  1 ii  i in l.x  ¡nía. . . 13 30 13 45 13 45 13 45 13 45 11  45 14  45 14  15 14  15 14 45

»  »  m i n i u m . . . 4 15 2 30 5  30 3 0 2  15 2  0 4  0 4  45 1 45 2  0

Así se vé que el momento de la mayor absorción del agua de las superficies expuestas direc
tamente á la insolación se anticipa al de las superficies abrigadas, por un intérvalo de casi una 
hora. Las cifras del último cuadro están dibujadas en la làmina XXXIV.

La influencia que la dirección del viento ejerce sobre la evaporación, puede verse por el cua
dro siguiente,, cuyas cifras expresan la cantidad normal de evaporación en un día, que correspon
de á cada uno de los ocho rumbos de la brújula. Las cantidades son ordenadas por trimestres y 
por la exposición del evaporómetro de cobre á la intemperie y á la sombra:

ltosn evaporo iué tr ica  «le los Vientos

V e r a n o . . . .

Á  l.A  IN T E M P E R IE Á  LA SOMBRA

N N E E S E S s w W N W N N E E S E S S W W N W

tiltil

7 .2 2

4 .3 2

3 .7 1

7 .0 4

m m
7 .0 2  

3 .0 8

3 .0 2  

(1 .0 0

m m
5 .9 2  

3 .5 1

2 .8 0

5 .9 3

m m

6 .2 5  

3 .7 5  

2 .9 0

5 .2 6

m m
4 .3 0

3 .8 4

3 .4 2

4 .5 2

m m
5 .3 8

3 .0 8

2 .8 0

4 .3 5

m m
4 .7 8

3 .3 7

2 .8 5

5.4(5

m m
5 .1 5

4 .0 0

3 .4 7

5 .4 6

m m
3 .1 1

2 .7 7

2 .9 9

4 .8 7

m m
2 .6 8

2 .0 1

1 .8 3

3 .2 5

m m
2 .0 6

1 .8 1

1 .4 8

2 .5 7

m m
2 .1 2

1 .7 4

1 .4 2

2 .3 6

m m

1 .7 5

1 .9 9

1 .9 2

2 .2 3

m m
2 .1 3

1 .8 5

1 .6 6

2 .3 4

m m
2 .2 3

1 .7 6

1 .6 6

2 .9 1

m m
2 .6 2

2 .3 8

2 .0 5

2 .9 2
I n v i e r n o  . .  

P r i m a v e r a

5 .5 7 4 .9 3 4 .5 5 4 .5 0 4 .0 4 4 .0 5 4 .1 2 4 .5 2 3 .4 4 2 .4 4 1 .9 7 1 .9 1 1 .9 8 2 .0 0 2 .1 4 2 .4 9
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Las mismas cifras transformadas de manera que se designan las diferencias desde la evapora
ción normal diaria, según la dirección del viento, dán los guarismos que siguen:

Á  LA  IN T E M P E R IE À  LA SOMURA

N N E E S E S S W W N W N N E E S E s S W W N W

mm tm n m m mm mm mm mm mm mm mm mm in tn m m tm n mm
V e r a n o . . . . + 1 .4 6 + 1 .2 6 + 0 .1 6 + 0 .4 9 —1.40 - 0 . 3 8 - 0 . 9 8 - 0 . 6 1 + 0 .7 7 + 0 .3 4 - 0 . 2 8 - 0 . 2 2 - 0 . 5 9 — 0.21 - 0 . 1 1 + 0 .2 9
O to ñ o  ......... + 0 .5 5 - 0 . 0 8 — 0.26 - 0 . 0 1 + 0 .0 7 —0.09 — 0.40 + 0 .2 3 + 0 .7 3 — 0.03 - 0 . 2 3 - 0 . 3 0 —0.05 — 0.19 —0.2 8 -| 0 .34
I n v i e r n o . . . -1-0.57 - 0 . 1 2 - 0 . 2 8 - 0 . 1 8 + 0 .2 8 — 0.33 - 0 . 2 9 + 0 .3 4 + 1 .1 2 - 0 . 0 5 - 0 . 4 2 - 0 . 4 5 1-0.05 — 0 .2 1 - 0 . 2 1 1-0.18
P r i m a v e r a + 1 .5 8 + 0 - 5 0 + 0 .4 2 - 0 . 2 5 - 0 . 9 8 — 1.15 —0 .0 4 - 0 . 0 4 + 1 .9 4 + 0 .3 2 — 0.36 - 0 . 5 8 — 0.70 - 0 . 5 9 - 0 . 0 2 — 0.01

A ñ o ............... + 1 .0 3 + 0 .3 0 + 0 ,0 1 + 0 .0 1 - 0 . 5 1 - 0 . 4 9 — 0.4 2 — 0.02 + 1 .1 4 + 0 .1 5 -0 .3 -2 - 0 . 3 8 - 0 . 3 2 - 0 . 3 0 —0.16 + 0 .2 0

£ 1  efecto de la velocidad del viento sobre la evaporación es mucho más manifiesto que el de 
la dirección. En verdad, la remoción del aire es uno de los factores más potentes en la absor
ción del vapor de las superficies mojadas. En la determinación del importe de este factor, hemos 
empleado los resultados derivados de las observaciones de la evaporación de las fuentes de cobre, 
desde las 8  a. m. hasta las 6  p. m. en intérvalo de dos horas, y confrontando la cantidad de la 
evaporación en cada uno de los intérvalos, con la velocidad del viento en el intérvalo correspon
diente, registrada por un anemómetro de sistema Robinson colocado á la altura de 7 metros arri
ba de los evaporómetros y á distancia de unos 2 0  metros.

Como antes, en las investigaciones relativas á la influencia de la velocidad sobre la tempera
tura y la presión atmosférica, los vientos han sido divididos en dos clases generales á saber: los 
del Norte, que comprenden el cuadrante entre el NW y NE, y los del cuadrante opuesto — del 
SE al SW — quedando así excluidas las observaciones evaporométricas mientras que soplaba el 
viento de los rumbos entre el ENE y ESE, como igualmente desde el WSW á WNW cuyo nú
mero llega á sólo lo 7« del total de los vientos. Los resultados obtenidos de la discusión, dedu
cidos de ese material, están consignados en los cuadros que van á continuación. La velocidad 
se expresa en kilómetros por hora y las inferiores á un kilómetro por hora se han considerado 
como calma. Excusado es decir que la cantidad de evaporación dada es para la hora,

Influciicia <le la  ve loc idad  del v leuto  so b re  la  evaporació»
F u e n t e  d e  c o b r e  e x p u e s t a  A l a  i n t e m p e r i e

V i e n t o s  d e l  

V e l o c i d a d

N o r t e

d e

V i e n t o s  d e l  

V e lo c i d a d
S u u

d e

0 á  5 Jv ó ü 10 k 10 « 15 k 15 á  20 k 20 ú 25 k 25 á  30 k 30 ú 40 k 0 n 5 k 5 á  10 k 10 á 15 k 13 ú 20 k 20 i\ 25 k 25 ¡i 30 k 30 a  40 k

mm mm m  m mm mm mm mm mm mm m m mm mm mm mm

V e r a n o ............... 0 .3 8 0 .6 5 0 .6 2 0 .73 0 .79 0 .85 0 .78 0.31 0 .46 0 .54 0 .68 0 .51 0 .38 0 .46

O t o ñ o .................. 0 .22 0 .3 2 0 .3 6 0 .4 0 0 .4 4 0 .55 0 .5 6 0 .23 0 .34 0 .30 0 .3 6 0 .29 0 .5 4 0 .1 0

I n v i e r n o ........... 0 .1 4 0 .2 8 0 .2 6 0 .2 9 0 .4 0 0 .3 6 0 .4 8 0 .2 2 0 .25 0 .2 8 0 .26 0 .41 0 .40 0 .4 9

P r i m a v e r a  . . . . 0 .3 4 0 .4 5 0 .4 8 0 .56 0 .5 4 0 .64 0 .7 8 0 .23 0 .35 0 .4 8 0 .4 8 0 .53 0 .66 0.41

A ñ o ...................... 0 .27 0 .4 2 0 .4 3 0 .5 0 0 .5 4 0 .60 0 .65 0 .2 5 0 .3 5 0 .4 0 0 .45 0 .4 3 0 .49 0 .37

F u e n t e  d l COBUE E X P U E S T A X LA SOMBRA

V e r a n o ................ 0 .1 0 0 .2 0 0 .2 3 0 .29 0.41 0 .3 7 0 .49 0 .08 0 .15 0 .1 7 0 .21 0 .23 0 .17 0 .2 2

O to ñ o ................... 0 .0 7 0 .1 2 0 .1 6 0 .2 2 0 .2 6 0 .3 2 0 .36 0 .0 9 0 .11 0.11 0 .17 0 .16 0 .14 0 .0 8

I n v i e r n o ............. 0 .05 0 .15 0 .1 4 0 .20 0.30 0 .24 0 .41 0 .08 0.11 0 .13 0 .13 0 .20 0 .20 0 .2 8

P r i m a v e r a  . . . 0 .12 0 .17 0 .2 2 0 ,2 8 0 .31 0.41 0 .54 0 .10 0 .1 5 0 .19 0 .20 0 .22 0.2U 0.1Ü

A ñ o ........................ 0 .08 0 .16 0 .19 0 .2 4 0 .3 2 0 .33 0 .45 0 .09 0 .13 0 .15 0 .1 8 0 .20 0 .20 0 .19
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De las curvas que resultan de los valores para el año, tomamos las cantidades de la evapo
ración de los puntos quo corresponden á cada cinco kilómetros de la velocidad del viento y obten
dremos las cifras en forma más conveniente como para referencia ó aplicación práctica.

Helas aquí:
Evaporación h o ra r ia  co rrespond ien te  á  increm entos de cinco k ilóm etros  do velocidad

I N T E M P E R I S O M B R A

K V A fO K A C K 'X  l'O K  HOUA

V e ’ockliid V ien to s  «leí Norte? V ien to s  d e l S u r V ie n to s  d e l  N o r t e V ie n to s  d e l  S u r

m m m m m m m m
C alm a 0 .1 4 0 .1 4 0 .0 6 0 .0 6

5  k i l . 0 .3 3 0 .2 9 0 .1 1 0 .1 1

10 0 .4 1 0 .3 8 0 .1 6 0 .1 5

J5 0 .4 7 0 .4 2 0 .2 2 0 .1 7

20 0 .5 2 0 .4 5 0 .2 7 0 .1 9

25 0 .5 6 0 .4 5 0 .3 2 0 .2 0

30 0 .6 1 0 .4 3 0 .3 8 0 .2 0

35 0 .6 4 0 .3 8 0 .4 3 0 .2 0

40 0 .6 8 0 .3 2 0 .4 9 0 .1 8

El diseño gráfico de las cifras que preceden, se halla en la última sección de la lámina XL. 
Las observaciones evaporométricas hechas en varios puntos del Litoral, dán en su término 

medio (54 % de la cantidad observada en Córdoba con el mismo sistema de evaporómetro

§ 5 -ESTADO DEL CIELO
A — RESPLANDOR SOLAR

Principiamos la discusión de la insolación con la serie de determinaciones hechas en Córdoba 
durante los últimos diez años con el heliógrafo (SunsJiine recorder) de Campbell, colocado sobre la 
azotea de la Oficina Meteorológica. El instrumento es tan conocido que sería superfluo dar la des
cripción de su construcción mecánica. Sólo se advierte, que el registro es defectuoso mientras 
que la altura del sol es inferior á unos 4 ó &\ pues hasta esa altura la intensidad de ios rayos 
no es suficiente para dejar impresión en el papel registrador.

El número de horas de insolación registrado en cada mes en los diez años, se tiene en el 
cuadro que sigue, como también en la penúltima columna, el número de horas en que el sol bri
lla sobre el horizonte en esta latitud —y finalmente en la última columna, la relación entre el tér
mino medio mensual de horas registradas y las posibles en la latitud del lugar:

C órdoba—R esp lan d o r  s o la r—M archa  au u a l

M ob 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 P ro m e tlio
H oras

p o s ib le s
U clac ión

o/o

h o ra s h o ra s h o ra s h o ra s h o ra s h o ra s h o ra s h o ra s h o ra s h o ra s h o ra s

E n e r o ............................ 283 329 187 315 269 261 263 318 278 303 280.6 427 66

F e b r e r o ........................ 240 249 144 254 279 249 230 262 247 250 2 40 .1 367 65

M a r z o .......................... 228 235 181 245 256 205 237 267 266 260 2 38 .0 376 63

A b r i l ............................. 200 200 189 203 226 207 206 268 271 193 2 16 .3 337 64

243 ¿23 202 214 221 199 203 188 221 155 2 06 .9 322 64

J u n i o ............................ 171 126 151 165 164 196 219 181 149 158 168.0 300 56

J u l i o .............................. 163 186 192 185 157 161 190 176 180 157 174.7 315 56

A g o s t o ......................... 193 206 203 252 199 233 300 239 219 219 2 26 .3 337 67

S e t i e m b r e ................. 222 149 229 256 218 314 225 247 207 248 2 31 .5 353 66

O c t u b r e ...................... 223 236 236 234 212 272 265 224 249 254 2 40 .5 395 61

N o v i e m b r o ............... 262 235 238 288 260 309 249 267 283 242 263 .1 407 65

D i c i e m b r e ................. 239 257 285 241 209 270 258 301 286 247 259.3 437 59

A rto .............................. 2673 2622 2437 2852 2670 2874 2845 2938 2856 2686 2745.3 4373

R e la c ió n  d l a s  h o -

r a s  p o s i b l e s .......... 61 60 55 65 61 66 65 67 65 61 63 63
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Del término medio de los diez años de observaciones, resulta pues que del número total de 
horas que el sol ha brillado sobre el horizonte, 63 % de ellas han sido registradas por el helió
grafo— y, si agregamos las horas de la mañana y la tarde, cuando por la poca altura del sol los 
rayos no queman el papel -  cantidad que podemos apreciar en 40 minutos por dia — y tomando 
por base 63%  de los días como claros — tendremos la corrección de 3 %, la que aplicada nos 
da 6 6  % como para la relación entre el número posible de horas de insolación y el actualmente 
experimentado en esta localidad.

Las cifras anteriores repartidas por estaciones del año (principiando el verano con el mes de 
Diciembre) presentan los guarismos siguientes:

X fr?n o ................................................................................................  63 V.O tono............................................................................................  64 »
Invierno .................................................................    60 »
Primavera.......................................................................................... 64 »

Si en vez de interpretar la relación entre las horas posibles de luz directa solar, y las efectivas 
según las observaciones, expresada en términos del por ciento, se expresa la misma por el número 
medio de horas diarias en cada mes, tendremos las cifras del cuadro adjunto.

Número médio d e  horas diarias d e  resplandor  solar  observadas

MRS

Enero. . . .
Febrero. .
Marzo. . . .
Abril.......
Mayo.........
Junio . ..
Julio..........
Agosto ..
Setiembre .
Octubre ..
Noviembre 
Diciembre

La marcha diurna, deducida de la misma serie de observaciones, se pone de manifiesto por el 
cuadro siguiente, el que exhibe el número medio de horas de resplandor solar registrado en cada 
hora del dia durante el mes.

l l o r a s  

o b s e r v a d  a s

9.1
8.5  

. 7.7
7.2  
6.7
5.6
5.6
7.3
7.7
7.8
8.8
8.4

M a rc h a  d iu rn a  <lel r e s p la n d o r  so la r

M E S
H O R A S  A. u. H O R A S  V M.

Total
5 á  6 6  á 7 á 8 á 9 9 á IO io á t i t t  á i 2 1 2  á i i á 2 z á  3 3 á 4 á  5 5 á  6 6  0  7

E n ero ................... 1 3 .0 2 0 .4 2 1 .3 2 1 .6 2 1 .8 2 2 .3 2 2 .2 2 2 .4 2 1 .5 2 1 .6 2 1 .6 2 1 .0 2 0 .5 9 .5 2 8 0 .7
F e b re ro ............... 5.7 1 7 .0 1 8 .9 1 9 .3 2 0 .2 2 1 .1 2 1 .4 2 0 .2 2 0 .1 1 9 .4 1 8 .7 1 8 .3 1 6 .3 3 .6 2 4 0 .2
M a rz o ................. 0.1 1 3 .9 1 8 .5 2 0 .4 2 1 .4 2 1 .9 2 3 .0 2 2 .6 2 2 .8 2 2 .3 2 0 .9 1 9 .4 10 .6 0.0 2 3 7 .8
A b r i l ................... 0.0 6 .8 1 7 .9 2 0 .4 2 1 .4 2 2 .1 2 1 .6 2 1 .6 1 1 .6 2 0 .9 2 0 .0 1 7 .4 4 .4 0.0 2 1 6 .1
M ayo.................... 0.0 3 .0 1 7 .7 1 9 .9 2 0 .8 2 1 .8 2 2 .6 2 2 .4 2 2 .4 2 1 .8 1 9 .7 1 4 .4 U.2 0.0 2 0 6 .7
J u m o ................... 0.0 0.1 1 2 .0 1 6 .7 1 7 .9 1 8 .5 1 8 .9 1 8 .8 1 9 .2 1 8 .6 1 7 .4 8 .8 0.0 0.0 1 6 7 .9
J u l i o ................... 0.0 0 .3 1 2 .6 1 7 .0 1 8 .2 1 9 .2 2 0 .5 2 0 .5 2 0 .3 1 9 .4 1 7 .7 9 .2 0.1 0.0 1 7 5 .0
A g o s to ............... 0.0 4 .0 1 8 .3 2 0 .3 2 2 .2 2 3 .1 2 3 .7 2 3 .7 2 4 .1 2 3 .7 2 2 .3 1 8 .5 2 .6 0.0 2 2 6 .5
S e tie m b re ......... 0.0 7 .9 1 8 .9 2 0 .3 2 2 .0 2 3 .3 2 3 .1 2 3 .1 2 2 .9 2 2 .2 2 1 .5 1 9 .5 6 .8 0.0 2 3 1 .5
O ctubre .............. 1 .8 1 5 .1 1 8 .9 2 0 .4 2 1 .5 2 2 .4 2 2 .4 2 2 .1 2 2 .1 2 1 .4 2 0 .5 1 8 .9 1 2 .7 0 .6 2 4 0 .8
N o v iem b re ....... 9 .0 1 7 .9 1 9 .4 2 0 .4 2 0 .8 2 1 .8 2 2 .0 2 2 .2 2 2 .2 2 1 .4 2 1 .6 2 0 .2 1 7 .9 6 .3 2 6 3 .1
D ic iem b re .......... 1 1 .1 1 6 .9 1 8 .5 1 9 .5 2 0 .1 2 0 .7 2 0 .9 2 0 .8 2 1 .1 2 1 .0 2 0 .8 2 0 .2 1 8 .5 9 .1 2 5 9 .3

A ñ o ................. j 4 0 .7 1 2 3 .3 2 1 2 .9 2 3 6 .2 2 4 8 .3  | 2 5 8 .2 2 6 2 .3 2 6 1 .4 2 6 0 .3 2 5 3 .7 2 4 2 .8 2 0 5 .8  j 1 1 0 .6 2 9 .1 2 7 4 5 .6
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La proporción de las horas de luz solar efectiva á las que el sol alumbra sobre el horizonte 
en esta latitud, en cada mes, se halla en el cuadro que sigue:

Relación e n t re  las l iaras «le se l  r e g i s t r ó la s  y las  posibles

M K 8
I I O K A H  A . M. ico h a s  r. u .

DIA
5  á  6 6 á 7 7 á  8 K li f) 0 á  io i o A ii I I  Ú t3 i 2  á i I Ú 2 2 á  j 3 á  4 4  á  5 5 á 6  A 7

O / l l o /n o/o o/o o/o O /o o/o o/o ' o/o o/o o/o o/o o/o o/o o/o
Enoro................... 4 7 66 69 70 70 72 72 72 69 70 70 68 66 34 66
Pobrero................. 39 6 0 67 68 72 74 76 71 71 69 66 6 5 5 8 24 66
Marzo.................. f> 4 6 60 66 69 71 74 73 74 72 67 63 35 0 63
A bril.................... 0 37 60 68 71 74 72 72 72 70 67 5 8 2 4 0 64
Muyo................... 0 52 5 7 64 67 70 73 72 72 70 64 47 3 0 64
Junio.................... 0 r.o 40 56 60 62 63 66 64 62 5 8 30 0 0 56
Ju lio .................... 0 12 41 55 59 62 66 66 65 62 57 30 3 0 55
Agento................. 0 3ü 59 65 72 74 76 76 7 8 76 72 60 19 0 67
Sotiumbre............. 0 30 63 68 74 7 8 77 77 76 74 72 65 26 0 66
Octubre ............... 16 49 01 66 69 ' 72 72 71 71 69 66 61 41 5 61
Noviembre............ 38 61) 64 68 70 73 73 74 74 71 72 67 59 27 65
Diciomlirc............. 3Ü 54 60 63 65 67 68 67 68 68 67 65 60 29 60

A tii..................... 3 (i 50 65 65 68 71 72 72 71 70 66 56 45 26 63

De las cifras que preceden se reconoce que las horas del dia más favorecidas por la luz directa 
solar, son desde las 1 0  a. m. hasta 2  p. m — y es probable que el momento del máximum sería el 
en que el sol pasa el meridiano. Además, es bien evidente que la cantidad de luz recibida en 
esta región es proporcionada á la altura del sol.

El número medio mensual de días en que los rayos solares no han dejado traza ninguna en 
( 0 papel - y por otra parte los días sin interrupción en la traza durante todo el dia, se dán en el 
cuadro adjunto, tal cual resulta de la compilación estadística de ellos, de los diez años de registro

Niiincr«> medio m ensual de «lias c la ro s  y nublados

M E S CLAROS NUBLADOS

Enoro........................................... 9.5 1.5
Pobrero........................................ 8.0 1.5
Marzo.......................................... 8.6 2.0
Abril........................................... 10.2 1.8
Mayo........................................... 9.9 3.0
Junio............................................ 8.0 3.9
Julio............................................ 6.0 3.6
Agosto......................................... 11.5 2.3
Setiembre..................................... 10.5 2.5
Octubre...............  ..................... 8.3 2.6
Noviembre.................................. 8.4 1.8
Diciembre..................................... 6.4 1.0

Año.............................................. 105.3 27.5

Pasamos ahora al resúmen de las observaciones del mismo elemento hechas en el Rosario 
desde Mayo de 1888. El instrumento empleado es el Swishine recorder de Jordán. Hasta N o
viembre de 1890 este instrumento estaba colocado sobre la azotea de la casa del observador, Sr. 
Alfredo B. Cook, situada á poca distancia de la estación del F. C. Central Argentino — y desde 
aquella fecha, cinco kilómetros al Norte de la primera colocación, en campo abierto, fijado á un
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poste á la altura de 2 metros sobre ia tierra. No hay motivo para sospechar que el cambio 
de colocación del aparato haya producido efecto alguno en su registro.

Ordenando los valores mensuales, para el Rosario, de la misma manera que se ha hecho para 
los de Córdoba, obtenemos los resultados expuestos á continuación. Para los meses en que faltan 
los registros de algunos dias, no han entrado las sumas al formar el promedio del número de 
horas que ha brillado el sol:

R osario .— R esp landor  s o l a r . - M a r c h a  anual.

M E S 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 B B O M E D I O

U K L A C I O K

"lo

Enero............................. 196 289 290 283 284 284 267 308 275.3 64Febrero .......................... — 201 241 276 280 265 26« 260 263 256.5 69Marzo............................. — 251 235 240 223 278 283 256 256 253.0 67A bril............................ - 171 197 214 189 216 251 245 182 208.1 62Mayo............................ 216 144 191 162 157 187 188 172 158 175.2 55Jim io.............................. 96 110 132 126 198 171 184 90 100 134.0 45Julio...................... 136 125 148 134 122 125 144 144 125 133.7 43Agosto............................. 168 191 214 ieo 162 240 156 206 177 186.0 56Setiembre........................ 114 216 239 217 269 226 215 175 202 208.1 59Octubre .......................... 195 204 245 229 128 (1 2 3) 257 222 286 243 235.0 59Noviembres..................... 238 216 235 <*) 216 116 <s) 156 (5) 246 266 232 235.8 58Diciembre....................... 267 258 277 230 204 (4) 293 278 268 247 264.0 65

Año................................. - 2283 2408 2494 1883 2542 2717 3635 2493 2566.7 59
Relación á. las horas po-

sibles.......................... — 52 — 57 - - 62 60 57 — -

Así, resulta de los ocho años y tres meses de determinaciones completas en el Rosario, que el 
número de horas efectivas de insolación registradas por el heliógrafo es 5 9 °/«, cuya cifra se debe 
aumentar proporcionalmente á la de Córdoba, por la poca intensidad de los rayos durante los 
primeros y últimos 20 minutos del dia solar (considerando 59 °/f, de los días como claros) y 
entonces tendríamos un 62 "/o como la relación media entre las horas posibles de luz solar y las 
observadas — ó sea un 4%  menos que en Córdoba — valor que corresponde á una media hora 
por dia.

El término medio mensual de horas de luz directa, es:
Enero...................................................................................................... 8 . 8

Febrero..................................................................................................  9 . 0

Marzo.............................................................................................   8 . 2

Abril....................    6.9
Mayo........................................................................................................ 5 . 7

Junio .......................................................................................................... 4.5
julio ......................................................................................................  4 . 3

Agosto ..................................................................................................  6.0
Setiembre ..................         6 . 9

Octubre.....................    7 . 6

Noviembre..................................................................................... 7 . 9

Diciembre ......................    8.5

Año...............................................  7.0

(1) 1890 N o v i e m b r e  24  d i a s .
(2) 1892 O c t u b r e  16  i;
(3) N o v i e m b r e  13  “
(4) li D i c i e m b r e  2 3  11
(5) 1893 N o v i e m b r e  18
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Pero la mayor diferencia en la marcha anual de este elemento entre Córdoba y Rosario — ó sea 
entre la región de la parte central de la pampa y la de las orillas del gran Río Paraná se halla 
en la amplitud de la variación, pues en Córdoba entre los meses menos favorecidos por la luz 
efectiva del sol—Junio y Julio — y el del número máximo de horas de resplandor — Agosto — la 
diferencia solamente llega á 11 “/oí mientras que en el Rosario, desde el mes del mínimum Julio 
- hasta el fiel maximum — Febrero — tenemos una diferencia de 2b%.

Reuniendo por estaciones del año las cifras que dán la proporción de la luz recibida á la 
que habría sido posible con un cielo siempre despejado, tenemos la siguiente:

Verano .........................................................   6 6  %
Otoño.................................................................................................  61 »
Invierno ......................................................................- ...................  48 »
Primavera...........................................................................................  59 *

El cuadro que sigue señala el número medio mensual de horas de insolación que corresponde 
á cada uno de los intérvalos horarios, según el registro del heliógrafo.

Mnrclm d iu rn a  del r e s p la n d o r  so la r  en el Rosario

M KN
11 O 11 A H A . M. U O J I A S  P . u.

TOTAL
f> ii G 0 a 7 7 ú 8 8 9 9 i\ 10 II) á 11 11 ¡i U 12 ¿i 1 1 ;i 2 2 à 3 3 íl i 4 á 5 5 à 0 (i á 7

Unen............... 5.2 1H.0 21.2 22.0 23.1 23.5 23.2 23.9 23.4 22.5 22.2 21.8 19.5 4.2 273.8
l·’ohrtTt».......... 2.0 10.2 10.0 21.6 22.0 22.4 22.3 22.2 22.6 22.2 22.3 21.8 17.6 1.7 256.5
Marzo............. 0 . 0 i). 4 20.3 22.5 23.6 24.0 24.3 23.9 24.1 23.2 22.9 21.9 11.4 0.1 251.6
Abril.............. 0 . 0 2.4 10.3 20.8 21.7 22.4 22.6 22.6 22.8 22.1 21.1 17.1 1.5 0 . 0 213.4
Mayo................................. 0 . 0 0 . 0 8.4 19.8 2) .0 21.8 21.2 20.7 20.6 20.7 18.7 6.2 0 . 0 0 . 0 179.1
Junio.............. 0 . 0 0 . 0 2.6 14.7 16.6 17.3 18.0 18.1 18.4 17.6 13.1 0.6 0 . 0 0 . 0 137.0
Ju lio ............... 0 . 1 ) 0 . 0 2.8 12.6 15.7 17.0 17.4 17.6 17.8 17.2 13.8 1.8 0  0 0 . 0 133.7
Agosto............. 0 . 0 0.2 10.6 18.3 20.4 20.9 21.4 21.7 21.8 21.4 19.7 9.5 0 . 1 0 . » 186.0
Notiomltro........ 0 . 0 4.3 16.8 19.9 21.2 22.1 21.6 20.6 20.8 20.9 20.0 16.6 8.3 0 . 0 208.1
Octubro........... 0.9 11.8 18.5 19.9 20.8 21.7 21.9 21.2 21.6 21.3 20.6 20.2 14.0 0.6 235.0
Noviembre....... 8 . 6 13.6 16.9 19.1 19.5 19.7 19.4 19.6 20.4 20.7 20.8 20.6 17.2 3.9 235.0
Diciembre........ 5.8 15.4 18.7 20.6 21.8 23.0 22.5 22.0 22.6 22.9 22.7 21.6 18.8 5.3 263.7

Año................. 17.5 91.3 172.8 231.8 2*7.5 256.0 255.8 254.1 256.9 252.7 237.9 179.3 103.4 15.9 2572.9

Los valores que preceden expresados en el por ciento de las horas en que teóricamente se 
tiene el derecho á la luz solar por la situación geográfica del lugar, se tienen en la forma 
siguiente:

L a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  a l g u n o s  d e  l o s  v a l o r e s  m e n s u a l e s  d e  e s t e  c u a d r o  y  l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  d e l  c u a d r o  
d e  l a  p á g i n a  111 p r o v i e n e n  d e l  e m p l e o  d e  c u a t r o  m e s e s  m á s  d e  o b s e r v a c i o n e s  e n  l a  c o n f e c c i ó n  d e  a q u e l  q u e  e n  
l a  d e  é s t e .
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M ES
H O R A S  A . u. U  0 1( A  S  1*. H .

5 M 6 á 7 7 ó 8 8 á 9 0 a 10 1 0  á  11 11 «i 12 1 2  á  l 1 á 2 2 n 3 3 á  i 4 5 5 5 n 6 6 ¡t 7

Enero......... .
n/o
18 58 69 71 74 76 75 77 76 73 72 70 63 14 63.6

Febrero......... 13 57 69 77 78 79 79 79 80 79 79 77 62 n 69.2
Marzo.......... 0 31 66 73 76 77 78 77 78 75 74 71 38 s 66.8
A b ril............ 0 14 54 69 72 75 75 75 76 74 70 57 9 0 63.9
Mayo............ 0 0 27 64 68 70 68 67 66 67 60 2 0 0 0 í>6.2
Jun io ........... 0 0 9 49 55 58 60 60 61 59 44 2 0 0 46.3
Ju lio ............ 0 0 9 41 51 55 56 57 57 56 44 6 0 0 42.9
Agosto'......... 0 2 34 59 66 67 69 70 70 69 64 31 1 0 55.6
Setiembre..... 0 16 56 66 71 74 72 69 69 70 67 55 13 0 59.0
Octubre........ 8 38 60 64 67 70 71 68 70 69 66 65 45 5 59.3
Noviembre.... 14 46 56 64 65 66 65 65 68 69 69 69 57 16 57.3
Diciembre..... 19 50 60 76 70 74 73 71 73 74 73 70 61 17 60.2

A fio ............. 15.0 37.7 47.6 63.5 67.8 70.1 70.0 69.6 70.3 69.2 65.1 49.4 42.6 13.6 58.9

El número medio mensual de días sin sol y el de días completamente claros, según las 
indicaciones del aparato registrador, deducido de toda la serie, se tiene en el cuadrito que sigue

Núm ero  medio m eu su a l  de  d ías  c la ros  y nub lados  en  e l  R osario .

M E S CLAROS NUBLADOS

Enero.......................................... 7.2 2.2
Febrero......................................... 9.2 1.5
Marzo.......................................... 10.0 1.4
Abril............................................ 6.0 2.5
Mayo............................................ 7.0 3.7
Junio............................................ 5.6 7.2
Ju lio............................................. 4.7 6.7
Agosto......................................... 9.1 4.1
Setiembre..................................... 8.6 2.4
Octubre......................................... 7.0 3.4
Noviembre.................................... 5.4 1.9
Diciembre.................................... 6.4 1.8

Año............................................. 86.2 38.8

Concluimos esta sección con el cuadro que pone de manifiesto el número mensual de horas 
de resplandor solar, observado en Buenos Aires desde Setiembre de 1887. El aparato registrador 
es el de Campbell, colocado en la azotea de la Oficina Química Municipal. La transcripción, 
compilación y discusión de los registros ha sido hecha por eJ digno Director de dicha Oficina, 
Dr. Pedro N. Arata, quien ha deducido de la discusión de los nueve años de observaciones, 
resultados del mayor interés é importancia para ese pueblo.

TOMO I . 43
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V ariación  an ual del grad o do N eb u losid ad

E n l a  e s c a l a  d e  100

MES

A su n c ió n

(Paraguay) F ormosa C o r r ie n t e s C o n c o r d ia

7a. m 2 |>.m 9 p,m Día 7 a.m 2 p.m 9 p.m Dia 7 a.m 2 p.m 9 p .m Día 7 a.m 2 p.m 9 p.m Oía

Enoro............................. 59 02 53 58 39 53 31 41 37 61 25 41 48 55 32 45
54 59 44 52 36 48 29 38 37 56 25 39 47 50 34 44

Mnrzo............................ 47 58 37 47 39 51 31 40 38 56 25 40 48 51 34 44
Abril............................. 52 55 41 49 45 49 36 43 44 51 29 41 53 53 37 48
Muyo............................. 53 53 41 49 52 53 44 50 44 48 31 41 43 43 26 37

55 54 47 52 47 40 38 45 48 51 36 45 58 59 45 54
Julio.............................. 52 49 35 45 47 43 34 41 49 47 34 43 61 53 39 51
Aposto........................... 57 52 39 40 40 40 23 34 34 38 22 31 57 54 36 49
Kdlioinbi'O...................... 50 51 37 46 43 48 34 43 44 47 30 40 52 50 84 45
Ocluluo......................... 55 61 40 52 43 47 29 40 41 48 24 38 47 50 82 43

40 53 35 45 47 53 34 45 40 47 20 36 44 48 26 39
llieiciuhro...................... 49 56 40 48 40 48 30 89 36 50 25 37 48 51 31 43

A ñ o ..................................................... 52 55 41 49 44 48 33 42 41 50 27 39 50 51 34 45

G oya P a r a n A R o sa r io B u e n o s A ir e s

K n o r o .............................................. 32 30 26 81 82 35 23 30 48 49 34 44 43 46 31 40
K i 'b i 'o r o ......................................... 29 83 24 29 80 31 21 27 43 46 28 39 47 47 32 42
Mnrz"......................................... . H8 38 26 82 34 34 20 81 43 43 32 39 43 47 31 40
A b r i l ................................................ 00 88 28 84 84 35 25 31 47 40 32 42 45 47 28 40
Muyo............................. 38 85 28 34 37 36 20 31 46 46 28 40 54 57 43 51
.) im ¡«........................... 48 41 39 43 49 40 33 41 54 62 40 52 60 65 50 58
J u l i o ................................................ 40 30 32 88 41 43 28 37 60 55 37 51 51 58 41 • 50
Aconto.......................... 30 31 28 33 88 35 25 33 55 51 30 45 53 54 38 48
Setiembre...................... 40 30 28 35 37 34 23 31 50 52 34 45 48 51 41 47
Octubre ......................... 37 37 28 34 40 37 22 33 47 52 30 43 57 58 44 53
Noviombro..................... 32 32 22 29 34 32 10 27 52 51 30 44 47 51 36 45
Diciombro...................... 29 32 23 28 82 32.0 19 28 46 47 25 39 44 45 33 41

Año............................... 37 35 28 33 37 35.0 23 32 49 50 32 44 49 52 37 46

T a n d il B a h í a B la n ca C h u b u t U S B U A I A

(Rawson)

Enero............................. 40 48 32 42 31 37 29 82 42 48 37 42 68 70 70 69
Febrero.......................... 43 47 32 41 31 36 24 30 40 42 33 88 65 65 65 65
Marzo............................ 56 61 40 52 85 38 27 39 45 47 37 43 65 68 65 66
Abril................ ............ 59 58 47 55 40 41 29 37 49 52 42 48 65 68 62 65
Muyo............................. 65 52 39 52 47 44 33 41 48 50 43 47 62 65 62 63
Junio............................. 53 49 36 46 53 53 '42 49 52 53 46 50 68 62 55 62
Julio.............................. 65 60 46 57 53 51 38 47 50 50 47 49 62 58 55 58
Aposto.......... ................ 59 58 42 53 40 46 33 43 52 53 47 51 58 55 50 54
Setiembre....................... 63 58 47 56 44 44 30 39 50 50 41 47 60 60 58 59
Ootubro ......................... 52 54 45 50 40 40 36 41 44 47 40 44 65 68 62 65
Noviembre..................... 55 53 42 50 39 42 33 38 43 48 34 42 70 70 C8 69
Diciombro...................... 51 56 41 49 32 39 30 34 42 51 40 44 72 75 75 74

Año............................... 56 54 41 50 41 43 32 39 46 49 41 45 65 65 62 64
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"Variación anual d el grado de Nebulosidad — (Continuación) 

E n  l a  e s c a l a  d e  100

MES

S a l t a T üCu m An S a n t ia g o  d e l  E s t e r o CÓRÜOIIA

•7 a .m . 2p .m . Ü p.m . Dia 7 a.m. 2p .m . 9 p .m . Dia 7 a .m . 2p .m . 9 p .m . Día 7 a .m . 2p .m . 9 p .m . Dia

E n ero ......................... 59 69 64 64 55 65 55 • 58 43 43 37 41 45 47 40 44
Febrero • • • ■ ................ 60 66 63 63 53 58 57 56 48 46 42 45 49 54 39 47
Marzo.............................. 69 67 66 67 58 62 55 58 48 49 41 47 53 51 42 49
A b ril................................ 65 60 56 60 55 58 57 57 53 48 45 49 45 40 38 41
Mayo................................ 58 48 ' 47 51 50 48 45 48 48 38 35 40 47 40 43 43
J u n io ........... ................. 45 38 37 40 45 41 37 41 49 44 42 45 45 42 40 42
Julio................................ 40 37 32 36 43 87 35 38 48 35 33 37 52 46 47 48
Agosto.............................. 31 30 26 29 34 27 24 28 31 25 26 27 38 35 30 34
Setiembre . . . .  ............ 39 44 37 40 38 37 35 37 36 28. 27 30 41 38 35 38
Octubre........................... 49 58 55 54 47 51 52 50 43 38 43 41 49 47 49 48
Noviembre........................ 52 65 58 58 44 54 55 51 40 38 38 89 53 50 46 50
Diciembre....................... 50 64 55 56 49 57 52 53 40 37 36 38 47 45 37 43

Año.................................. 51 54 50 52 48 50 47 48 44 39 37 40 47 45 40 41

S a n  L u is (Provincia de Córdoba) Ca t a u a r c a L a  R io ja

Enero............................... 38 39 25 34 37 50 21 36 41 47 32 40 48 58 53 53
Febrero............................ 38 42 28 36 36 45 23 35 37 44 29 37 49 55 54 53
M arzo.............................. 44 49 30 41 40 44 26 37 34 39 30 34 49 56 48 51
A b ril................................ 42 51 40 44 42 42 21 34 29 30 27 28 48 43 40 44
Mayo................................ 31 35 23 30 51 47 35 44 37 30 27 31 37 80 26 31
Junio................................ 37 38 28 34 44 45 31 40 55 44 51 50 36 34 28 82
Julio.............................. 42 40 26 36 56 49 34 46 36 31 27 31 83 30 26 80

35 33 18 29

Setiembre....................... 38 38 35 37 37 42 25 35 35 33 31 33 32 31 26 30
Octubre ........................... 34 38 33 35 39 48 28 38 34 39 31 35 33 36 34 34
Noviembre....................... 45 47 41 41 42 45 27 38 30 36 30 38 34 41 39 38
Diciembre........................ 38 37 36 37 48 46 28 41 36 45 34 39 42 47 42 41

Año................................ 38 41 30 36 43 45 28 39 36 37 31 35 39 40 36 38

S an  J uan M e n d o z a C iio s  M a l a l I sla d e  l o s  E sta d o s

E n ero ............................. 29 34 35 33 28 32 25 28 25 32 22 25 69 72 75 72
Febrero ........................... 28 29 33 30 32 36 53 34 15 30 22 22 72 72 72 72
M arzo.................. .. 31 30 31 31 29 27 22 26 28 33 30 30 77 76 73 75
A b ril................................ 34 29 25 29 36 33 26 32 28 37 24 30 78 79 80 79
Mayo .............................. 38 33 23 31 37 33 21 30 43 44 36 41 80 81 77 79
Junio.............  . . . . 42 35 26 34 36 32 23 30 43 45 38 42 82 80 80 81
Ju lio ................................ 34 32 22 29 41 39 28 36 53 55 45 51 77 75 73 75
Agosto............................. 31 31 22 28 37 34 22 31 50 53 42 48 77 74 73 75
Setiembre . . 31 31 21 28 35 37 26 33 38 39 28 35 74 75 70 73
Octubre ......................... 29 81 25 28 36 37 24 32 38 50 38 42 68 73 69 70
Noviembre................... 26 33 28 29 34 40 31 35 30 45 36 37 72 70 69 70
Diciembre................ 26 31 31 29 30 31 21 28 21 38 28 30 73 72 77 74

A n o.................. 32 32 27 30 34 34 25 31 34 42 32 36 75 75 74 75

Estudiando la distribución de la nebulosidad, según el número de dias que el promedio de las 
tres observaciones dá el grado inferior á 5, en la escala de 10, ó sea los dias en que menos de la
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mitad del cielo está cubierto — los que podemos considerar como días claros—el cuadro que sigue 
ofrece los resultados para doce estaciones equitativamente distribuidas. Las cifras son relativas á 
á cien días:

Núm ero re la tiv o  de (lias cu que m enos d e la  m itad  d el c ic lo  e s tá  uublndo.

ESC A LA  D E  100

M K S 1'OUM OtiA a o v a COKCOKDIA B U E N 08  AI1IKS B A H ÍA  B L A N C A CHUBUT

Enero.......................... 55 76 59 60 78 65
Kobruro....................... 50 80 58 59 74 70
Murzo ......................... 57 71 60 73 61
Abril........................... 57 66 47 60 69 58
Muyo........................... 47 68 62 47 66 54
.Jimio......................... 54 53 44 43 60 55
•Julio........................... 57 64 51 51 68 55
Aposto........................ 63 7U 56 51 72 55
Sotiombro.................... 52 68 56 52 69 55
Octubre....................... 5(1 60 63 48 65 63
Noviombro ................ 51 74 63 56 69 65
Jbcioinbro.................... 56 70 64 62 77 61

Arto............................ 55 70 57 54 70 60

M K S | HAS JIJAS MKKUOXA
HANT1AOO 

J » K J .  HSTJÍKO SAN LUIS CÓHDOJtA U8IICAÍA

Euoro................................................................. 74 78 67 65 57 37
I·'obn·rn....................... 71 71 63 62 54 33
Muran................................................ 72 7« 57 54 54 32
Abril........................... 72 70 52 52 54 37
Muyo.......................... 72 73 61 63 63 50
■Junio.......................... 67 75 53 63 52 27
.Julio.......................... 71 73 63 59 57 50
Aposto........................ 75 80 74 68 62 39
Sotiombro.................... 73 73 74 64 58 35
Ootuliro....................... 75 75 64 66 53 34
Noviombro.................. 76 70 64 56 54 24
Diciembre................... 76 78 68 63 51 21

Arto............................ 73 75 63 61 56 85

La relación entre el grado de nebulosidad y la dirección del viento, se muestra del mismo ca
rácter general para toda la República. Por lo común, se observa el cielo más despejado mientras 
reinan los vientos del cuadrante Norte, y más nublado con los del Sur. Los rumbos exactos 
del viento que corresponden á la máxima y mínima nebulosidad, varían según la situación del 
lugar y en la misma localidad, según la estación del año—pero las variaciones normales de la di
rección que producen las influencias extremas en la nebulosidad en las diversas estaciones del año 
generalmente no exceden de dos ó tres puntos de la rosa náutica.

En el cuadro siguiente se tiene la variación del grado de nebulosidad, expresada en la escala 
de 100, desde su término medio para el año, que corresponde á cada uno de los ocho rumbos 
principales del viento, determinada de largas series de observaciones efectuadas en once estacio
nes, bien diseminadas por nuestro territorio:
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lu lln en c ia  de Ia d irecc ión  d el v ien to  sobre e l grad o de N eb ulosidad .

E N  CEN TE SIM O S ]>E I.A  OSCUR A CIÓN  E N T E R A .

N NE E SE | s SW W N1V

3 9 8 7 5 4 - 17 + 8 4- 7
1 - 2 + 4 + 3 + 5 + 5 n -  3

11 6 1 17 H- 15 + 4 __ 8 -  10
0 -1- 5 11 17 3 4 _ 8 -  18

-)• 2 + 5 H- 4 + 12 + 6 _ 12 — 8 — 4
12 I + 5 9 + 5 + 5 + 2 -  3

__ 6 6 1 7 8 4- 15 11 -  0
__ 12 8 3 + 7 18 + 6 . . . 9 -i- 1
__ 6 10 + 4 10 -1- 14 + 3 ,__ 4 - 14

2 3 5 + 5 + 13 + 13 __ 3 -  7
___ 5 2 1 + 5 6 4 2 + 8

§ 6 — L L U V I A

A —CANTIDAD

De todos los elementos meteorológicos, no hay ninguno que presente las variaciones anorma
les tan extremas como el de la lluvia, tanto en la frecuencia como en la intensidad. La cantidad 
media anual, deducida de largas series de observaciones, apenas ofrece la base para formar un 
criterio sobre la cantidad de lluvia que puede esperarse en un solo año, en la misma localidad. 
Por ejemplo: en la ciudad de Buenos Aires, el promedio anual que resulta de 36 años consecuti
vos de observaciones, es 901 milímetros. En el año 1893 sólo cayeron 547 mm., y dos años más 
tarde, 1895, las medidas acusaron 1454 mm., cantidades que representan los extremos en aquella 
ciudad. Desviaciones desde el término medio anual proporcionalmente pronunciadas á las citadas 
pueden hallarse en cualquier parte del territorio argentino, donde las observaciones hayan sido 
de suficiente extensión para proporcionar los datos requeridos á ese objeto. Pero todavía son de 
mayor magnitud las diferencias que resultan de la comparación de la cantidad de agua caída en 
el mismo mes ó estación del año, de los diferentes años. La amplitud de estas diferencias es re
lativamente tan grande como la que se encuentra en la distribución de la cantidad media anual 
entre las diversas regiones de la República. La carta N° XII demuestra esta distribución, lo mejor 
que puede deducírsela del material acopiado de más de 150 estaciones, la mayor parte de las 
cuales acusan períodos de más de cinco años de observaciones, y más de la mitad del número de 
ellas, períodos mayores de ocho años. De manera que no nos parece probable- que con la ma
yor extensión de observaciones las líneas ya trazadas de igual variación de la cantidad media de 
agua, que cae, sean sensiblemente cambiadas. Sólo en la parte Central de la Gobernación de 
Formosa y el Chaco — asimismo en las faldas de las Cordilleras, al Sur del paralelo 40° de latitud. 
Observaciones venideras de estaciones adicionales pudieran demostrar algunas divergencias de las 
líneas ya indicadas para áreas, comparativamente, de poca extensión.

Consultando la representación gráfica de la distribución de las lluvias, se vé, que la parte 
más beneficiada por los aguaceros es el Litoral ' en la Sección Norte, donde la cantidad média 
anual es superior á 1500 mm. Por el extremo opuesto tenemos la Sección Norte de la legión 
andina en que la cantidad anual no alcanza á 200 mm. En verdad, hay lugares en las laderas y 
contrafuertes orientales de las Cordilleras donde la lluvia es casi desconocida y si no fuese por la 
irrigación de los valles, hecha por el agua que proviene del derretimiento de la nieve de las ci
mas de los Andes, la mayor parte de la zona andina quedaría como un verdadero desierto, ente
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ramente inhabitable, pues con una cantidad anual inferior á 300 mm., no hay rendimiento posible 
del suelo, y hasta que la cantidad no alcance á 500 mm,, equitativamente distribuida, sobre todo 
en las estaciones de primavera y de verano, los trabajos agrícolas son precarios.

En cuanto á la distribución anual de las lluvias al Norte de la latitud de 40°, tanto la canti
dad como la frecuencia, se puede dividir el año en dos estaciones: la lluviosa que comprende los 
seis meses de Octubre a Marzo, y la seca de Abril á Setiembre. En el Litoral la diferencia en la 
cantidad de agua que normalmente cae en estas dos estaciones, es menos marcada en la Sección 
Sud que en la del Norte— v. g: en Buenos Aires, la relación de las lluvias de la estación lluvio
sa á la seca es 56:44. En Corrientes 65:35. En la región mediterránea, ejemplificada por las 
lluvias de Córdoba, esta relación queda representada por 86:14—y en Salta, á razón de 96:4. 
Al Sud de los -10o la distribución es bastante regular durante todo el año, cayendo tanta agua en 
el invierno como en el verano. Si buscamos la causa de esta gran desigualdad entre las lluvias 
de verano y de invierno, la hallamos en la situación de las áreas de alta y baja presión atmosfé
rica y la dirección media de los vientos indicada en las cartas isobares N8S VII á XI, y teniendo 
presente que los vientos que han recorrido larga extensión del Océano llegan á tierra cargados 
con vapor, el que es precipitado en forma de lluvia, más abundante cuando los vientos se ade
lantan hacia latitudes ó regiones de temperaturas bajas, que cuando se dirigen hacia las de tempe
raturas altas. En la Carta N° VII, en que están trazadas las líneas isobares, para el verano, hemos 
visto que el centro del área de la presión baja se extiende desde el Norte hasta la latitud 32° — 
abarcando las provincias de Jujuy, Salta, Catamatca y La Rioja — y hácía este centro soplan los 
vientos húmedos del Atlántico, depositando el vapor, así traído del Océano, en su progreso sobre 
la tierra — siempre disminuyendo la cantidad de la precipitación con las temperaturas más y más 
elevadas (las que tienden á elevar el punto de saturación del aire) encontradas á medida que se 
alejan de la costa y se acercan á la región de la presión baja. También las Sierras de San Luis, 
Córdoba y el cordon del Aconquija, interceptan los vapores, causando la condensación de ellos en 
sus laderas orientales, de manera que al llegar los vientos á la región Andina la mayor parte del 
vapor lia sido sustraido por las causas indicadas, en su marcha desde la costa atlántica, dejando 
poca cantidad para aquella desgraciada zona, pero algo, por pequeño que sea, en la estación de 
verano.

Echemos la vista á las condiciones atmosféricas que imperan durante el período en que cae 
la mínima cantidad de agua. De la carta N° IX, en que están trazadas las isobares y la direción 
del viento para el invierno, se vé que el estado barométrico es diametralmente opuesto al de ve
rano; pues en vez de tener una presión baja, que alcance su mayor depresión en la zona de las 
pre- cordilleras, y que atraen los vientos del Atlántico, se halla una presión muy elevada en toda 
la región al Norte de los 40° de latitud, llegando á su maximum en la área indicada por la iso
bar /65 mm—la que se extiende desde el Este hasta incluir la provincia de Corrientes. Así en 
él invierno el movimiento general del aire es desde el interior de esta parte del continente, so
plando los vientos hacia las regiones de presiones más bajas— de modo que es fácil de compren
der la ausencia de la lluvia, mientras reinan los vientos que tienen su origen en regiones secas.

En la extremidad Sur del continente, las nevadas son frecuentes. En la Isla de los Estados 
la nieve cae en todos los meses; pero por lo general en poca cantidad, derritiéndose en corto 
tiempo. En la Tierra del Fuego, nieva mucho menos que en las islas adyacentes. En las Gober
naciones de Santa Cruz, Chubut, Rio Negro y Neuquén no hay invierno sin nieve; pero fuera de 
la zona á las faldas de las Cordilleras es raro que la tierra quede enblanquecida por más de uno 
ó dos dias seguidos— ó que la profundidad de la nieve pase de unos 10 ó 15 centímetros. Lle
gando á la provincia de Buenos Aires, las nevadas han desaparecido prácticamente. Las Sierras 
de Córdoba y San Luís se ven coronadas por nieve algunas pocas veces en todos los años, des
de el mes de Abril hasta Octubre; pero es raro que la nieve baje hasta el nivel de la pampa 
contigua. En la ciudad de Córdoba, ha nevado bastante para cubrir la tierra, nueve veces, des
de el año 1873 hasta 18S6: pero en los úUiinos diez años no ha habido una sola nevada. En la 
ciudad de Mendoza, es excepcional el invierno en que no cae nieve, aunque en muy poca canti
dad, peio en las Sierras chicas en las inmediaciones de la ciudad, las nevadas son frecuentes, so-
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bre todo en los meses de Julio y Agosto. La ciudad de San Juan está casi exenta de la caída 
de la nieve.

Principiamos la discusión numérica de las lluvias con los cuadros que ponen de manifiesto la 
distribución media anual del agua, tal como resulta del término medio de las medidas mensua
les, y para demostrar la variación en la cantidad que cae en el mismo mes de diferentes años, 
se ha agregado la mayor y menor cantidad correspondiente.

Las coordinadas geográficas de un número considerable de las estaciones que figuran en es
tos cuadros, son aproximativas, tomadas de los mapas, en cuyo caso van indicadas por el aste- 
isco: *

M archa a n u a l ile la  lluvia

MES

Itaccrubí
(Paraguay)

Latitud 24° 27’ * 
Longitud 57° 2’ 

Periodo |89> à 1896

Villa Hayes 
(Paraguay)

25® 3’
57® 40’ 

1875 á 1879

Asunción
(Paraguay)
25® 17’ 
57° 50' 

1892 á 1801)

Formosa

25° 12’ 
5S° 6' 

1870 a [8.1*2
Media Max. Min. Media Más. Min. Media Max. Min. Medía Max. Min.

Bill ni m mili ni ni mm mm mm mm mm mm mm
Enero..................... 190.8 271.4 148.4 226.0 279.0 182.0 162,6 218.8 92.5 166.8 300.0 33.0
Febrero .................. 171.1 350.2 26.8 271.8 580.0 82.0 186.5 497.3 33.1 173.2 544.0 35.0
Marzo................ ... 152.6 260.4 91.6 247.0 364.0 127.0 179.6 306.5 33.6 168.5 344.0 26.5
Abril...................... 108.9 197.6 53.7 171.6 413.0 81.5 103.4 167.9 58.6 125.8 239.0 31. Ü
Mayo....................... - 107.4 172.7 57.5 194.0 394.0 16.0 88.4 127.6 42.1 86.6 272.0 15.0
Junio...................... 70.5 105.0 11.0 79.8 98.0 69.0 57.4 108.2 21.2 82.7 211.0 10.0
Ju lio ...................... 83.1 167.4 22.0 84.0 117.0 51.0 33.0 66.6 15.1 38.1 132.0 0.0
Agosto.................... 38.8 67.9 3.6 22.7 50.0 6.0 31.4 76.7 8.6 32.0 07.0 0.0
Setiembre................ 70.9 111.3 20.2 59.8 78.5 41.0 69.1 120.6 20.1 76.5 158.0 4.0
Octubre................... 254.6 331.2 163.5 117.2 178.0 56.5 148.0 193.9 90.7 156.8 423.5 55.0
Noviembre.............. 132.5 237.4 85.9 147.2 222.0 72.5 166.0 220.7 87.8 159.7 297.0 56.0
Diciembre................ 146.4 234.1 87.7 214.9 462.0 74.5 116.6 257.6 60.1 183.6 332.0 24.1)

Año........................ 1527.6 350.2 3.6 1836.0 580. C 6.0 1342.0 497.3 8.6 1450.3 544.0 0.0

MES

Corrientes

Latitud 27° 28' 
Longitud 58® 50' 

Periodo 1876 á 1896

San Lorenzo 
(Corrientes)

28® 10' *
58® 45'

1892 á 1896

Villa Concepción 
(Misiones)

28® 7"*
55° 26'

[892 a [S9i

Garrucuos
('Corrienteŝ
28® 16' ' 
55® 38’ 

18.38 à 1895
Media Máx. Min. Media Max. Min. Media Máx. Min. Media Max. Mili.

Enero ......................
Febrero ..................
Marzo.....................
Abril......................
Mayo.......................
Jun io .....................
Ju lio .......................
Agosto....................
Setiembre................
Octubre ...................
Noviembre.............
Diciembre................

Año........................

mm
164.7 
128.1 
132.1 
125.9
103.7 
53.0
38.6
29.7 
68.2

114.5
112.7 
120.3

mm
457.7
444.8
357.9
484.6
222.7
131.1
142.8 
84.9

151.2
225.3 
272.2
258.9

inm
0.0
3.9

49.0
7.1
4.8
0.0
0.0
0.0
6.0
0.0

29.5
J9.4

mm
159.7
58.3
93.3
76.5
82.5 
35.9
36.4
73.3
69.2
87.4 
95.7
56.2

mm
209.2
107.9 
181.7 
216.6
184.9
53.8 
54.5

111.2 
113.2 
133.6 
132.5
91.8

mm
85.8
14.9
21.9 
12.1 
15.6
8.3

18.4
53.5 
20.3 
31.1
72.5
22.6

mm
255.7
98.4
82.4

107.4
116.4
142.6
100.6
69.1
85.1

157.4
91.2 
15.8

mm
257.4
138.2
137.3 
181.6
124.4 
254.2
150.1
109.1 
85.1

257.7
163.4 
30.0

mm
254.0
58.6
27.5
33.2 

108.5
31.0
51.2
29.1
85.1
57.1 
19.0
1.5

tnm
226.8
122.0
148.9
192.9
109.4
129.8 
80.4

100.4 
101.0
122.8 
128.1
96.2

tnm
290.0
395.0
226.0
697.0
193.7 
233.5
168.7
212.0
172.0
314.0
244.0
168.0

mm
154.4 
31.2
74.0 
4.0

68.6
15.6
0.0
5.6

33.0
36.0
63.4
17.0

1191.5 457.7 0.0 924.4 216.6 3.3 1322.1 257.7 1.5 1558.7 697.0 0.0

4 'i
TOMO I.
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Marcha anual de la lluvia—(C ontinuación).

M ES

Goya

Laliluü 2Ü° 0* 
J.uugilud 5UU IC 

Periodo 1870 á 18‘JU

Monte Caseros

30o (4' - 
57° 38’ 

ífiílJ á 1890

Hernandarias

31° i i ’ 
i 59° 40’ 

1877 á 1884

Concordia

3|» 23' 
58° 4’

1875 á {896

Media Max. Miu. Media Max. Miu. j Media Max. Min. Media Max. Min

mi» mm mm ni in mtn mm m m min mm mm mm
12!).‘J 332.0 0.2 80.4 120.7 27.4 106.1 146.3 3.9 109.7 334.0 1.7
»5 .7 327.3 0.0 65.4 90.0 46.0 02.9 118.8 2.8 91.6 140.0 11.9

121.2 208.1) 12.0 75.0 85.5 70.0 150.5 336.3 32.6 131.0 402.9 3.1
81.2 301.lt U.O 40.2 79.9 13.9 109.9 351.6 6.0 ' 130.0 389.3 84.1
(¡7.:-) 209.0 0.0 00.9 72.4 40.8 38.4 126.9 0.5 65.3 189.3 14.4
illl.H 101.0 0.0 79.7 150.3 38.G 56.4 116.5 2.0 68.7 142.4 20.5

Julio....................... •Ki.o 110.U l).() 07.1 99.0 0.0 20.8 46.0 0.0 70.0 106.6 17.7
Agoslo................... 21).9 1015.0 0.0 51.9 135.0 0.0 34.3 95.6 0.0 62.2 206.4 0.7
NuMombrn............... .72.3 180.4 0.0 98.0 190.8 25.7 47.1 81.0 13.9 63.9 118.8 19.8

1011.2 312.1) 4.2 93.4 137.5 11.5 119.8 207.0 62.1 82.4 169.5 10.3
Noviembre.............. 11)1).-1 2W.8 '28.5 109.6 207.7 30.9 87.6 157.8 21.3 70.2 133.6 17.3
1 > i ■-i <' i ■ 11 > 1’ 11 .... ........ 110.0 *280.0 5.8 115.3 295.7 31.0 130.9 201.1 54.6 123.9 232.7 11.7

Arto ...................... imn.2 301 0 IUI nu.i 295.7 0.0 905.7 351.6 0.0 1068.9 402.9 0.7

M1CS

F a h a n A

Latitud 31« íV 
Longitud li0° 31' 
Periodo 1875-72-90

U r u g u a y

32° 29 s 
58° IV 

1895 á 1890

C a k c a r a S A

32° 49 • 
01- $•

188!) á I8!)’i

R o s a r i o

32" 57' 
00° 38' 

875 á 1890

Media Max. Min. Media Max. Min. Media Max. Miu. Media Máx. Min.

mm mm in m mm m m mm mm mm mm in m mm mm
Euoro..................... 119.6 220.8 14.0 71.5 117.0 26.0 123.4 203.6 72.3 94.2 206.5 11.2
Febrero .................. 89.1 127.8 67.7 39.0 43.0 36.2 111.6 294.8 47.5 73.7 292.5 0.4
Marzo..................... 109.6 238.G 60.8 127.5 164.0 91.0 139.5 207.7 67.3 123.6 501.1 0.0

103.0 221.8 5.4 62.5 64.0 61.0 54.8 161.3 11.7 72.1 195.6 0.0
40.7 98.2 0.0 77.0 82.0 72.0 51.3 89.3 20.7 59.1 195.1 0.0

Junio...................... 24.0 100.5 0.6 86.0 140.0 32.0 26.5 79.4 1.7 39.4 138.8 2.8
Ju lio ...................... 20.3 04.3 2.8 103.5 112.0 95.0 30 8 60.6 9.5 45.3 220.5 0.0
Agosto.................... 32.3 05.6 1.5 140.0 262.0 18.0 43.4 86.1 12.1 44.2 116.8 0.0
Setiembre................ 55.7 111.5 5.8 107.0 122.0 92.0 23.0 01.6 0.0 43.6 192.4 0.0
Octubre................. 127.3 303.2 25.7 107.0 130.0 84.0 70.6 157.7 21.1 82.5 213.3 7.1

!>8.0 U ü U 19.3 J 83.0 80.0 80.0 65.8 98.2 36.3 104.9 257.1 48.0
Diciembre............... 128.1 223.5 35.8 162.2 171.0 153.0 105.3 202.7 36.9 137.9 ¿59.8 28.0

Arto....................... 854.3 303.2 0.0 j 1106.8 262.0 18 0 846.0 294.8 0.0 920.5 501.1 0.0
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Marcha anual de la  lluvia— (C ontinuación).

MES

El Paraíso 
(Buenos Aires)
Latitud 330 33’ 4 
Longitud 59° 58’ 

Periodo 1888 á 1896

Estancia Tatay 
(Buenos Aires)

34° 16' *
59° 58'

187G á 1831

Buenos Aires

31“ 37'
58° 22'

18GI á 1896
Media Max. Min. Media Más. Min. Media Max. Min.

mm mm mm mm mm mm mm mmEnero..................... 122.8 359.6 26.3 93.0 268.4 4.0 74.0 324.0 0.0
Febrero .................. 88.1 208.6 24.7 44.5 64.2 30.0 62.2 202.0 0.0
Marzo..................... 121.9 208.6 58.2 114.6 219.0 74.2 105.4 289.0 28.8
Abril...................... 78.9 141.5 32.8 73.0 139.4 18.8 70.6 212.0 12.5
Mayo...................... 55.8 85.1 7.0 67.0 134.4 13,0 70.8 211.0 0.0
Junio...................... 43.3 177.1 4.6 58.2 155.8 9.8 71.2 172.0 8.6
Julio........................ 58.6 118.3 20.7 33.8 56.8 14.0 53.3 166.0 0.2
Agosto.................... 50.2 95.2 28.9 31.1 56.4 1.0 56.7 167.0 0.0
Setiembre................ 40.1 174.0 1.1 69.3 204.0 12.4 76.5 349.0 5.0
Octubre................... 95.4 166.0 40.7 77.2 149.8 84.6 81.5 217.7 6.0
Noviembre............... 77.5 124.6 55.3 96.1 154.4 41.2 70.4 163.0 14.6
Diciembre................ 110.6 249.6 40.1 100.6 167.6 41.0 98.3 215.0 5.0

— — ------- — --- —
Año........................ 943.2 359.6 1.1 858.4 268.4 1.0 900.8 349.0 0.0

Estancia San 
(Quilines)
31« 40' * 
5S° 3' 

1867 á 1S96

J VAN

Media Máx. Min.

min mm m m
93.3 253.3 0.0
62.8 187.0 1.4

115. Ü 240.7 13.2
80.1 242.6 13.3
69.0 241.4 0.0
75.6 223.4 0.0
53.2 170.6 0.0
69.0 270.6 0.0
87.5 217.2 5.0
89.5 229.6 25.9
84.1 174.2 20.7
94.7 230.4 20.1

974.4 270.0 0.0

MES

Salado

Latitud 35° 46' * 
Longitud 58» 29' 

Periodo I8S4 á 1886

Loaos
35« 8’ * 
59° 0’

1892 á 1996

Media Máx. Min. Mcd ia Max. Min.

m m m m mm m m m m minEnero..................... 80.6 156.6 15.5 59.5 98.5 10.2
Febrero .................. 46.9 199.0 0.0 64.5 191.0 0.0
Marzo'..................... 98.3 202.5 17.5 58.9 131.2 7.5
Abril...................... 52.3 124.0 15.0 31.4 68.0 1.0
Mayo...................... 57.2 176.0 1.5 28.5 32.5 24.0
Junio...................... 46.3 121.9 0.0 43.5 107.7 15.0
Ju lio ...................... 48.7 75.5 14.0 45.4 66.7 32.0
Agosto.................... 67.2 104.1 22.5 59.9 123.7 35.0
Setiembre................ 53.3 169.9 5.0 57.9 103.7 35.0
Octubre .................. 50.8 127.0 8.0 86.1 125.1 51.0
Noviembre.............. 71.8 131.5 17.0 100.8 171.2 27.0
Diciembre................ 65.1 124.2 0.0 74.7 153.5 8.4

Año........................ 738.5 202.5 0.0 711.1 191.0 O O

Dolores

36° 18' *
57» 40'

1878-86 v 1889-96

Saladillo

35» 37' 4 
59» 45' 

1803 ¡i 1896

Media Máx. Min. Media Máx. Min.

m m m m m m m m m ui in m
78.0 231.9 7.1 49.0 92.0 4.0
06.5 306.7 0.0 42.9 83.0 2.5
91.3 226.8 2.3 50.6 83.3 26.0
45.7 102.0 0.0 14.9 37.0 0.0
38.7 116.0 0.0 35.5 78.1 16.0
50.6 183.9 2.0 37.2 105.0 6.8
56.9 145.7 0.0 63.7 90.3 52.5
02.4 135.7 26.1 82.9 195.0 3.0
58.8 252.2 0.0 89.1 212.5 16.0
55.0 196.7 22.5 80.8 133.6 30.5
68.9 143.9 5.1 130.8 175.3 38.3
58.9 110.0 13.U 60.0 ll i . I 7.1

731.7 306.7 0.0 737.4 212.5 0.0
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Marcha anual de la lluvia— (C ontinuación).

MES

M a i i ·i';

l.atllud 30o 51’ * 
Longitud 57° 53' 

l’criodo 1888 á 1801)

Azul

36° 45' *
50° 50' 

188S a 1890

T a n d i l

37° 17’ *
59° 8'

1870-82 y  1883-90

M a r  d e l  P l a t a

37° 59’ 8 
57° 33’

1888 á 1896

M i-din Max. Min. Media Max. Min. Media Max. Min. Media Max. Min.

ni m in  n i m ni mm m m m m n i  m m m m m m  n i m m mm
Euoro...................... 72.8 205.0 9.0 77.8 220.0 42.2 79.9 208.0 0.5 62.8 151.5 1.2
Eüliroro................... 48.4 114.0 13.2 57.6 196.0 12.6 70.0 244.0 11.0 62.8 226.0 6.5
Miii'/i» ..................... 04.7 343.4 3.0 113.0 250.0 28.0 133.8 348.1 49.3 74.1 163.0 8.0
Abril...................... 4(1.0 148.0 0.0 58.4 200.0 0.0 68.0 181.9 1.6 38.9 85.0 0.0
Muyo...................... 41. f> 112.0 7.0 40.2 93.2 8.9 70.7 132’0 2.6 77.5 180.0 23.8
.1 unió...................... 21.1 52.0 0.0 24.0 95.8 0.0 56.1 299.2 0.0 33.3 72.1 1.0
.Julio...................... 7ll.7 10(J.(J 27.0 «Ü.l 114.0 0.5 77.9 152.0 18.0 86.9 153.0 11.0
AgOMl.il.................... r*r».r» 135.8 24.0 07.2 281.7 3.0 48.2 122.0 14.1 55.5 128.9 15.0
.Setiembre............... 43.7 121.8 0.2 48. ü 147.4 0.0 60.0 227.6 0.5 46.1 81.6 2.0
Orí illiro.................. 01.7 107.5 13.0 02.3 193.8 10.0 75.5 180.4 1.4 51.8 115.0 3.0
Niiviemlirn.............. r»2 .r> HUI.3 10.0 68.5 119.0 20.0 75.1 180.2 13.0 40.0 56.3 14.0
UiciulllWl!............... r.2.8 00.8 5.0 98.4 321.6 5.8 72.3 190.0 8.9 72.3 258.6 0.2

Ail.......................... 1155.4 848.4 0.0 812.0 321.0 0.0 887.5 348.1 0.0 702.0 258.6 0.0

MES

G k n k u a i . l a  M a d k i u

Latitud 37« 13 8 
Longitud 61° 16' 

Periodo 1888 a 181)6

N e c o c u b a

38° 31’ 8 
58° 42' 

1893 a 189'j

T r e s  A r r o y o s

38° 23’ 8 
60° 13’

1888 ¡i 1896

PlGÜÉ
37o 36’ 8
628 23’ 

1888 á I89G

.Media Max. Mm. Media Max. illin. Media Max. Min. Mrd ia Max. Min.

ni ni m m m ni m ni m ni m m m  m m m n i  m mm uno mm
Enero...................... 86.3 151.9 36.6 77.0 145.9 22.3 80.9 164.0 9.0 62.1 131.0 7.1
Pobrero.................... 38.3 1 1 1 .0 11.4 41.8 75.9 9.3 39.2 73.9 12.0 39.9 83.0 6.1
Marzo..................... 112.9 200.0 68.0 66.5 110.8 25.1 93.2 193.7 23.6 121.0 281.4 3.4
Abril...................... 52.3 173.0 4.5 56.5 109.0 17.8 61.6 114.0 2.9 47.6 107.6 14.0
Muyo...................... 52.1 119.0 5.4 62.6 1 1 1 .0 9.0 56.4 126.3 12.5 51.4 122.2 0 . 0

Junio............... ..... 16.0 72.9 0 . 0 39.5 60.5 14.9 31.2 113.6 2.0 11.8 31.0 0 . 0

Julio....................... 57.7 103.0 9.0 56.7 100.8 29.0 52.4 99.0 14.5 32.9 86.0 0 . 0

Agosto..................... 37.5 80.0 0 . 0 35.9 75.6 4.9 28.3 94.0 2.4 29.6 95.0 1.9
Setiembre................ 40.7 129.1 0.9 62.2 100.8 0.8 37.2 93.5 0.5 33.3 67.4 0.5
Octubre................... 42.4 119.0 4.4 55.2 98.4 2.7 55.0 136.4 12.0 45.4 93.0 19.0
Noviembre.............. 61.6 154.1 11.0 49.2 139.2 5.2 60.3 144.1 13.0 51.7 160.0 8.2
Diciembre....... ..... 61.2 191.0 3.0 69.8 156.8 5.9 55.6 160.4 1 . 0 35.8 96.5 2.0

AiVo........................ 659.0 200.0 0 . 0 672.9 156.8 0.8 651.3 193.7 1 . 0 562.5 281.4 0 . 0
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Marcha anual de la lluvia—(C on tinuación).

MES

B a h í a  B l a n c a

Latitud .18° 45' 
Longitud 62° 15’ 

Periodo 1860 á 1896

Río C o l o r a d o

41°0 *
62« 40 

1888 a 1892

V l E D i l A

40° 48’ 
62° 58’ 

1885 á 1887

R a w s o n

43° 18’ 
65° 5’ 

1S80 á 188o

Media Máx Mío. Media Max. Min. Media Máx. Min. Media Máx. Min.

mili mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
Enero..................... 39.0 185.2 0.0 131.6 276.0 36.8 10.4 10.4 10.4 11.7 28.8 1.1
Febrero................... 42.5 109.8 4.5 77.2 231.0 0..0 20.2 27.1 13.2 15.3 70.0 0,3
Marzo..................... 67.2 272.0 0.0 116.4 246.0 12.2 27.4 52.6 2.3 36.0 143.0 2.2
Abril...................... 40.6 140.0 0.0 80.5 120.0 53.5 43.0 49.1 37.0 15.3 51.8 2.1)
Mayo...................... 24.8 77.7 0.0 125,8 354.0 1.5 37.0 69.3 4.6 37.7 50.9 1.6
Junio"...................... 22.2 136.2 0.0 34.0 102.0 0.0 8.1 10.3 4.4 29.4 129.3 0.5
Julio....................... 26.3 129.6 0.0 36.2 72.0 5.0 12.3 28.4 1.2 11.2 43.4 1.1
Agosto.................... 24.6 131.6 0.0 15.0 37.0 2.5 35.0 70.0 0.0 21.8 56.8 0.7
Setiembre............... 37.9 147.9 3.3 17.4 37.5 3.7 32.4 52.2 12.6 20.3 43.1 1.9
Ootubrei ................. 46.2 121.1 3.6 92.2 176.0 8.5 4.0 8.1 0.0 10.7 23.4 0.3
Noviembre............... 51.0 ' 135.0 4.0 28.5 70.5 3.5 24.5 24.5 24.5 21,6 89.0 3.9
Diciembre................ 45.3 136.5 0.0 27.6 73.0 3.4 89.7 170.1 0.3 26.5 72.0 0.0

Añb........................ 467.6 272.0 0.0 782.4 354.0 Ü.O 344.0 170.1 0.0 258.4 143.0 0’0

MES

S a l t a

L a t i t u d  2 4 °  4 6 ' 
L o n g i tu d  0 5 °  2 4 ’ 

P e r io d o  1873 á  1895

T u c o u An

2 6 o  so - 

e s 0 i r
1873 á  1895

S a n t ia g o  d e l  E s t e r o  

270 43-

6 4 ° Ib ’
1373 á  1890

M a il in

{Santiaijo del Estero) 
2 8 °  35 ’ ®*

63° 3V  
1882 á  1884

M e d ia Máx. M in . M e d ia Máx. M in . M e d ia M áx . M in . Media M áx. M in-

mm
1 3 5 .5

mm
3 6 9 .0

mm
4 5 .8

mm
1 9 4 .8

mm
3 2 8 .0

mm
5 3 .6

mm
7 1 .0

mm
1 8 3 .5

mm
9 .7

mm
3 8 .3

mm
5 0 .0

mm
2 6 .8

121.6 4 0 8 .0 8 0 .4 1 6 4 .3 2 5 3 .9 4 8 .7 68.0 1 4 0 .9 2 .3 6 4 .0 7 0 .4 5 7 .7

1 0 2 .4 3 4 9 .0 3 7 .6 1 5 7 .2 3 1 8 .2 5 5 .9 1 0 5 .7 2 5 0 .8 1 3 .3 9 9 .6 1 3 4 .9 6 4 .2

1 9 .8 5 4 .9 0.0 5 3 .0 1 5 1 .0 12.1 3 4 .3 7 5 .3 1 .5 5 .1 10.2 0.0
6 .4 6 8 .5 0.0 2 8 .4 1 5 9 .8 0.0 1 3 .5 4 9 .4 0.0 7 .2 1 4 .4 0.0
0 .5 5 .0 0.0 1 2 .7 4 2 .1 0.0 7 .6 3 8 .2 0.0 1 .7 3 .4 0.0
0 .3 2 .5 0.0 1 1 .4 4 7 .7 0.0 6.0 3 1 .2 0.0 1.2 2 .5 0.0
2 .0 1 2 .4 0.0 10.2 4 9 .0 0.0 2.0 9 .5 0.0 1 3 .2 2 6 .3 0.0
6 .3 2 0 .7 0.0 1 6 .4 7 4 .7 0.0 1 8 .4 7 4 .8 0.0 0.0 0.0 0.0

11.0 3 1 .6 0.0 6 5 .3 1 5 1 .5 1 4 .7 3 7 .3 8 2 .2 5 .8 3 8 .4 6 7 .3 0.0
5 8 .9 2 7 0 .9 5 .2 9 3 .3 1 8 9 .8 8.6 5 5 .0 1 2 5 .0 10.1 9 8 .1 1 9 3 .4 3 6 .1

8 6 .7 2 0 9 .9 1 6 .5 1 3 8 .3 2 7 1 .8 5 1 .9 7 7 .9 1 7 3 .3 2 3 .1 5 0 .5 5 7 .0 4 4 .0

5 5 1 .4 4 0 8 .0 0.0 9 3 5 .3 3 2 8 .0 0.0 4 9 6 .7 2 5 0 .8 0.0 4 1 7 .8 1 9 3 .4 0"0

i
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Marcha auual de la llu v ia—(C on tinuación).

MES

E s t a n c i a  S a n  J o r g e

( S i e r r a s  fie C ó r d o b a ) 
LaUluti 30° 55' *
Lo licitud 6í° 17’ 
Período 1802 ¡i !80tí

C ó u u o h a

31° 25 
6í» 13. 

1873 a 1896

P o t r o  M u e r t o

(C ó r d o b a )  

32» 5’ 4 
62° 22’

1891 á 1896

Rio C u a r t o

)  C ó r d o b a )  

33» T  

61» 19’ 
1881 á 1882

Media Max. Min. Media Max. Min. .Media Max. Min. Media Max. Min.

i d  in i r n n mm n i  m mm mm mm mm mm mm mm
Enoro..................... 124.3 205.1 74.9 113.3 284.7 15.3 126.7 201.8 44.0 189.1 214.8 163.4
Eobrero.................. 112.4 200.4 34.4 102.1 266.4 15.4 58.1 - 67.0 15.3 66.8 69.0 64.6
Marzo..................... 78.fi 111.5 40.4 89.3 183.4 22.2 127.4 193.5 10.3 70.8 98.1 43.5
Abril...................... C1.2 78.2 15.8 30.0 93.5 0.0 45.3 82.1 14.6 32.3 44.8 19.8
Muyo...................... 48.3 47.7 20.2 20.8 106.4 0.0 34.9 81.4 6.3 19.0 26.7 11.2
.1 unió...................... 0.0 0.1 0.0 5.0 21.5 0.0 30.0 83.8 0.0 6.3 11.2 1.4
.Julio...... ................. in.fi ai.o 0.0 4.2 28.7 0.0 22.6 41.8 0.0 2.0 3.5 0.4
Aconto...... ............. 18.8 35.2 0.1 11.1 71.4 0.0 65.1 141.6 15.6 15.8 21.6 9.9
Holiumlmi............... 8.5 17.4 0.2 22.0 109.0 0.0 23.3 80.2 0.0 31.0 49.6 12.4
Oct'tilmi.................. fin.4 107.0 25.0 04.5 190.7 22.7 61.8 97.6 16.1 47.9 50.5 - 45.3
Noviembre.............. JOS.» 150.0 50.fi 109.7 230.1 20.1 90.8 161.7 35.7 147.0 152.5 141.6
D i o i o m b r o ............................. 11111.0 100.1 73.8 115.2 315.9 40.0 88.6 138.2 45.9 84.8 102.8 66.8

708.2 200.4 0.0 095.0 315.9 o.o 774.6 201.8 0.0 712.8 214.8 0.4

MES

San Luis

Latitud 33° 19’ 
Longitud 65° 21’ 

Periodo 187i á 1877

La Carlota 
(La Pampa)

37» 10*
63° 50’ 

J891 á 1893

PlLCIAO
(Calamares)
27» 36’ 4 
66° 30 

1866 a 1879

Catamarca

28° 28’ 
6ú° 55’ 

1881 á 1896

Media Max. Min. Media Max. Min. Media Max. Min. Media Max. Min.

mm mm mm mm mm min mm mm mm mm mm
56.5 73.4 36.1 56.6 66.2 47.0 42.6 90.3 0.0 78.5 145-4 6.8
71.0 86.6 60.1 37.8 73.7 2.0 27.8 61.3 6.9 46.1 46.6 0.0

Marzo..................... 80.5 131.0 15.3 82.0 153.3 10.6 18.7 42.9 0.0 41.4 37.8 9.5
Abril...................... 35.8 67.5 3.9 34.2 54.8 13.5 6.8 19.3 0.0 17.0 21.2 0.0

10.1 19.0 4.9 39.0 70.1 7.8 3.8 26.9 0.0 16.9 32.0 0.0
Junio...................... 9.5 20.9 1.0 0.0 0.0 0.0 2.1 6.1 0.0 3.3 10.8 0.0
Julio........................ 1.9 7.6 0.0 41.4 41.4 41.4 0.7 3.6 0.0 0.2 0.0 0.0
Agosto............... — 6.0 15.8 0.6 42.6 69.3 16.0 0.9 2.5 0.0 2.1 15.0 0.0
Sotiembro................ 19.3 67.6 0.0 1.0 1.0 1.0 0.1 0.5 0.0 4.0 4.6 0.0
Octubre.................. 38.9 70.8 0.0 63.0 92.9 33.2 10.0 31.0 0.0 20.2 45.5 2.8
Noviombro............... 106.5 157.9 29.0 55.6 87.5 23.8 3.5 7.6 0.0 36.4 57.4 2.1
Dioiombro................ 111.5 139.9 88.2 49.9 64.7 35.1 14.0 62.6 0.0 36.1 43.4 11.0

Año......................... 547.5 157.9 0.0 503.1 153.3 0.0 131.0 90.3 0.0 302.2 145.4 0.0
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Marcha anual de la  lixivia— (Continuación).

MES

S a l a d i l l o

(Rioja)
Latitud 29° 17 
Longitud 67° 12 

Periodo 1878 à Í882

L a  R i o j a

29° 19' 
67° to> 

1875 á 1892

S a n  J u a n

31« 32’ 
68« 31’ 

1875 a 1890

P a u a j i i l l o  de U s p a l l a t a  
(Mendoza)

32« 29’
• 69« 8’

I88G á 1889

Media Max. Min. Media Max. Min. Media Max. Min. Media Max. Míu.

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mmEnevo..................... 38.1 99.4 1 .6 57.7 131.0 0.0 12.4 40.5 0.0 2 1 . 2 1 2 .2 8 .8
Febrero .................. 57.3 129.2 20.5 51.0 105.0 17.1 7.6 55.0 0.0 30.9 52.7 18.0
Marzo..................... 144.4 184.7 116.5 88.3 95,2 0.0 6.4 30.0 0.0 4.0 7.9 0 .8
Abril...................... 23.5 61.0 1 .8 10.3 31.5 ll. 0 1 .8 29.9 0.0 0.0 0.0 0.0
Mayo....................... 14.8 23.0 0.5 0.5 3.5 0.0 1 .6 9.0 0.0 2 .0 3.1 1.0
Junio...................... 1 .8 4.1 0.4 2.4 15.8 0 0 0 .8 4.5 0.0 13.7 26.4 1.0
Julio........................ 7.1 18.5 0.0 2.9 2 1 .8 0.0 0 .2 1.5 0.0 0.5 1.5 0.0
Agosto..................... 17.3 29.8 0.0 1 .6 7.5 0.0 1.0 15.5 0.0 40.0 109.2 0.1
Setiembre................ 23.8 60.4 1.0 3.0 1 1 . 8 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 7.9 0.3
Octubre .................. 49.4 116.8 8.5 18.5 43.0 0.0 3.8 30.0 0.0 31.6 50.7 13.8
Noviembre............. 43.7 75.6 23.2 35.0 78.0 3.1 3.0 26.0 0.0 21.4 51.8 0.4
Diciembre................ 32.6 73.5 7.2 52.4 89.0 31.9 1 0 .2 32.0 0.0 5.3 6.9 2 . 1

Año......................... 453.8 184.7 0.0 273.6 131.0 0.0 48.8 55.0 0.0 174.6 109.2 0.0

MES

M e n d o z a

Latitud 32« 59’ 
Longitud 68° 50’ 

Periodo 1875 á 1896

C h o s - M a l a l

37« 27’
69« 50’ 

1802 a (896

U s l tU A lL

54° 53’ 
08« 34’ 

1876 á 1885

I s l a  d e  l o s  E s t a d o s

54° 43’
63« 47’

1886 á (893

Media Max. Min. Media Max. Min. Media Max. Min. Media Max. Min.

mm mm mm mm mm mm mm mm mm tnm min m m

Enero..................... 2 2 .8 92.1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 62.4 122.5 24.4 99.6 133.1 29.0
Febrero ................... 16.2 59.5 3.3 4.7 13.2 0 . 0 62.5 1 2 1 .8 25.4 139.7 207.0 76.0
Marzo..................... 32.2 97.0 0.4 25.8 48.0 8 .0 51.9 66.7 23.7 132.9 205.6 70.8
Abril...................... 15.8 91.7 0 .0 2 .2 6 . 0 0 . 0 69.5 177.1 29.9 127.2 199.0 44.0
Mayo...................... 3.1 8 .6 0 .0 10 .8 48.0 0 .0 56.4 90.3 9.1 150.7 205.9 84.1
Junio...................... 5.3 31.0 0 . 0 19.2 44.3 0 . 0 52.5 130.7 18.7 174.4 350.6 CO.O

Julio....................... 3.0 18.0 0 . 0 51.4 67.4 0 .0 35.9 74.0 2 0 .1 139.6 245.0 62.8
Agosto................... 4.0 13.3 0 .0 42.1 120.5 0 . 0 37.0 71.4 13.5 91.8 108.7 48.2
Setiembre................ 4.0 • 17.0 0 . 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 32.0 75.6 0 . 0 96.6 146.7 69.9
Octubre.................. 17.2 65.5 0 . 0 14.7 48.8 0 . 0 39.8 66.0 18.6 77.6 132.0 30.9
Noviembre.............. 15.7 57.5 0 . 0 17.5 30.0 0 . 0 38.2 79.1 2 .6 77.3 138.4 48.0
Diciembre................ 9.4 41.0 0 . 0 2.5 10 .0 0 .0 49.5 81.3 2 1 .8 118.1 170.0 44.8

Año......................... 148.7 97.0 0 . 0 190.9 120.5 0 . 0 587.6 177.1 0 .0 1425.1 350.0 2 0 .0
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Añadimos la caída de lluvia en el año 1896 para los seis puntos siguientes por motivo de 
que están situados en regiones de las que hasta ahora se ha tenido poco ó ningún dato auténtico 
relativo á la cantidad de agua de lluvia que suele caer en ellos, y aunque un año de observacio
nes no puede dar más que un ligero conocimiento de la cantidad normal que llueve en estas co
marcas; — al mismo tiempo las medidas sirven como indicios de lo que se puede esperar de series 
más extendidas:

M E S
Estación uisioneha 
(Chaco paraguayo)
I-ntilud 23° 20' a 
Longitud 59« 3C

Posadas
(Misiones)

270 io' 
55° 50'

Ingenio Esperanza 
(Prov. de lujuy)

2 ie 16'
Có« 0'

Cacm
(Salla)
25« 0’ 
66« 12’

AndalgalA
(Catamarón)

27« 29' 
00« 26'

Colonia 16 de 
Octubre 

(C h u 1> u t)  

43« 8'
71« 20'

in m ni m m ni m m mm m m
Enoro........................... 377.2 144.1 149.5 35.2 36.1 0.0
Febrero........................ 37.6 91.4 164.2 28.1 114.1 6.3
Murió.......................... 75.0 83.4 48.6 0.0 9.0 4.4
A 1•i 1............................ 123.9 26.6 147.5 0.0 4.8 10 .6
Muyo........................... 87.0 18.4 40.5 0.0 2 .0 34.7
Jim io........................... 5.8 156.7 12.3 0.0 0.0 3.7
■Tiiliu............................. 57.3 48.9 3.7 0.0 0.0 147.0
Aguato.......................... 12.4 96.3 1.3 o.o 0.0 87.6
Setiembre..................... 145.6 260.7 3.6 0.0 0.0 91.1
Octubre....................... 177.8 315.0 74.0 0.0 16.4 21.3
Noviembre.................... 182.0 170.2 46.0 0.0 0.0 24.0
Diciembre..................... 223.2 203.0 132.0 2 1 .0 18.9 2 .0

Aflo............................. 1450.8 1615.6 823.2 84.3 201.4 432.7

Con objeto de mostrar la variación en la cantidad de lluvia caída en distintos años, se han 
reunido las observaciones de Buenos Aires y Córdoba por trimestres, para toda la serie practica
da en estos dos lugares. La primera de ellas comprende 36 años completos de medidas y la se
gunda 24 años. Hé aquí las cantidades, las que se pueden considerar como características'de la 
marcha de las lluvias de un año á otro en las regiones del Litoral y la mediterránea. La esta
ción de verano comienza con Diciembre, Otoño con Marzo, etc.
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C a n t i d a d DE AGUA CAIDA EN BUENOS AlJtES

Año Verano Oloño Invierno Primavera Suma A no

m  m m m m  m mm m m
1861 140.6 106.5 85 .6 231.7 564 .4 ___

1862 247.2 261 .4 228.8 287.4 1024.8 _
1863 360 .2 158 .5 165 .8 79 .0 763 .5 .

1864 176.9 263.1 157.3 177.3 774 .6 . . .

1865 120.2 2 49 .3 253.3 169.6 792 .4 ,
1866 107.7 238.9 139.9 358.0 844.5
1867 124.6 193.4 147.6 112.6 578.2
1768 849 3- 235.3 171.3 337.7 1093.6 __

1869 379.7 388.3 65 .9 342.6 1176.5 ,

1870 246.1 472.5 138.0 105.1 961 .7 _
1871 153.4 228 .5 198.2 135 .2 7 15 .3 __

1872 258 .8 213.0 126.5 139.2 732 .8
1873 367.6 185.3 6 7 .2 192.0 812.1 1873
1874 213.7 139.5 253.5 405.2 1011.9 1874
1875 190 .2 303.6 3 3 .2 302.0 829.0 1875
1876 341.6 159.0 2 56 .0  ' 216.0 972.6 1876
1877 1 01 .0 442.0 229 .0 112.0 884.0 1877
}878 197.0 419.0 200-0 200.0 1016.0 1878
1879 130.0 194.0 178.0 152.0 654.0 1879

. 1880 206.0 255 .0 194.0 186.0 841.0 1880
1881 230.0 143.0 204.0 3 55 .0 932.0 1881
1882 471.0 106.0 275.0 163.0 1015.0 1882
1883 203.0 369.0 356.0 328.0 1256.0 1883
1884 139.0 369.0 8 6 . 0 515.0 1109.0 1884
1885 158.0 249.0 168.0 340 .0 915.0 1885
1886 293 .0 305.0 93 .0 275 .0 966.0 1888
1887 170 .0 124.0 240.0 173.0 707.0 1887
1888 833.0 161.0 198.0 309 .0 1001.0 1888
1889 610.0 391.0 221.0 133.0 1355.0 1889
1890 266.0 283.0 231.9 9 3 .0 870.0 1890
1891 170.0 311.0 344.0 140 .0 965.0 1891
1892 220.0 238.0 91 .0 150 .0 699.0 1892
1893 165.0 102.0 150.0 179 .0 596.0 1893
1894 78 .0 180.0 248.0 392.0 798.0 1894
1895 183.0 324.0 272.0 566.0 1345.0 1895
1896 322.0 118.0 157.0 237.0 834.0 1896

P romedio  .. 233.8 246 .6 181.2 254.6 900.1

C antidad  d e  aqua caída  e s  COkdoiia

V ornuo (Moño lli V icrilo P rim a v era S um a

m m m m m m m m m m
— — — _
- — — — -
— — — — _
_ — — — _
— — - — —
— — — — —
— - - — —
— — — — —

_ _
— — —

— — — — —
— — _ — _

473.6 104.3 93 .1 227.7 898.7
342.7 126.8 3 7 .2 172 .4 «79.1
216.5 53 .3 0 .2 262.8 562 .8
385 .4 170.4 1 4 .5 373.6 943 .9
239.7 155.8 22 .4 75 .8 403.7
585.5 223.5 7 .9 174.1 991.0
348 .2 192.3 5 .7 170.7 710.9
141.4 132.5 11 .2 134.7 419.8
417.5 164.8 11 .4 157.2 750.9
376.0 45 .6 16 .2 178.9 616 .7
i a s .6 105.0 8 .2 3 88 .4 087 .2
268.1 219 .7 6 .0 229 .0 7 23 .7
3 50 .8 172.4 18 .6 163 .2 705.0
215.0 131.9 0 .2 179.2 526.3
175.1 109.3 7 .0 188.3 479.7
179.2 197.1 2 .3 160.6 539.2
694.5 173.0 20 .0 119.7 1007.2
3 84 .8 137.3 1 1 .2 101.7 635.0
373.1 53 .1 74 .3 321.0 821 .5
348 .6 165.8 51 .9 318.2 884 .5
277 .8 214.9 6 .5 197.8 697,0
3 76 .8 205.3 50 .2 133.7 7 66 .0
261.7 9 9 .7 17 .2 79 .5 458.1
288.8 175.0 14 .9 198.3 677.0

330.7 147.0 21 .2 196.1 695.0

Confrontando los años en que las lluvias de Buenos Aires han sido superiores ó inferiores á la 
cantidad normal, con la misma para Córdoba, se encuentra en el período de los 24 años de ob
servaciones de ambas ciudades, que, en 17 años un aumento de lluvia sobre el término médio en 
aquella ciudad, fué acompañado con una disminución en esta ó vice versa, y en los otros siete 
años las alzas ó bajas desde la cantidad media, correspondieron en los dos lugares. Asi, consi
derando que las condiciones observadas en esas dos ciudades representan las de las regiones del 
Litoral y de la mediterránea, podemos reconocer como ley general — ó según las observacio
nes hechas hasta ahora — la proporción de 17:7 —que los años en que las lluvias están en exceso
de la cantidad normal en la región fluvial y la de la costa, las provincias del Interior sufren la 
escasez de lluvia, y los años de lluvias abundantes en el Interior son los de seca en la parte con
tigua á la costa, La gran importancia económica en la producción respectiva de estas regiones
que se relacionan directamente con esta distribución de las lluvias, es demasiado evidente para 
que necesite comentarios.

TOMO I.
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La distribución diurna de la cantidad de agua caída en la parte central de la República, tal 
como queda ejemplificado por las observaciones en Córdoba, es la siguiente:

i. n. á 1 a. m ............. 48.1 m m m. d. á 1 p. m ............. 13.3 mm

1 á 2 ........  45.6 1 á 2 .............. 16.1
2 á 3 ........  43.4 2 á 3 .............. 15.3 »
3 à 4 ........  40.8 3 á 4 .............. 16.0 »
4 á 5 ........ 34.0 » 4 á 5 .............. 15.9
5 á 6 ........  36.6 » 5 á 6 ............ 27.3
6 á 7 & 6 á 7 ............ 22.4
7 á 8 ........  28.6 » 7 á 8 .............. 25.8
8 á 9 ........  20.8 8 á 9 ............ 22.6 *
9 á 10 .. .. 26.9 » 9 á 10 ............ 26.1

10 á 11 _____26.8 10 á 11 .............. 32.9 »
11 á 12m. d . . . ........  25.8 9 11 á 12 .............. 61.2 »

de estas cifras, que la hora en que cae la mayor cantidad de agua es de 11 á 12
de la noche, y la de la menor, de 12 m. d. a 1 p. m,

La representación gráfica de la marcha diurna de la lluvia se tiene en la lámina XXXI.
En cuanto á la intensidad de las lluvias en las diversas secciones del país, se observan dife

rencias bien pronunciadas, sobre todo, entre el carácter de las que caen en la costa del Atlántico 
y la parte fluvial y las del Interior. Por lo general los aguaceros de las regiones que acusan la 
mayor cantidad en el año, se manifiestan más suaves y por consiguiente de mayor duración. En 
las regiones mediterránea y Andina, las caídas tienden á ser cortas pero fuertes, especialmente en 
la primavera y verano, acompañadas con tormentas de truenos y relámpagos, y frecuentemente 
con piedra ó granizo. Por ejemplo: en la ciudad de Salta, el 23 de Diciembre de 1889, se mi
dieron 42 tnm. de agua que cayeron en el espacio de 39 minutos. En Córdoba, en la tarde de 
dia 2 de Noviembre de 1890 se registraron 23 mm. en 14 minutos y el 18 de Diciembre del mis
mo año entre 5 '■ 46 m y 5 *' 58 m p. m. cayeron 27.3 mm., cuyas cantidades representan respecti
vamente 99 y 136 mm. por hora, si los aguaceros hubieran durado ese tiempo. El aguacero más 
fuerte de que tenemos conocimiento en la República, fué el que se desencadenó sobre la ciudad 
del Rosario en la mañana del dia 26 de Marzo de 1880 — entre las 5 y 9 a. m. lluvió 254 mm. y 
80 mm. en menos de 30 minutos. En todos estos aguaceros citados las descargas eléctricas fue
ron fuertes — asimismo en Salta y Rosario la caída de piedra.

Para poner en evidencia la ley de la distribución de las lluvias según su intensidad, para la 
región del Litoral y la mediterránea—designando como puntos representativos de esas dos regio
nes las ciudades de Buenos Aires y Córdoba—presentamos en los cuadros á continuación la reu
nión estadística del número de aguaceros en que ha caído la cantidad de agua conforme á la 
clasificación siguiente, en milímetros:

De 0.2 á 1.0, 1.0 á 5.0, 5.0 á 10.0, 10 0 á 20.0, 20.0 á 30.0, 30.0 á 40.0, 40.0 á 50.0 y de 50.0 
arriba.

En la confección de estos dos cuadros se han empleado los datos proporcionados por 21 años 
de observaciones, principiando con el año 1873— de suerte que los resultados para los dos puntos 
sean directamente comparables porque comprenden el mismo período. En estos cuadros no se 
han incluido' las garúas, lloviznas, etc., en que la cantidad era inferior á 0.2 mm.:
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D istribuc ión  do la s  lluv ias segúu la  in ten sid ad

M E S

B U E N O S  A IR E S

m m
0.2 & 1.0

m m  
1.0 á  5

m m  
3 á  10

ni m 
10 á  20

m m
20 a  30

m m  
30 á  40

m m 
40 á  50

m m
d e  50 a r r ib a S u m a

E n e r o ........................... 17 48 20 30 19 7 4 3 148
F e b r e r o ........................ 15 26 18 22 13 4 0 4 102
M a r z o ........................... 25 46 24 32 13 9 7 6 162
A b r i l ............................. 20 48 15 19 13 10 5 2 132
M a y o ............................. 19 31 21 15 13 2 4 4 109
J u n i o ............................. 21 39 22 30 11 5 5 3 136
J u l i o ............................. 23 80 18 25 7 4 4 3 109
A g o s t o ........................ 24 41 30 26 9 6 1 1 138
S e t i e m b r e .................. 22 33 29 29 9 9 4 3 138
O c tu b r e ........................ 33 59 26 20 9 5 5 5 162
N o v i e m b r e ................ 24 55 27 22 13 8 3 2 154
D i c i e m b r e ................. 25 53 28 29 15 7 - 2 7 166

S u m a ............................ 268 509 273 299 144 76 44 48 1656

C Ó R D O B A

E n e r o .......................... 22 45 26 35 17 11 4 8 168
F e b r e r o ........................ 17 32 22 26 13 11 6 5 132
M a r z o ........................... 10 51 30 25 13 5 5 7 146
A b r i l ............................. 15 20 13 20 5 3 0 1 77
M a y o ............................. 8 20 10 3 1 0 1 2 45
J u n i o ............................. 18 5 7 3 0 0 0 0 83
J u l i o ............................. 7 10 2 2 0 0 0 0 21
A g o s t o ........................ 6 11 3 2 3 1 1 0 27
S e t i e m b r e .................. 14 23 8 9 6 0 1 1 02
O c t u b r e  ...................... 13 56 24 16 12 3 8 4 131
N o v i e m b r e ............... 20 41 36 44 17 8 8 4 178
D i c i e m b r e .................. 20 51 36 39 17 5 7 7 182

S u m a ........................... 170 865 217 224 104 47 36 39 1202

La cantidad de agua que corresponde á un solo aguacero, determinada por cada mes y para 
distintas secciones del país, puede verse por el cuadro que sigue:

C an tid ad  m ed ia  de a g u a  co rre sp o n d ie n te  á  u n a  so la  llu v ia .

M E S FORMOSA. CORRIENTES GOTA
BU EN O S

AIRES
UAUÍA

B L A N C A
SALTA TUCUMÁN MENDOZA CÓRDOBA

CHUBOT

(Raw son)

m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m
E n e r o ...................................... 18 .0 32 .0 25 .9 12 .3  ' 8 .2 12 .6 2 2 .4 5 .9 13 .0 2 .5
F e b r e r o  ................................. 3 1 .8 36 .4 25 .9 12 .8 9 .2 9 .6 16 .8 6 .2 13 .2 2 .5
M a r z o ..................................... 29 .8 28 .0 4 1 .7 13 .8 14 .1 11 .4 1 6 .5 6 .1 11 .5 3 .8
A b r i l ........................................ 2 7 .8 32 .7 32 .8 12 .5 10 .2 6 .1 9 .4 4 .4 7 .3 2 .4
M a y o ........................................ 19 .1 25 .9 30 .4 12 .5 5 .8 2 .8 7 .8 3 .7 5 .8 3 .7
J u n i o ........................................ 2 3 .6 2 3 ,6 24 .6 11 .1 7 .7 1 .4 3 .6 4 .2 2 .4 3 .8
J u l i o ............. " ■ .................... 1 7 .5 20 .0 • 22 .0 1 1 .5 9 .3 0 .0 11 .4 3 .3 1 .7 2 .0
A g o s t o ................................... 1 8 .0 16 .6 19 .2 9 .4 6 .7 5 .0 9 .4 4 .1 4 .2 3 .3
S e t i e m b r e ............................. 19 .0 19 .9 21 .6 12 .6 8 .7 3 .9 5 .2 4 .6 5 .7 3 .2
O c t u b r e ................................... 25 .9 2 4 .6 2 6 .7 9 .8 7 .9 4 .5 11 .8 4 .7 8 .5 2 .0
N o v i e m b r e ........................... 25 .4 2 2 .9 2 8 .2 10 .3 8 .8 11.0 14.6 5 .3 12 .2 4 .5
D i c i e m b r e ............................. 31 .9 30 .0 32 .8 11 .1 10 .7 10.3 15 .7 4 .8 12 .4 3 .8

A ñ o ........................................ . 24 .5 26 .9 28 .6 11 .6 0 .1 10.1 14 .3 5 .0 10 .0 3 .2
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Terminamos la sección de las lluvias que trata de la cantidad con el cuadro que exhibe las 
caídas mayores observadas en un dia, contando éste con el intérvalo de 24 horas, desde el mo
mento en que principia la lluvia y no de media noche á media noche. Los datos estan arregla
dos por meses — correspondiendo las cantidades á toda la série de observaciones —y para 22 esta
ciones distribuidas con referencia á sus situaciones geográficas:

Cautiriari m ayor tic ag u a  cu ida  cu 34 h o ras .

M E S a su n c ió n FO R M O SA CORRIENTES OARKUC1IOS CONCORDIA COVA PARANÁ ROSARIO
B U E N O S

AIRES

BAHÍA
BLA N C A

CHUBUT

(R aw son)

E n e r o  ............................

F e b r e r o ..........................
M a r z o ............................

A b r i l ...............................
M a y o ..............................

J u l i o  ..............................

S o t i o m b r o ....................

O c tu b r o ..........................
N o v i e m b r e .................

n i i '. io m b i 'o ....................

M á x i m u m ....................

m ui
05 .8

110.0
121.6
111.2

51 .0  
40 .7  
30.5

30 .1
51.4

04.1

85 .5  

4 0 .0

mui
114.0 

1H3.0 
127.5
130.0
127.0
191.0
5 0 .0

4 8 .0  

60 .5
117 0
110.0 

223.0

DI ill
113.0
152.5
179.8 

148.3
03 .2  

. 91 .4  

72 .0  
55 .4

132.2

147.2

112.3
145.5

179.8

m m
8 9 .0

106.0

135.0

138.0 
97 .2
93 .0
64 .0

69 .0

139.0
120.0 
102.0

75 .0

m m
90.7

68 .2
165.6 

127.0
124.7

53 .0
85 .3
7 8 .7

9 1 .7
7 7 .4

49 .7
7 9 .0

m m
109.0
118.0

163.0
164.0

108.0
79 .0  

108.0

71 .0  

73 .9
134.0

138.0

120.0

m m
8 .0

74 .8

65 .7

145.2

37 .5  
327.0

33 .2

4 5 .2  

58.1
111.5

7 0 .6  

9 2 .0

m m
64 .2

118.6
254.0

86 .7  
112.3

67 .5
39 .0

63 .0
84 .1

69 .5  
101.8

98 .7

mm
95.0
87.0 

102.0

81 .0  

102.0
60 .0
58 .0

36 .0

132.0
117.0

46 .0

52 .0

m m
69.6

58 .3
100.0

80 .8
63 .0  

117 .9  
100.8

60 .0  
115.5

60.0
57 .8
50 .9

m m
25 .7

70 .0
7 2 .5
3 6 .7

17 .0

32 .5
14 .7  
21 .2  

3 1 .4

18.0

31 .6  
5 9 .2

121.0 223.0 139.0 165.6 164.0 327.0 254.0 132.0 117.9 7 2 .5

M KS
IKI.A UK I.OH 

ICHTAIIOK
HALTA TltCUMÁN

BANTTACIO 

!>JÍL ESTERO
CATAMAKCA LA RIOJA BAN JUAN MENDOZA CÓRDOBA SAN LUIS CU08-MALAI

27 .8 60 .8 116.0 64 .0 46 .7 36 .7 3 7 .0 48 .6 114.7 21 .5 0.0
[•’o b r o r o ........................

M a r z o ..........................

42 .7

58 .8

32 .8

45 .8

101.2

24 .5

101.6
157.4

4 7 .4

68 .5
112.4

81 .8

15 .2

21 .7
15 .4

50 .0  

9 0 .2

20 .0

13 .5

80 .0
15 .4

4 9 .3

20 .0

22 .5

143.4

8 4 .4

62 .5

45 .0

25 .0
14.1 

8 .3  
4 .9

11 .8
2 0 .3

4 8 .0
2 6 .0

27 .5 8 .4 7 7 .2 4 9 .4 19 .0 3 .5 9 .0 8 .1 91 .0

2 9 .8 2 .0 11 .3 25 .7 5 .0 10.1 7 .5 25 .0 14 .6

, V 47 .9 0.0 2 1 .6 18.1 0.0 18 .3 1 .5 6 .0 17 .6

3 3 .6 9 .5 2 6 .6 9 .5 15 .0 7 .5 8 .5 11.5 36 .9

4 4 .5 16 .0 3 3 .2 41 .4 4 .6 5 .6 3 .0 6 .0 55 .5

11.3 15 .0 6 9 .0 5 3 .4 23 .1 25 .0 2 0 .0 39 .0 68 .2 5 1 .0  

69-3

80 .1

ijtí.O

35.0 76 .0 60 .2 67 .2 3 8 .3 35 .0 2 5 .0 24 .9 70 .0

50 .5 53 .2 130.0 41 .1 2 8 .0 51 .0 19 .0 22 .0 93 .2

—

M á x i m u m ................. 53 .8 101.2 157.4 112.4 46 .7 9 0 .2 37 .0 4 9 .3 143.4 80 .1 47 .0
i

B  — FRECUENCIA

El conocimiento de la frecuencia de los aguaceros en las distintas estaciones del̂  año es de 
tanta importancia á los intereses agrícolas y pastoriles como el de la cantidad de lluvia que cae 
pues con una cantidad moderada, si está equitativamente distribuida, los campos obtienen mayores 
beneficios que de cantidades superiores cayendo á intérvalos largos é irregulares.

Fn la región del Litoral y la al Sur de 40 grados de latitud, se halla, por lo general, menos 
contraste en el número de días de precipitaciones entre el verano y el invierno-ó  de un ano a 
otro—que en el de la cantidad, mientras que en el interior del país, la frecuencia y la cantidad
ofrecen una relación mútua.

Sin más comentario, presentamos al lector el cuadro del número de días que suele caer llu-
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via ó nieve, en un número amplio de puntos del país para formar el criterio relativo á la fre
cuencia de las precipitaciones. Para este objeto hemos considerado el dia de lluvia aquel en que la 
cantidad caída ha sido apreciable en el pluviómetro:

N úm ero m edio m cusunl d e d ias de llu v ia

M E S A S U N C IÓ N

(P a ra g u a y )
F O R M O S A C O R R IE N T E S G 0  V  A C O N C O R D IA P A R A N Á R O S A R IO

R U E N O S

A IR E S
25 D E  MAYO S A I.A D O

E n e r o ................................... 1 1 .2 7.1 5.1 5.4 3.5 6.7 9.1 4.8 4.5 6.4

F e b r e r o  ............................... 9 .4 4.6 3 .8 3.5 6.0 3.6 7 .4 5.6 2.0 3 .5

M a r z o ................................... 7 .4 4.7 5.0 3.8 5.8 6.0 6.5 4.9 8.0 5 .8

A b r i l ..................................... 5 .8 5.1 4.5 3 .2 6.2 4.7 6.4 4.3 7.0 4.5

M a y o ...................................... 9 .0 4 .2 3.6 2.6 4 .2 2.4 5.6 4.0 3.0 3.7

J u n i o ...................................... '6 . 4 3.9 2.9 1.9 5.8 1.6 5.5 5 .4 4.0 6.1

J u l i o ...................................... 4 .0 2 .4 2.7 1.7 4.2 2.4 4.7 3.2 3.0 4.7

A g o s t o ................................. 3 .6 2.1 1.8 1.8 2.8 2.6 4.8 4.1 2.5 4 .2

S e t i e m b r e .......................... 6 .4 4.2 4.2 2.2 3.0 2.1 4.6 5.0 4.0 5.6

O c t u b r e  ............................... 9 .8 5.5 4 .7 4.2 5 .2 5.7 7.6 6.0 5 .5 6.6

N o v i e m b r e ........................ 7 .2 6.7 5.1 4.1 4 .8 5.7 5.7 6.0 5 .0 7.6

D i c i e m b r e .......................... 8 .2 5.0 4.8 4.8 4.2 6.8 9.5 5.9 8.5 5.9

A ñ o .......................................... 88 .4 55 .5 48 .2 3 9 .2 55 .7 50 .3 7 7 .4 59 .2 57 .0 64 .6

M E S T A N D IL
B A H ÍA

B L A N C A
S A L T A T U C U M Á N P IL C IA O

S A N T IA Q O  

D E L  E S T E R O
C A T A M A U C A L A  R IO J A C Ó R D O B A SA N  J U A N

E n e r o ................................... 4 .8 4.4 9 .7 8 .5 4 .2 5.0 6.3 8 . 0 8.9 3.0

F e b r e r o ............................... 5 .8 5 .4 8 . 8 9 .4  . 4 .7 5.1 4.0 6 . 0 7.6 1.9

M a r z o .................................... 7 .8 5.4 8 . 0 1 0 . 1 2 .4 5.9 4.0 6 . 0 8 . 0 1 . 2

A b r i l ...................................... 8 . 8 4.8 2 . 1 5 .3 1.4 4.4 3.0 3.0 4.0 0 . 6

M a y o ...................................... 4 .2 3.7 0.4 3 .4 0.3 1.5 2 . 0 1.0 3.3 0.4

J u n i o ..................................... 5 .6 3 .2 0.1 2 .9 0 . 2 1 . 1 2 . 0 1.0 2 . 2 0.4

J u l i o ..................................... 7 .2 2 . 2 0.0 1 . 1 0 . 2 0.9 0.0 1.0 2.4 0 . 8

A g o s t o ................................. 6 . 2 2.7 0 . 2 1 . 1 0.4 0 . 6 0 . 2 1.0 2 . 6 0.5

S e t i e m b r e ........................... 8 . 2 4.6 1 . 2 2 .5 0 . 2 1.7 0.5 1.0 4.1 0.9

O c t u b r e  ............................... 7 .2 6 . 6 2 .4 5 .8 0 . 8 4.0 2 . 8 1-0 7 .8 1.3

N o v i e m b r e ........................ 7.7 5.9 6 . 0 6 .6 1.4 5.8 4.3 5.0 9.4 1.0

D i c i e m b r e .......................... 8.7 4.6 7.2 8 .7 1.4 5.2 4.0 4.0 9 .4 2.9

A ñ o .......................................... 8 2 .2 5 3 .5 46 .1 6 5 .4 17 .6 41 .2 3 3 .1 38 .0 70 .3 15 .5

M E S M E N D O Z A SA N  L U IS R I O  C U A R T O

P O T R O

M U E R T O

(C órdoba)

C H O S -M A L A L V IE D M A
C IIU B U T

(R a w so n )
C O L O N IA  16 

D E  O C T U B R E
U 81IU A IA

IS L A  D S  L O S 

E S T A D O S

E n e r o ................................... 5 .9 9.3 8 .5 6 .4 0.0 2.5 3.9 0 .0 16 .2 20 .0

F e b r e r o ................................. 5 .4 7.3 6 .0 3.8 1.5 3.5 3.4 2 .0 14 .5 18 .7

M a r z o  ................................. 3 .8 7.0 7 .5 6.2 1.6 3.7 5 .7 3 .0 13 .6 21 .6
A b r i l ...................................... 2 .8 4.3 3 .0 4.0 0.5 4.0 6.3 3 .0 14 .3 20 .4

M a y o ...................................... 2 .3 2.2 3 .5 2.2 0.8 2.8 6.1 7 .0 15.5 2 4 .7

J u n i o ...................................... 1 .7 3 .2 3 .0 3 .2 2.2 3.8 7 .8 2 .0 12 .7 25 .9

J u l i o ...................................... 1.9 1.0 1 .5 1.6 3.6 3.5 4.2 15 .0 10 .7 2 4 .4

A g o s t o ................................. 1 .7 2.8 5 .0 3 .4 3.0 2.0 6.6 6 .0 9 .8 2 0 .6

S e t i e m b r e ........................... 2 .4 3.5 4 .5 2.6 0.0 3 .2 6.4 6 .0 7 .2 1 8 .4

O c t u b r e ............................... 4 .0 5 .2 8 .0 6.4 1.2 3.2 5.4 5 .0 13 .9 1 7 .8

N o v i e m b r e ........... ............ 4 .9 6.2 10 .5 7.0 1.8 3.5 4.8 3 .0 13 .0 1 7 .6

D i c i e m b r e .......................... 5 .3 6.8 7 .0 7.0 0.5 4.5 6.2 1 .0 15 .3 2 1 .4

A ñ o ........................................ 42.1 58 .8 68 .0 53 .8 1 6 .7 40 .2 6 6 .8 53 .0 156.7 251.5
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Los cuadros precedentes imponen del número médio de dias de lluvia en cada mes, tal como 
resulta del promedio de series extensas de observaciones. Ahora nos resta estudiar la cuestión 
bajo la faz de las divergencias desde la frecuencia media, ó sea las excepciones á la ley general; 
y es justamente en estas desviaciones desde la normal en que el labrador de nuestro suelo tiene 
que fijarse, puesto que de ellos le viene principalmente el asolamiento de los frutos de sus labo
res.

Para la mayor ilustración do esta materia, presentamos en los cuadros que siguen el recuento 
del intervalo en dias entre los aguaceros, para trece de las estaciones que figuran en los cuadros 
que preceden. Como antes, se ha contado como dia de lluvia, aquel en que ha caído una cantidad 
superior á 0.1 mm. La columna encabezada 0, denota el número de veces, en toda la série, que 
ha caído agua en dias sucesivos, y las demás columnas designan el intérvalo en dias de un agua
cero á otro. Llegando á los intérvalos largos, cuando la seca se prolongaba de un mes al si
guiente ó durante varios meses, está indicado para el mes en que ha principiado:

In te rv a lo s  en  «lias e n tre  lluv ias.

ASUNCION

p e r ío d o  181)2-1895.

M  K  S 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 á l4 1 5 á l9 20 A 24 2 5 á 2 9 3 0 á 3 4 35 ¡UO 40
a r r ib a

T O T A L

22 4 3 8 1 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 41

28 r> 3 1 4 1 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 42

9 7 3 2 1 8 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 30

18 1 1 1 1 1 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 24

19 1 4 8 2 2 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 38

12 8 2 1 2 1 2 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 29

4 8 1 - 1 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 15

8 0 1 1 0 1 0 3 1 1 1 0 0 2 0 0 0 14

0 2 0 3 0 0 0 1 3 2 0 1 0 0 0 0 17

10 8 3 4 1 2 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 35

10 4 2 4 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 26

8 8 8 2 0 1 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 23

144 34 28 23 16 17 11 5 12 8 24 8 1 2 1 0 0 334

—

CORRIENTES

PERÍODO 1873 - 1895.

E n o r o ................................................ 26 17 8 8 4 9 5 4 4 2 7 4 1 2 1 0 0 102

F e b r e r o ............................................ 13 9 8 3 5 10 2 2 4 2 9 4 1 0 0 0 0 72

M a r z o ............................................. 16 8 6 7 9 3 2 5 5 3 11 7 5 0 0 0 0 87

A b r i l ................................................ 17 4 10 5 7 2 6 5 3 4 9 6 2 2 0 0 1 83

M a y o ........ ....................................... 6 8 3 6 3 7 3 4 2 3 8 2 3 0 4 2 1 67

J u n i o ................................................ 11 • 6 2 5 7 4 2 2 0 3 3 7 2 1 2 0 5 62

J u l i o .................................................. 8 3 3 3 5 3 1 0 0 1 7 6 1 0 2 1 5 49

A g o s t o ............................................ 3 4 3 8 6 2 1 2 2 4 6 4 3 0 2 0 0 45

S e t i e m b r e ..................................... 22 8 6 7 5 0 9 3 3 2 12 3 3 8 1 0 1 88
O c tu b r e  ......................................... 20 8 9 10 7 5 8 2 5 5 8 6 0 1 0 1 0 95

N o v i o m b r o ................................... 21 13 9 5 10 9 8 0 2 5 13 3 2 1 0 1 0 102

D ic io m b r o ..................................... 13 10 8 7 12 5 9 6 5 6 10 0 1 2 1 0 1 96

S u m a ................................................ 178 98 75 69 80 59 56 35 35 40 103 52 24 12 13 5 14 948
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Intervalos en  dias entre lluvias —  (C on tinuación)

B U E N O S  A I R E S

P E R ÍO D O  I8ÜG -  1 8 9 5 .

M E S 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lu rt 14

E n e r o .............................................. 50 27 13 18 23 14 9 8 6 5 23
F e b r e r o  .......................................... 42 21 20 14 15 16 13 9 5 3 22
M a r z o ............................................... 65 37 28 17 15 8 15 7 8 7 17
A b r i l ................................................. 53 18 12 11 8 13 10 12 6 9 16
M a y o ................................................ 64 18 .6 9 8 8 10 7 8 12 14
J u n i o ................................................. 72 24 18 13 13 12 3 7 5 6 19
J u l i o .................................................. 47 16 11 6 7 8 6 5 8 3 9
A g o s t o ............................................ 74 17 17 14 12 6 5 9 3 4 15
S e t i e m b r e ...................................... 78 20 12 12 9 5 9 8 7 3 29
O c t u b r e  . . . .................................... 65 31 18 20 12 14 12 9 2 7 13
N o v i e m b r e ................................... 60 38 27 22 25 16 10 S 10 i 12
D i c i e m b r e ..................................... 80 30 23 19 29 15 18 8 7 5 17

S u m a ................................................. 750 297 205 175 176 135 120 97 75 68 206

14A19 20 A 24 25.120 30 ¡134 35.140 40
a rr ib a

TO TA L

10 3 2 0 1 1 213
3 2 3 0 0 0 188
8 2 1 0 0 1 236
7 8 2 2 1 2 ISO
6 3 2 1 1 0 177
4 6 3 3 2 1 211

13 3 3 1 1 1 148
12 4 5 2 0 0 199

5 3 2 1 0 0 203
6 3 0 0 0 0 212
8 2 1 0 0 0 243
6 0 1 0 0 0 259

88 89 25 10 6 6 2479

SALTA

periodo 1873 * 1891,—(coa Interrupciones)

E n e r o ............................................... 58 22 18 19 14 14 3 4 3 1
F e b r e r o  .......................................... 83 26 15 11 10 5 6 5 3 1
M a r z o ............................................... 57 14 15 9 9 1 8 5 3 1
A b r i l ................................................. 22 3 3 1 1 2 1 0 0 2
M a y o ................................................. 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0
J u n i o . . . ...................................... 1 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0
J u l i o  ................................................ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
A g o s t o ............................................. 0 2 1 0 0 0 0 l! 0 0
S e t i e m b r e ..................................... 9 1 0 2 2 1 0 2 1 0
O c tu b r e  .......................................... 13 2 4 1 2 3 5 2 i 3
N o v i e m b r e ................................... 36 11 8 5 3 5 7 6 1 2
D i c i e m b r e ...................................... 51 19 13 9 9 2 5 1 3 0

A ñ o ................................................... 330 101 79 57 51 34 36 25 18 11

1 0 0 0 0 0 0 157
3 1 0 ' 1 0 0 0 170
3 4 0 0 2 1 2 134
1 2 3 0 0 2 8 51
0 0 0 1 1 0 4 12
0 0 0 1 0 0 3 5
0 0 0 0 0 0 2 3
1 0 1 0 0 0 2 7
4 0 1 0 1 1 1 26
3 7 0 0 1 0 0 50
3 5 2 0 0 0 0 94
4 0 0 0 0 0 0 116

23 19 7 3 5 4 22 825

TUCUMÁN

PERIODO 1874 á 1877 y 1885 á 1895.

E n e r o ................................................ 36 24 .18 13 6 10 q 2 0 0 8 0 Cl 0 0 0 0 119
F e b r e r o ............................................ 73 2') 14 10 5 2 4 4 1 0 2 2 0 0 0 0 0 137
M a r z o ............................................... 72 12 9 10 6 5 10 3 1 1 4 I 1 0 0 0 0 135
A b r i l .................................................. 23 7 4 5 5 9 4 2 0 3 6 4 0 1 1 1 0 75
M a y o ................................................. 17 1 5 3 0 4 0 2 1 2 7 5 2 0 1 0 1 51
J u n i o ................................................. 14 2 2 1 5 2 2 0 1 0 1 2 2 1 1 1 5 42
J u l i o ................................................... 11 1 0 1 0 i 2 0 0 0 ' 1 0 2 1 1 1 2 24
A g o s t o ............................................. 8 1 0 1 1 0 0 0 2 0 2 1 2 1 1 0 2 22
S e t i e m b r e ...................................... 12 1 0 3 1 4 0 0 1 1 6 1 2 1 0 0 0 33
O c t u b r e .......................................... 38 9 6 4 5 5 5 2 1 3 2 2 1 2 0 0 0 85
N o v i e m b r e .................................... 35 12 6 8 5 5 2 4 5 2 7 0 0 0 0 0 0 91
D i c i e m b r e ...................................... 40 16 12 10 12 6 2 2 4 1 3 0 0 0 0 0 0 108

S u m a ................................................. 378 106 76 69 51 53 33 21 17 13 49 18 12 7 5 3 10 922
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Intérvalos en días entre llu v ias—(C o n tin u a c ió n )

M Ti s

E n e r o ..........
F e b r e r o . . . .
M a r z o .........

A l> r i l ...........
M a y o ...........

J u n i o ...........
J u l i o .............
A g o s to .........

S o t io m b r o .  
O c tu b re  . . .  

N o v io m b ro  
p jc io m lu 'c .

Año.

SANTIAGO DEL ESTERO

i 'K iu o n o  1871 á  1882, 1880, 1888 u 1890

íl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A 14 15 A 19 20 A 24 25 A 29 30 A 84 35 A 40 40
a r r ib a

T O T A L

21 7 18 7 2 7 3 1 4 2 4 1 0 0 0 0 0 72

28 7 8 7 6 4 6 2 3 2 6 0 0 0 0 0 0 79

31 fl 11 3 7 6 3 3 2 1 9 0 0 0 0 0 0 82

87 f) 5 1 1 2 0 1 2 2 5 4 1 2 1 0 2 71

8 3 0 2 1 0 2 0 1 1 5 1 3 0 0 0 0 27

7 0 0 2 1 0 2 0 1 2 2 1 3 1 0 0 5 27

4 0 2 0 1 0 0 2 0 0 2 1 1 0 0 1 2 16

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 0 1 2 12

11 2 0 1 I 3 2 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 27

18 3 3 3 3 1 6 2 1 3 5 2 2 0 0 0 0 52

26 10 8 8 3 5 4 2 3 3 4 Ú 2 0 1 0 0 79

24 9 7 8 5 7 4 6 1 1 4 1 1 0 0 0 0 78

217 52 57 42 81 35 32 20 19 18 51 13 13 7 2 2 11 622

LA RIOJA

i 'K R Ío n o  187C ¡i 1878, 1881 n 1380, 1S88 á  1892

K n o r o .............................................. 12 r> 4 4 4 0 8 0 2 2 2 0 0 1 0 0 0 39

F e b r e r o ......................................... 11) ' 5 6 (! 1 0 1 1 2 3 1 2 1 1 0 0 0 49

H 4 1 2 8 0 4 3 1 0 3 1 0 0 0 0 1 36

A b r i l ................................................ 7 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 1 4 18

... .......................................................... 0 11 i) 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3

J i m i o .............................................. 8 II 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 10

J u l i o ................................................ 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 8

A g o s t o ............................................ 0 (> 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 7

S e t i e m b r e ..................................... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 5

O r t u b r o .......................................... 4 4 2 2 1 2 1 3 1 1 6 2 8 2 0 0 0 34

N o v io m b r o ................................... 6 1 1 1 1 1 2 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 ' 18

D ic io m b r o ...................................... 8 6 4 4 2 8 0 1 0 3 2 3 0 0 1 0 1 38

A ñ o .................................................... 70 20 19 19 17 7 13 9 9 13 17 11 9 5 1 4 16 265

CORDOBA

PERÍODO 1873 i\ 1895

E n o r o ................................................ 75 37 19 25 22 10 8 4 3 3 9 2 2 0 0 0 0 219

F e b r e r o ............................................ 52 24 19 14 21 10 7 7 3 2 4 0 0 0 0 0 0 163

M a r z o .............................................. 68 24 21 18 12 15 9 4 5 3 8 2 3 0 i fl 0 193

A b r i l ................................................. 42 7 7 4 7 1 7 7 2 0 14 5 3 1 2 0 2 111

M a y o ................................................ 18 3 3 2 1 1 3 2 2 0 8 4 6 5 4 0 8 65

J i m i o ................................................ 16 2 1 1 2 0 1 0 2 2 1 5 3 2 2 2 5 46

J u l i o ................................................. 1 1 3 1 0 2 0 0 0 0 5 2 4 2 4 1 3 29

A g o s t o ............................................ r. 3 1 2 0 4 0 2 0 2 11 2 1 1 8 0 2 39

S c t io m b r o ...................................... 29 6 r» 3 5 6 5 4 3 3 10 3 2 0 1 1 0 86

O c tu b re  .......................................... 49 26 18 20 16 8 10 5 2 8 5 3 0 0 0 0 0 165

N o v io m b r o .................................... 82 40 17 15 15 11 8 7 0 3 9 1 0 0 0 0 0 208

D ic io m b r o ..................................... 90 39 23 20 12 16 5 7 1 5 3 3 0 0 0 0 0 224

A ñ o .................................................... 527 212 137 125 113 84 63 49 23 26 87 32 24 n 17 4 15 1549



T ER R IT O R IO  —  CLIMA 361

Intervalos en dias entre lluvias — (C ontinuación).

SAN JUAN

período 1875 á 1892 (con ¡»lerru|>mni's )

M E S 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ú 1-4 ir>iU9 20 A 24 25 A 29 30 A 34 35 A 40 10 í
arrib a !

TOTAI»

9 6 2 2 2 1 0 1 0 0 5 5 3 1 0 0 2 39

2 2 3 3 0 0 0 1 2 1 3 2 1 3 2 0 3 28

1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 12

1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 8

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6

J u l i o ................................................ 0 1 0 1 0 0 0 l 0 0 2 1 0 1 1 0 1 9

0 0 0 0 • 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 8

3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 3 2 14

2 1 1 1 2 0 0 0 3 0 4 2 1 0 1 1 3 22

N o v i e m b r e ............................... 3 1 1 2 2 0 3 0 1 2 2 1 1 1 4 0 0 24

7 9 3 1 1 7 1 0 0 3 2 3 i 1 1 0 3 43

29 20 11 12 9 10 5 5 8 6 21 15 8 9 10 7 34 219

Enero................................
Febrero.............................
M arzo...............................
A b r il.................................
Mayo.................................
Junio..................................
Julio...............................
A g o s to .............................
Setiembre.........................
Octubre.............................
Noviembre.........................
Diciembre..........................

Año

MENDOZA

período  1877 á 1880, 1892 á 1895

Enero . . . , 
Febrero ' * ' 
Marzo. . ■
A b ril. . . . .
Mayo.........
Jimio . . . 
Julio . . . . 
Agosto.. . 
Setiembre . 
Octubre. . 
Noviembre. 
Diciembre •

Año.

CHUBUT
(R a w so n )

período  1880 a 1887

6 1
7 3

9 5

17 6

11 5
19 3

14 5
12 9

13 10
7 5

7 4

21 4

143 60

2 2 0 1 1 1 1 1 3 1 • 0 0 1 0 0 . 21

1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1 2 0 0 0 19

5 3 2 4 2 2 0 0 7 1 0 0 0 ’ 0 ' 0 40

4 3 3 0 8 0 0 2 2 1 1 1 0 0 0 43

2 4 4 2 1 2 1 6 2 3 0 0 0 0 1 38

5 0 3 2 0 1 0 4 3 2 0 ó 1 0 0 43

8 1 1 0 1 0 3 2 5 2 1 0 0 0 ’ 1 4 4  •

3 4 2 3 3 0 0 1 3 1 . 0 . 0 0 0 0 4 1 -

4 3 3 1 2 1 0 1 3 1 0 0 1 0 ' 0 . 43

0 2 3 2 3 3 1 0 3 3 0 1 0 0 0 35

5 2 0 1 1 1 0 1 3 4 0 1 0 0 1 31

6 2 1 1 0 8  . 0 0 4 . 0 1 0 0 0 0 43  •

4 7 - 27 22 17 17 15 . 6 12 40 20 4 5 3 0 8 441

TOMO i.
46
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Intérvalos en dias entre llu v ias—(Continuación).

USHUAIA

l'EHÍODO 1870 á 1879, 1831 ii I8S5.

■
M E S í) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A1415 4 1920 A 24 25429 30434 35440 49

a r r ib a
TO T A L

79 16 15 7 4 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 127
71 21 6 7 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114
51 17 6 8 6 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 94
G5 13 8 3 2 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 98
61 12 7 ‘2 2 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 89
46 8 1 9 3 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 75

J n l ío .......................................... 29 6 10 7 1 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 62
24 8 1 2 3 1 2 2 0 1 2 1 0 0 0 0 1 48
10 5 1 2 2 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 36
r.r. 11 13 4 4 5 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 96
49 13 5 10 6 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
62 25 5 6 2 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 106

011 155 78 87 38 24 19 20 8 4 9 1 0 0 0 0 1 1035

ISLA DE LOS ESTADOS

t>i£EtlODO -umii- 1888 A DiciiiUBaK 1891 (fallando 8 muses)

K n o r o ............................................... 82 6 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42

K n liru ro ............................................ 26 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 35

«5 n 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45

A b r i l ................................................. 5(1 15 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82

M uy<................................................... 86 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

J t m i o .............................................. 96 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103

J u l i o ................................................. 80 7 8 5 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95

A g o s t o ............................................ 54 4 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66

S o t i o m b r o .................................... 46 13 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61

O o t u b r o ......................................... 44 8 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58

N o v io m b r o ................................... 39 7 2 2 2 ] 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0' 5 4 ‘-

D i c i e m b r e .................................... 35 7 4 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ' --53 r

S u m a ............................................... 622 91 37 28 8 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 794

De la inspección de los resultados presentados en estos cuadros, se reconoce sin otra expli
cación, la enorme diversidad que existe en la frecueneia de las lluvias entre las diversas regio
nes del territorio argentino, siendo representadas las diferencias extremas por los lugares de la Is
la de los Estados y la ciudad de San Juan —pues en aquella se vé que el mayor periodo sin llu
via ha sido ocho dias—mientras que en ésta es más bien excepcional un dia lluvioso. En Asun
ción (que queda separada de la Gobernación de Formosa por algo más que el ancho del rio 
Paraguay) el período de cuatro años examinados, ha revelado el hecho de que sólo en cuatro 
ocasiones han pasado intérvalos de veinte dias sin aguacero—el más extendido fué de treinta y 
dos dias. En la ciudad de Buenos Aires, las observaciones desde el año 1857, nos enseñan que 
ha habido seis veces que los intérvalos de seca fueron superiores á cuarenta dias, siendo el más 
largo de ellos de cuarenta y siete días. Por el interés general que estos datos encierran, transcri
bimos á continuación las fechas en que se han sentido las secas más prolongadas (arriba de 40 
días, con excepción de las de San Juan que corresponden á las mayores de 70 días) para las sec 
ciones indicadas en la última serie de cuadros.
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1878-
1879
1883
1884
1885 
1887 
1887
1889
1890
1890
1891
1892
1893 
1895

1857-
1857
1868
1875
1881
1887

1873
1875
1880
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886 
1886
1889
1890
1891
1892
1892
1893
1894

1886-
1890
1891.
1892
1893

Corrientes

de Julio 31 á Setiembre 18   48 días
» Julio 7 á Agosto 2 2    4 5  „
* Junio 2 1  á Setiembre 4     7 4  »
» Junio 29 á Agosto 17     4 8  »
» Julio 9 á Agosto 2 2    4 3  ,
» Setiembre 23 á Noviembre 9 ............................................  46 »
» Diciembre 26 á Febrero 11 ..................... ................. . 4 6  »
» Julio 4 á Setiembre 2 2    7 9  ,
» Abril 17 á Mayo 28 . .......................................... 4 0  »
» Mayo 31 á Julio 15   4 4  *
» Junio 7 á Julio 21 ................. .........; .............  4 3  »
» Junio 19 á Agosto 2   4 3  „
» Julio 27 á Setiembre 9     4 3  »
* Junio 21 á Agosto 3   4 2  »

Buenos Aires

de Marzo 19 á Mayo 2 ..............................................  4 3  dias
» Julio 14 á Agosto 31    4 7  »
* Abril 13 á Mayo 28    4 4  »
» Junio 11 á Julio 28    4 6  »
» Enero 31 á Marzo 17   46 »
» Abril 26 á Junio 8      4 2  »

Salta

de Mayo 24 á Setiembre 8  . . .  - ......................  ..........  1 1 5  días
» Junio 14 á Agosto 9      5 4  »
* Abril 13 á Junio 28   7 4  ,
» Junio 28 á Setiembre 28   9 1  »
» Mayo 1 á Noviembre 14   196 *
» Abril 9 á Octubre 1 1    184 »
» Abril 1 á Setiembre 2     1 5 3  »
» Mayo 7 á Setiembre 9      125 >
» Abril 28 á Setiembre 15    Í39 »
» Abril 6  á Agosto 27     1 4 3  »
* Agosto 27 á Noviembre 2 ..............................................  6 6  »
» Mayo 16 á Octubre 3   139 »
» Julio 24 á Octubre 10    78 »
» Abril 22 á Setiembre 15   145 *
* Abril 12 á Agosto 12   9 1  »
* Agosto 12 á Octubre 19    6 8  »
* Junio 6  á Octubre 24   140 »
» Abril 25 á Julio 29   95 »

Tucumán

de Junio 20 á Agosto 26 .............................................. 6 6  dias
» Junio 25 á Setiembre 12   78 *
» Junio 20 á Agosto 16   56 »
* Mayo 22 á Julio 31       69 »
* Junio 30 á Octubre 24    115 »
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1877
1878 
1870 
1881 
1882 
1882 
1886 
1889 
1800

1876 
1870
1877
1878 
1878
1884
1885 
1889
1889
1890
1891

187'1-

1875
1877
1878 
1883 
1834
1885
1886 
1S87 
1887
1887
1888 
18S9 
1892 
1S92

1 8 7 5 -

1877
1877
1S7S
1880
18S1
1881
1 8 8 2

Santiago del Estero

de Agosto 1 á Setiembre 28 ..............
* Junio 12 á Agosto 21
. Junio 14 á Setiembre 22 ..............

Julio 4 á Octubre 10 ..............
v Junio 17 á Agosto 15 ..............
» Agosto 16 á Octubre 11 ..............
» Junio 30 á Agosto 28 ..............
» Julio 1 á Octubre 16 .......... .
» Abril 16 á Agosto 24 ..............

La Rioja

de Junio 2 á Agosto 4 ..............
» Agosto 4 á Octubre 12 . . . . . . . .
» Agosto 7 á Octubre 29 ..............
p Abril 30 á Julio 5 ..............
» Agosto 24 á Octubre 8 ..............
- Junio 22 á Agosto 18 . . . . . . . .
» Agosto 8 á Octubre 11 ..............
» Abril 6 á Junio 8 . . . . . . .
» Junio 8 á Octubre 1 ......... ...
» Abril 4 á Setiembre 12 ..............
» Marzo 11 á Setiembre 4 ..............

Córdoba

de Junio 1 á Julio 19 ..............
» Junio 1 á Setiembre 2 ..............
» Agosto 1 á Octubre 11 ..............
» Abril 30 á Junio 15 . . . . ----
» Julio 24 á Setiembre 26 ..............
* Junio 9 á Agosto 16 ......... ..
» Mayo 20 á Julio 1 . . . . . . .
» Junio 7 á Setiembre 19 . . . . . . . .
» Abril 11 á Mayo 27 ..............
» Mayo 27 á Julio 10 ..............
» Julio 23 á Setiembre 17 ..............
» Junio 10 á Setiembre 3 ......... .
» Julio 1 á Agosto 11 ..............
» Mayo 8 á Julio 21 ..............
% Agosto 8 á Octubre 3 ............

San Juan

de Abril 25 á Setiembre 12 .................
* Marzo 20 á Julio 27 ..................
- Octubre 24 á Setiembre 25 (de 1878)
* Setiembre 25 á Diciembre 1 4 .................
* Marzo 25 á Julio 13 ................
* Febrero 16 á Julio 5 . . .  ..........
- Setiembre 5 á Noviembre 16 ..................
» Junio 17 á Setiembre 2 . . . . . . . .

57 dias
69 *
99 »
97 *
58 »
55 »
58 »

106 p
129 »

62 dias
68 * 

82 * 
65
44 »
56 >*
63 
62

114 
160 » 
176 »

46 dias
93 »
70 . 
45 » 
63 » 
67 »
41 *

103 -
45 »
43 »
55 *
84 »
40 > 
73 »
70 »

139 dias
128 * 
335 

79 * 
110 . 
138 .
71 »
76 *

i  obs. en d  mes 
■ goslo)
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1882--de Octubre 30 á Enero 10 .............................................. 71 días
1883 » Julio 9 á Octubre 25 .................... ........................  107 y>

1884 » Marzo 5 á Mayo 30 ................ .......................... 85 »

1884 » Mayo 30 á Setiembre 8 .................. , »

1885 3> Marzo 1 á Mayo 19 .................... 78 r>

1888 » Marzo 6 á Agosto 11 .................... ........................  157 »

1888 » Agosto 11 á Octubre 22 .................. ..................................... 71
1889 » Mayo 9 á Setiembre 24 . . ,  .................... ................................. 137
1889 Setiembre 24 á Diciembre 1 3 .................... .................................  79 »

1890 » Junio 25 á Octubre 12 ........................... ...................... 108
1890 Octubre 22 á Enero 30 .................. .................................... 99
1891 Enero 30 á Junio 11 ........................... .................................... 131 9

1891 » Junio 11 á Noviembre 6 .................... »

1892 » Enero 28 á Octubre 3 . ........... ..  . . . 9

Mendoza

1877— de Mayo 31 á Julio 15
1877 » Noviembre 21 á Enero 7
1878 » Abril 29 á Julio 13 . . . .
1878 » Julio 13 á Setiembre 30
1879 » Abril 24 á Junio 23 . . . .

1880 » Marzo 26 á Junio 27
1892 » Abril 19 á Agosto 1
1893 v  Mayo 26 á Julio 26
1894 9 Mayo 21 á Julio 23 , .
1894 * Julio 23 á Octubre 24
1895 * Mayo 3 á Julio 6

Chnbut
(Rawson)

1883—de Mayo 12 á Junio 24 
1884 * Julio 31 á Setiembre 15 . . . .

Ushuaia

1878— de Agosto 30 á Octubre 14 ............................................. 44 dias

C — TORMENTAS DE TRUENOS Y RELÁMPAGOS

Parece propio incluir en este capitulo, de las lluvias, una sección relativa á la distribución de 
las tormentas de truenos y relámpagos por motivo de la relación tan estrecha entre ellos — siendo 
excepcionalmente raros los casos de que las descargas eléctricas no estén acompañadas por llu
vias, y mientras más fuertes son los truenos mayor es la intensidad de la lluvia.

En la distribución geográfica de las tormentas, hallamos los extremos entre la región del Li~ 
toral y la extremidad Sur del Continente. En la serie de ocho años de observaciones de la Isla 
de los Estados, hay ocho anotaciones de truenos y relámpagos, y éstos no se han presentado en 
el carácter de tormentas sino de detonaciones aisladas. De la Tierra del Fuego, en el registro de 
seis años, se encuentra de vez en cuando una anotación de relámpagos lejanos, pero solamente 
una vez lluvia acompañada con descargas eléctricas. Siguiendo la línea de la costa hacia el 
Norte, las manifestaciones eléctricas aumentan hasta que se llega á las inmediaciones del estuario 
del Rio de la Plata, donde parece que alcanza su número máximum — 51 -en término medio

44 dias
46 9

74 » 
78 *
59 ■ .
92 *

103 »
60 »
62 * 
92 *
63 »

42 dias 
45
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anual deducido de las observaciones de Buenos Aires. En Bahía Blanca, el número de ellas re
sulta ser 1G y en Rawson 9. En la región fluvial, se halla una disminución en el número, com
parado con el para Buenos Aires, pues en Hernandarias, provincia de Entre R íos, y Asunción 
(Paraguay), puntos de donde tenemos registros cuidadosamente llevados de este elemento, el nú
mero medio resulta 24 y 33, respectivamente. También en la región de la pampa estas tormen
tas eléctricas son frecuentes, desde Octubre á Marzo —la estación lluviosa. Las observaciones de 
Córdoba dan 46, como promedio anual, número que podemos aceptar como indicio de las tormen
tas de la parte central del interior del país. En la región andina, estas tormentas son de menos 
frecuencia que en ia mediterránea. Las anotaciones de Mendoza, que abarcan un período de más 
de 40 años, dan 27 para el término medio en el año, de los disturbios eléctricos, cuyo número 
disminuye rápidamente al dirigirse al Sur siguiendo las faldas de las Cordilleras. En Chos-Malal 
capital del Neuquén, es un fenómeno observado á largos intérvalos. También al Norte de Men
doza ó San Juan se manifiesta menos frecuente que en aquellas provincias.

Desde la latitud de 40 grados al Norte, la relación en la distribución anual entre el número de 
aguaceros y el de las tormentas de truenos y relámpagos es íntima y la división del año en las 
estaciones lluviosa y seca, es igualmente aplicable á los períodos de las conmociones eléctricas. 
En Buenos Aires 64 % del número total de estas tormentas se descargan entre los meses de 
Octubre á Marzo, en Córdoba 85 % y en Mendoza 92 '/„•

El cuadro que sigue exhibe el número medio de veces que han sido anotadas las tormentas 
de truenos y relámpagos en cada mes, para ocho estaciones convenientemente distribuidas, para 
evidenciar la frecuencia de estas conmociones en diferentes secciones del país. Para la mayor 
conveniencia de expresión, las cifras son referidas al período de diez años:

N úm ero mériio incusunl (le torm en tas de tru en os y  re lám p agos

E N  D IE Z  ASOS

M  líS A (JUNCIÓN TUCUMAN 11EUNAMDAKIAS CÓRDOBA UEN DOZA S U B E O S  A IRES B A H ÍA  BLANCA RAW SON

E n o r o .................... 8(1 21 22 73 60 75 21 18

F o b r o r o ................... 80 24 25 60 42 55 20 7

M a r z o ...................... 84 16 30 52 26 45 17 10

A b r i l ........................ 10 8 11 20 10 30 12 5

M a y o ........................ 18 2 11 10 2 30 6 0

J u n i o ........................ 14 0 12 5 1 30 2 0

J u l io  ........................ 14 0 8 5 1 25 4 0

A g o s t o .................... 24 2 15 10 1 30 5 4

S o t i e m b r o ............. 24 4 14 22 7 37 6 3

O o tu b ro ................... 48 19 24 48 15 43 • J 8 11

N o v i e m b r e ........... 84 19 30 79 40 47 19 11

D i c i e m b r e ............. 34 28 34 81 65 58 33 16

E n  d io z  a ñ o s . . . . 326 143 236 465 270 505 163 85

La distribución diurna de las tormentas, según la división del dia en período de 6 horas,. de
ducidas de las observaciones de Buenos Aires y Córdoba, puede verse por el cuadrito adjunto 
Los números son relativos à la escala de 100 tormentas diarias:

B U E N O S A IR E S C Ó R D O B A

D o m o d ín  n o o h o j D o  6 n .  m . D e  m e d io  d i a D o 6 p .  m . D e  m e d i a  n o c h e D e  8 a .  m . D e  m e d io  d í a D e  6 p .  m .

A 8 n .  m .  A m e d io  d in A 6  p .  m . A m e d ia  n o o lie A 6 a .  m . A m e d io  d i a A 6  p .  m . & m e d i a  n o c h o

18 %  26 % 27 % 29 % 29 e/o 15 % 27 °/o 29 °lo
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La influencia sobre la temperatura y la presión barométrica ejercida por las tormentas eléc
tricas, tal como queda manifestada en los valores medios dados por las observaciones de 7 a. m., 
2 p. m., y 9 p. m. de estos dos elementos, entre el dia anterior y posterior al de la tormenta, si 
ésta tenía lugar durante el día solar, y si ha caído en la noche —principiando después de las ob
servaciones de las 9 p. m. y terminando antes de las 7 a. m. — se han empleado las diferencias de 
temperatura y de la presión entre los dos dias sucesivos. El importe del enfriamiento de la tempe
ratura y de la subida (por lo general) de la columna barométrica, así producido, se halla en los 
cuadros siguientes, determinada para catorce estaciones y para los dos períodos en que se ha di
vidido el año, en referencia á la frecuencia de las tempestades:

In fluencia  de la s  torm en tas <le T ru en os y R elám p agos sob re la  tem p era tu ra

O C TU BRE Á  MARZO A B R IL Á  S E T IE M B R E AÜO

0 0 O

A s u n c i ó n .................................. -  1 . 6 —  3 . 5 -  2 . 4

G o y a .............................................. ~  5 . 3 —  1 . 1 —  4 . 0

P a r a n á . ........................................ —  3 . 0 —  2 . 7 —  2 . 9

R o s a r i o ..................................... -  2 . 9 —  2 . 7 —  2 . 8

B u e n o s  A i r e s ...................... —  1 . 5 —  2 . 3 —  1 . 8

B a h í a  B l a n c a ..................... -  2 . 6 -  2 . 1 -  2 . 0

C h n b u t  ( R a w s o n ) .......... —  1 . 3 +  0 . 0 “  1 . 0

S a l t a .............................................. —  1 . 2 —  2 . 9 —  1 . 3

T u c u m á n .................................. —  1 . 8 -  2 . 6 —  1 . 9

S a n t i a g o  d e l  E s t e r o . —  2 . 7 —  3 . 5 “  2 . 8

O a t a m a r c a ............................. —  2 . 0 — -  2 .U

L a  R i o j a ................................... -  1 . 8 —  3 . 0 —  1 .9

C ó r d o b a ..................................... -  3 . 5 -  4 . 4 -  3 . 6

M e n d o z a  ................................... —  1 . 3 ~  2 . 2 —  1 .4

In fluencia  d e la s  torm en tas de T ru en os y  R elám p agos sob re la  P rcsió u  A tm osfér ica

OCTUBRE i .  MARZO A B R IL  Á. S E T IE M B R E a S o

A s u n c i ó n ............................. +  0-3 m m +  1 .5  m m +  0 .8  m m

G o y a ...................................... +  4 .3 +  1 .8 +  3 .5

P a r a n á .................................. +  2 .3 +  2 .0 +  2 .2

R o s a r i o ................................. +  0 .8 +  1 .0 +  0 .8

B u e n o s  A i r e s .................. - f  0 .4 +  0 .7 * r  0 .5
B a b i a  B l a n c a ................. -i- 0 .2 -  0 .2 +  0.1

C h n b n t  ( R a w s o n ) ......... —  1 .0 -  3 .9 —  1 .4

S a l t a ...................................... +  0 .5 -  0 .3 +  0 .5

T u c u m á n ............................. +  1 .4 +  1 .8 +  1 .4

S a n t i a g o  d e l  E s t e r o . + 1 . 6 +  3 .8 +  1 .8

C a t & m a r c a ......................... +  0 .2 — +  0 .2

L a  R i o j a ............................. -1- 1 .1 +  0 .8 +  1 .0

C ó r d o b a ............................... +  2 .6 +  4 .0 +  2 .8

M e n d o z a .............................. +  0 .9 +  1 .2 +  0 .9

La distribución de las tormentas que han proporcionado los datos contenidos en los dos cua 
dros que preceden, según el rumbo de su procedencia, tal como queda indicado por las anotacio 
nes de la dirección del viento, es la siguiente. Las cifras son relativas á 100:
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JHstrihuciou de llis torm eu fas según  la  R osa de V ientos.

Ii ‘
;■ N NK i-: Slí S s\v w N \ V

% % % % % % % %
Asunción................... 2« 12 21 4 21 4 0 12
Goyii......................... 11) 30 0 20 20 20 0 0
PnrnnA...................... 24 38 14 5 14 0 0 5
Rosario...................... 23 15 21 15 15 1 3 7
Buouoa Aires ............. 25 13 24 16 8 8 2 4
lluliln Blanca............. 27 tí 5 17 7 4 9 25
Chnhiit (Ilnwson)....... 6 17 0 17 0 8 17 33
Salta......................... 31 19 19 9 0 6 3 13
TucmuAn................... 18 3 6 8 22 37 3 3
Santiago dol Estero.... 22 19 16 8 28 5 0 2
Catamarón................. 0 10 50 20 0 10 10 0
La R ioja....................... 10 0 6 26 12 12 19 6
Córdoba........................ 2 2 ,6 8 70 8 3 1
Mendoza ...................... 12 9 46 24 9 0 0 0

D —GRANIZO

La caída de granizo y piedras suele acompañar las tormentas de truenos y relámpagos,— 
pero es muy excepcional que la caída dure más que pocos minutos, y el ancho de su camino es 
por lo general de poca extensión — algunas veces no pasa de uno ó dos kilómetros.

Kn la costa del Atlántico es un fenómeno de poca frecuencia, pues en los registros de Bue
nos Aires, desde el año 1801, se halla anotada 30 veces la caída de granizo, y en Bahía Blanca 
solamente 9 veces en 24 años. Al alejarse de la costa se aumenta la frecuencia de las mangas 
de piedra y granizo. Los 24 años de observaciones de Córdoba dan el número total de ellas en 
81, de cuyo número 70 veces cayeron en el período tempestuoso — de Octubre á Marzo—siendo 
la distribución por meses la siguiente:

Enero.......... . . .  9 Abril........ Julio.......... . . .  2 Octubre.......... . . .  13
Febrero.. . . . .. 5 Mayo........ .. .. 3 Agosto. . . . . . .  0 Noviembre. . . . . . .  21
Marzo.......... . 9 Junio........ . . . .  2 Setiembre. . . .  3 Diciembre....... . . . 1 3

T otal......................  81

la que dá 34 como el número medio que cae en diez años. La enumeración de ellas, por divi
sión del dia en períodos de seis horas, es:

Do iiioiUn noche A tí ft. m.. 18 | De 6 n. ín. A medio din.. 10 ¡ De medio din il 6 m.. 35 | De 6 p. m. A media noche.. 18

De ese númeio total de caídas, sólo en diez y seis han venido piedras de suficiente fuerza 
y tamaño para causar perjuicios graves á la vegetación, y los estragos fueron limitados á zonas 
cortas y angostas.

La dirección de procedencia de 76 de estas mangas ha sido del cuadrante Sur, y las 5 res
tantes del Norte.
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De Mendoza, 47 años de observaciones completas sobre la caída de granizo, dieron el núme
ro total de ellas en 110; repartidas por meses como sigue:

Enero........ . .  14 Abril. .. J u lio .... 4 Octubre.......... . . .  10
Febrero... .. 7 M ayo.. . .  . . . . .  1 Agosto....... . 11 Noviembre. . . .  21
Marzo....... .. 4 Junio........ Setiembre. .. 7 Diciembre.. .. . . .  lf>

Total...................  110

cuyo número total correspondería á 23 veces en diez años ó en números redondos dos veces por 
año.

Lo ya manifestado acerca de las tormentas de granizo, relativamente á los tres puntos—Bue
nos Aires, Córdoba y Mendoza, se refiere, respectivamente á las regiones de que estas tres ciu
dades son características: la de la costa, la pampa y de la pre-cordillera. El estudio de las cifras 
presentadas demuestra que este flajelo no es tan común, ni tan severo como la creencia popular 
lo conceptúa.

En ninguna otra sección del territorio Argentino, se encuentra mayor frecuencia en la caída 
de piedras que la de los lugares citados, con la excepción de la parte Sur del continente, donde 
las anotaciones de granizo más bien se refieren á la nieve, que al verdadero granizo que cae en 
las regiones del Norte.

§ 7 — VIENTOS 

A — F R E C U E N C I A

El número de veces que normalmente se observa el viento de cada uno de los ocho rumbos 
principales de la rosa náutica, así como el de las calmas, en diversas regiones del país, se pone 
de manifiesto por las cifras contenidas en los cuadros á continuación: cifras que representan el 
conjunto de las tres observaciones diarias, de 7 a. m., 2 p. m. y 9 p. m., y van expresadas en 
números relativos á mil vientos mensuales, con excepción de los de Córdoba que se refieren al 
núi" o relativo de horas. Los valores para el año son el término medio de los doce meses. La 
r entacíón gráfica de estas rosas de viento están dibujadas en las láminas XXXVI á XXXVIII

F re cu en c ia  re la t iv a  m en sual d e lo s  v ien to s

ASUNCIÓN

M E S N N15 lí S E s svv w N W C A I.M A

- 161 84 108 112 241 28 )7 17 232

176 110 155 103 199 81 31 14 181

131 131 108 80 284 9 21 9 227

100 115 183 72 306 4 0 7 213

75 151 183 90 269 9 10 4 20!)

91 125 173 33 360 18 9 4 187

116 250 187 40 244 9 7 4 143

108 204 127 58 301 17 17 2 160

112 148 154 83 356 11 11 4 121

90 151 198 174 271 6 11 6 93

116 178 115 122 253 20 9 7 180

157 161 140 92 222 15 13 21 179

119 151 153 88 275 15 13 8 J78

TOMO I ,
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Frecuencia relativa mensual de los vientos— (C on tinuación).

CORRIENTES

M E S N NK K SE s SAV av N \v CALMA

295 73 139 72 359 25 26 7

250 104 142 86 378 18 14 6 2

253 90 1 « 89 396 12 9 3 8

210 80 125 91 437 21 7 4 13

‘233 121 121 73 407 23 7 8 12

279 95 110 56 415 30 6 2 7

320 70 107 62 398 27 6 3 7

359 103 109 58 350 14 3 1 3

257 75 123 91 425 19 4 1 5

210 71 138 106 458 11 2 0 4

N o v i e m b r e . . . . . . .  "  " 210 98 184 95 407 14 5 0 7

298 79 150 96 342 11 9 7 8

265 89 131 81 397 19 8 . 3 7

CONCORDIA

188 177 165 136 109 25 48 33

96 290 205 176 158 74 38 42 53

220 173 118 68 22 36 18

A b r i l ..................................... 205 191 137 104 123 46 47 18

176 208 1)2 83 89 145 72 99 36

143 240 116 74 140 105 61 71 50

245 120 113 90 98 43 49 12

J78 221) 115 110 111 137 61 52 7

159 195 171 169 157 86 28 30 10

120 231 198 181 140 75 29 24 2

127 187 165 168 155 105 39 53 1

151 180 141 100 161 101 49 46 11

147 209 160 142 130 102 42 50 18

ROSARIO

185 '203 217 112 102 61 42 46 32

205 166 112 142 27 21 58 53

166 209 178 118 128 66 32 50 33

A b r i l ..................................... 133 193 112 128 172 69 17 56 120

150 164 147 77 174 107 40 57 84

132 163 88 1*25 14S 102 58 44 142

134 156 144 94 244 88 32 36 72

100 127 170 130 182 103 45 52 91

137 137 125 148 216 88 23 63 63

115 187 199 151 175 50 15 33 45

206 164 146 142 160 36 7 57 82

231 123 117 52 23 77 54

157 173 160 122 163 71 30 52 72
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Frecuencia relativa m ensual de los v ientos — (C on tinuación).

BUENOS AIRES

M ES N N E E S E S s\v \v N \ V C A LM A

Enero..................... 165 185 264 109 99 79 43 56 0
Febrero.................... 133 196 265 119 96 94 44 53 0

Marzo..................... 155 199 224 116 108 95 50 51 2
A b ril....................... 171 161 160 96 106 138 94 71 3
Mayo....................... 190 139 102 77 96 159 120 115 2
Junio...................... 190 115 107 101 96 163 115 108 3
Ju lio ...................... 181 143 135 8 4 108 150 99 97 3
Agosto.................... 162 160 157 118 110 134 82 76 1
Setiembre................ 111 172 218 145 122 123 59 49 1
Octubre...... ............. 98 167 252 140 123 125 57 37 1
Noviembre............... 131 192 226 116 104 115 59 57 0
Dioilmbre................ 158 186 232 107 99 101 55 61 1

Año......................... 154 168 195 111 106 123 73 69 1

BAHIA BLANCA

Enero...................... 170 50 95 204 55 48 139 231 8
Febrero.................... 193 55 104 165 78 42 102 247 14
Marzo..................... 216 46 71 148 63 40 129 287 (l
A bril....................... 222 37 48 101 60 47 130 355 0
Mayo...................... 228 33 34 82 45 59 138 381 (.1
Junio...................... 215 25 33 92 62 42 153 378 0
Julio........................ 101 29 24 63 47 50 168 428 0
Agosto.................... 196 43 30 115 56 51 150 . 359 0
Setiembre................ 215 50 52 162 66 42 122 281 10
Octubre................... 185 66 71 160 90 57 120 251 0
Noviembre.............. 187 62 76 164 71 53 158 229 0
Diciembre................ 153 47 76 158 81 57 196 232 0

Año......................... 198 45 59 134 65 49 142 305 3

SALTA

Enero..................... 151 296 134 43 25 8 9 52 282
Febrero................... 179 330 100 52 29 9 10 35 256
Marzo..................... 148 415 89 45 10 6 0 25 262
Abril....................... 109 476 101 22 9 3 1 11 268
Mayo...................... 129 494 126 28 6 4 1 14 108
Junio...................... 165 408 99 26 7 4 4 13 274
Ju lio ....................... 217 327 137 20 12 5 3 27 252
Agosto.................... 194 385 145 39 9 3 2 16 207
Setiembre................ 156 402 178 37 3 4 2 8 210
Octubre................... 145 360 148 68 7 8 12 17 226
Noviembre.............. 149 339 150 72 18 6 5 29 232
Diciembre................ 166 314 127 68 15 26 9 29 246

Año........................ 159 380 128 43 12 7 5 23 243
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Frecuencia relativa mensual de los vientos — ( C o n t i n u a c i ó n ) .

TUCUMAX

M V . » N Nli - SU s S\V w >'\V C,U.M A

5« 109 24 88 80 217 20 22 384
91) 129 32 71 84 200 13 12

Marzo..................... r,7 84 36 22 1)4 231 14 13 429
Abril...................... (¡a 111 19 50 78 196 11 15 457

92 120 38 51 85 150 8 26 430
83 81 31 57 77 167 14 15 475
96 114 2T> 43 81 170 n 11 449

AjíOKtO................... 68 122 24 70 G9 178 11 21 437
Si't.iombrt-................ 59 96 55 64 95 234 11 13
Octnbro.................. 62 72 43 79 78 287 11 12 356
Noviomliri-.............. 46 101 44 78 70 252 30 13 366
Dioicinliro............... 62 71 23 49 60 259 20

V
5 451

Amo........................ 69 161 33 02 81 212 14 15 413

SANTIAGO DEL ESTERO

178 7« 142 72 230 18 11 17 •¿56
220 58 129 58 211 19 15 5 284
201 85 118 77 20Ü 10 9 4 295

Abril...................... 174 123 70 231 8 8 6 319
1511 7b 70 49 190 18 21 11 401
142 71 70 4« 287 13 22 4 345
IHO 83 02 52 253 11 C 8 338
185 85 50 59 251 16 6 13 335
148 60 73 69 330 31 3 9 269
149 59 69 09 289 8 5 1 851
188 95 96 48 280 9 5 11 208
240 05 109 51 191 15 4 18 307

180 72 93 00 246 15 10 9 314

CATAMARCA

190 168 145 33 162 0 51 145
163 97 295 78 54 42 36 72 163
104 126 313 72 33 72 00 11 203
109 109 3l¡3 51 34 68 34 6 286
90 61 281 32 65 61 39 4 307

132 30 126 48 167 30 120 0 347
211 114 49 32 118 54 65 27 335
109 72 91 40 51 40 222 22 353

Setiembre.......... . 194 112 75 119 37 78 168 15 202
132 210 147 29 114 85 173 33 77
210 234 61 48 81 153 36 40 137
245 326 22 27 60 92 11 38 179

A>'»o...................... 150 141 161 00 70 78 81 27 233
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Frecuencia re la tiva  mensual de los vientos — ( C o n t i n u a c i ó n ) .

LA RIOJA

M ES N N E u S E s s\v \ v N\V C A I M A

Enero...................... 52 G1 137 85 278 89 51 9 238
Fobrcro................... 51 33 97 132 300 109 30 22 226
Marzo..................... 23 32 75 133 360 123 35 12 207
A b ril...................... 19 29 66 101 430 174 43 9 129
Mayo...................... 18 14 69 95 411 229 73 10 81
Junio...................... 17 19 90 153 • 327 224 76 21 73
Julio....................... 21 23 89 171 329 203 68 13 83
Agosto.................... 10 21 83 113 880 216 70 9 [08
Setiembre................ 10 29 75 150 385 156 79 8 108
Octubre ................... 11 44 92 140 392 129 51 6 135
Noviembre.............. 19 31 109 160 316 98 39 11 211
Diciembre................ 80 42 94 147 318 93 29 17 230

Año......................... 23 31 90 132 352 154 54 12 152

«SAN JUAN

Enoro...................... 74 17 24 106 491 26 18 16 228
Febrero ................... 61 26 16 75 564 34 21 21 182
Marzo..................... 94 30 34 104 551 21 11 17 125
A b ril..................... 64 24 31 74 542 14 8 11 232
Mayo...................... 86 33 13 67 514 22 10 24 231
Junio............;......... 74 28 12 76 511 17 17 28 212
Ju lio........................ 59 25 20 76 494 25 15 37 249
Agosto..................... 66 42 26 84 446 46 26 41 223
Setiembre................ 36 34 20 132 499 38 15 25 201
Octubre .................. 29 28 38 89 600 48 19 25 124
Noviembre.............. 72 23 19 103 800 49 19 21 94
Diciembre................ 67 22 19 139 547 39 8 38 121

Ano......................... 65 28 23 94 530 32 16 25 187

CÓRDOBA

Enero..................... 173 276 r85 139 217 41 27 27 15
Febrero ................... 176 297 103 124 184 50 26 29 11
Marzo..................... 175 294 106 140 177 46 12 25 25
Abril....................... 191 305 85 117 204 36 16 24 22
Mayo....................... 162 252 93 166 211 53 20 26 17
Junio...................... 142 238 63 181 246 49 18 32 31
Ju lio ........................ 183 240 67 153 234 51 18 35 19
Agosto..................... 185 218 72 168 240 40 24 38 15
Setiembre................ 173 255 81 189 225 27 7 18 25
Octubre................... 144 302 82 161 214 52 16 23 6
Noviembre............. 154 301 87 174 190 42 20 28 4
Diciembre................ 174 278 74 157 194 51 28 32 12

Año......................... 169 271 83 156 212 45 19 28 17
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Frecuencia relativa mensual de los v ientos — (Continuación). 

M E N D O Z A

M ES N N'K i-: su s s\v w K W C A W I A

101 104 190 172 168 35 18 7 199
Febrero.................. 05 11(1 18(5 109 146 38 33 25 228
Marzo................... 88 Í)1 142 164 148 64 54 18 263
A l.n l...................... fi3 59 118 136 178 66 29 30 331
Mnvo ..................... 87 49 92 161 145 53 51 17 375
Junio...................... 77 10 99 131 185 83 39 29 317
J til iu ...................... 61 5 i lili 169 223 39 42 25 289
Agosto.................... 90 85 96 160 253 50 54 22 184

109 72 88 124 256 67 31 21 232
Octubre .................. 77 70 132 174 234 62 19 9 163
Noviembre.............. 75 106 183 172 202 67 25 15 155
Diciembre.............. (52 103 191 201 188 47 26 26 156

A im ...................... 73 77 140 102 191 50 35 21 245

•SAN LUIS

E n e r e ....................................... (11 104 233 104 04 25 25 79 305
1‘V b r i ’t ' i . .................................. ISO OH 101 102 8 20 39 129 263
........................................................ 70 02 1 « ! 147 44 11 44 110 329
A b r i l ...................... .................. Wi 03 182 137 37 18 37 130 330
........................................................ 180 02 182 J02 51 19 19 177 258
J u n i i .......................................... 112 75 97 01 53 25 19 92 430
. I l l l i e .......................................... 111 105 1311 81 21 32 48 97 325
A g u s i  ■■.................................... 121 73 106 70 18 10 87 108 355

78 42 181 133 39 31 41 91 364
O c t u b r e .................................. 128 88 249 221 52 38 21 59 194
N o v i e m b r e ........................... 133 48 190 218 30 40 49 22 258

130 110 141 181 50 30 29 105 209

A ú n ........................................... 117 74 175 130 39 26 37 100 302

C H O S - M A L A L

E n e r o ....................................... 11» 8 19 113 40 94 250 148 212
..................................................... 134 21 61 170 32 78 214 108 178
M a r / . o ....................................... 182 U 24 104 43 84 258 147 199
A b r i l ......................................... 180 2S 17 145 09 78 166 114 197
M u y o .......................................... 177 17 17 123 2«  • 82 177 174 207
.1 u n i r ........................................... 21» 11 20 89 49 r>3 109 165 228
J u l i o ......................................... 150 9 21 119 28 52 159 280 191
A g e s t o .................................... 157 39 19 07 41 54 207 201 224
S e t i e m b r e ............................. 158 20 5(1 100 78 81 182 198 138

184 8 40 153 38 48 272 175 132
97 3 3(¡ 83 53 72 281 119 256

D i c i e m b r e  ........................... 82 3 13 94 19 (¡4 401 150 19-1

NO 14 28 113 43 70 228 165 190
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Frecuencia relativa m ensual de los v ientos — (Continuación).

RAWSOX

M ES N NU a SE s s\v \v S\v CAI.MA

Enero..................... 64 109 139 92 57 162 230 57 90
Febrero................... 09 97 158 87 83 102 194 90 90
Marzo..................... 72 75 77 82 53 137 249 119 130
A b ril...................... 50 40 30 70 91 133 276 130 180
Mayo...................... 55 15 28 66 57 120 293 168 198
Junio...................... 65 17 29 51 40 152 275 149 222
Ju lio ....................... 85 41 23 62 47 138 300 148 158
Agosto.................... 69 57 39 75 39 121 262 187 151
Setiembre................ 89 108 87 113 89 84 222 129 129
Octubre................... 79 81 122 111 36 100 269 110 92
Noviembre.............. 66 80 97 70 45 189 270 96 87
Diciembre................ 69 103 107 103 41 147 260 88 82

Año......................... 72 69 78 82 52 132 258 123 134

ISLA DE LOS ESTADOS

Enero...................... 106 22 18 85 160 152 152 252 53
Febrero................... 153 18 10 31 100 214 181 229 64
M a i -z o ................................................. 98 20 11 37 •143 177 169 290 49
Abril....................... 142 6 3 83 212 162 161 221 61)
Mayo...................... 109 35 8 71 172 136 199 239 81
Jim io...................... 117 54 31 66 132 179 164 199 58
Ju lio ....................... 82 68 13 96 132 155 143 234 77
Agosto..................... 85 73 14 92 141 136 135 263 61
Setiembre................ 121 30 7 54 162 169 149 248 60
Octubre................... 132 20 5 60 128 141 150 264 100
Noviombre............... 144 36 11 73 184 135 105 254 58
Diciembre................ 76 52 14 100 163 158 120 258 59

Año......................... 114 36 12 67 152 169 152 246 61

USHUAIA

Enero...................... 115 19 44 5 3 172 496 82 114
Febrero ................... 101 30 27 0 6 115 441 S'¿ 248
Marzo...................... 238 26 48 22 15 105 284 41 221
Abril....................... 130 30 78 17 44 156 216 52 277
Mayo...................... 158 13 72 56 17 112 171 04 337
Junio...................... 167 20 35 16 46 159 227 16 314
Ju lio ....................... 87 15 84 27 26 138 242 38 348
Agosto..................... 65 47 65 58 35 346 145 53 186
Setiembre............... 77 61 118 25 21 98 20(3 100 29 i
Octubre................... 131 41 125 22 8 158 320 59 136
Noviembre............... 139 33 106 45 25 114 355 53 J3U
Diciembre................ 62 16 90 30 27 160 402 22 191

Año........................ 122 29 75 25 21 147 313 46 222
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B — DIRECCIÓN MÉDIA

En las cartas isobares está indicada la dirección media del viento para el número suficiente 
de puntos que se ha creído requisito para mostrar el movimiento general del aire, en las cuatro 
estaciones del año, y su término medio para el año. Estas direcciones medias han sido determi
nadas mediante la conocida fórmula de Lambert, empleando para el objeto la frecuencia con que 
se ha observado el viento de los diversos rumbos, procedimiento que dá aproximadamente la ver
dadera dirección del movimiento total del viento durante un cierto período, ya sea para el dia, 
mes, ó año, y que sería bien exacto si los vientos de los diferentes rumbos tuviesen siempre la 
misma velocidad.

Bura dar á conocer la variación anual de la dirección media, presentamos en seguida estas 
direcciones con las resultantes correspondientes, para cada mes, deducidas de las frecuencias re
lativas contenidas en los cuadros de las últimas páginas. *

l'iin. hacer clara, la siíoiilleiición de. los terminos “dirección media" y la '“resultante correspondiente 
supongamos (|iie cu un h u í s  do 31) días el viento lia soplado con una velocidad uniforme:

3 dias del Norte
G ti tt Noreste

11 ti u Este
5 u VI Sur
2 U ll Sudoeste
3 u « Noroeste

°!¡t".'"‘e,s *' “ !' ,lel “ •* u,m ",asa ,Ie ai,'e 1«e «leí P»»*» A (en el diagrama) lia llegado á B por cou- 
Mgtiicitie la linca AH representa la dirección y la distancia desde el punto de partida, que correspondería al 
muiinuento total del aire en linea recta durante el mes. Asi el ángulo formado por la linea AH con el m ¡- 
I .1 d, I litar, es la dirección media, y el largo de la linea, la resultante, ó sea el que 1,abría resultado si 

Mi lito mínese soplado |-, días según el diagrama en la dirección indicada. Si en lugar de illas ó veces oue

u • h. vuv posición es «proxmmtiva empleando el número de vientos de cada rumbo, sin tener e cue t 
la d ileum m  de velocidad que corresponde á los distintos rumbos. cuenta
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Dirección inedia del viento  y frecuenc ia  r e la t iv a  co r respond ien te

ASUXCIÓN CORRIENTES CONCORDIA ROSARIO IH-KKita AIRES llAtlfA 111,ANCA
M E S

Dirct cióu 
media R esultante D irección

media R esultante Dirección
media R esultante Dirección

media R esallan te i Dirección 
, inedia R esultante 1 >¡iviY;i'm 

media R esalían le

0 ’ 
118 33 220

o 1

n i  so 207
O '

294
0 ' 

67 0 350
t)

72 45 349 335 4 149
97 4 245 116 46 275 100 55 79 35 345 345 28 187

117 37 252 121 3 288 86 32 .
303 329 10 298

119 20 353 136 23 327 85 51 57 31 118 327 20 500
92 39 335 123 31 279 20 25 199. 318 1 505

129 25 337 124 17 228 57 45 478
87 26 376 117 17 1G5 50 19 117 0 80 3J2 57 569

H ^ O S tO ................................. 109 37 
124 28

299
359

81 57 

130 32
211
292

60 22 

93 24
184
324

121 23 231 71 42 130
265

315 27 

328 20
426
281

115 47 453 137 54 378 93 2 102 53 305 327 19 197
109 37 317 125 38 351 100 57 81 25 260 324 7 2o7

92 27 281 103 8 259 98 38 231 283 302 53 214

111 45 315 121 20 266 84 0 320 32 324

SALTA TUCUMÁN S A N T I A O O  D E L  

ESTERO
CATAMARCA LA h o j a SAN JUAN

0 ' O * 0 ' O ' O ' ü ‘
43 49 466 189 55 149 103 24 491
42 2 491 173 2 87 90 15 180 547
43 31 570 204 19 184 89 9 214 171 9
46 2 614 195 19 104 110 38 211 521
46 20 665 140 19 11 101 56 120 189 0
41 54 584 189 29 86 138 14 178 175 4
39 11 564 188 36 47 109 11 146 12 14
44 22 614 173 54 76 111 40 135 309 24
49 6 632 181 3 184 147 51 252 2 38
50 6 557 198 39 227 135 49 ' 211 28 17 124
50 43 531 194 50 183 107 52 187 26 38 194 163 46
46 53 478 .2 1 1  23 190 69 8 175 25 13 396 163 48

45 23 563 192 19 126 110 54 172 519

CÓRDOBA MENDOZA SAN l u i s o e o s - m a l a l HAWSON
I S L A  DE LOS

ESTADOS

O ’ O ' o * O O ' O '

81 28 316 111 27 369 . ,
345ÜQO «id

72 47 344 113 20 333 . . .
453

74 54 376 129 57 274 79 51 273 20 453
A b r i l ...................................... 71 3 354 142 11 259 72 54

n
203 10 404

91 25 324 143 59 238 22 54 382
105 19 303 154 13 234 32 13 316¿uo 1U

89 47 274 146 27 306 48 21
94 35 276 144 26 282 35 11 203
91 15 368 148 20 254 84 31 178 293 29 266 301 12
88 22 351 132 13 399 96 29
82 56 366 125 21 364 97 3 293 273 43 320 262 0 271 373 32
79 21 308 122 37 390 69 45 240

1
274 48 472 265 29

84 51 326 132 44 299 65 22

Las resultantes expresadas en términos de mil horas mensuales.

idTOMO I.
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La variación diurna en la dirección media del viento en la región de la pampa, donde me
jor se pueden observar los verdaderos cambios en el movimiento del aire — sin ser afectados por 
induendas desviadoras locales — se ejemplifica por las direcciones medias horarias deducidas de 
las observaciones de Córdoba.

Los valores que figuran en el cuadro adjunto, son los determinados del movimiento total del 
aire, registrado pT la veleta y anemómetro, en cada hora, y reunidos aquí para las cuatro esta
ciones y el año entero.

Variación d iu rn a  de la d irección  m edia  del viento  en Córdoba.

i i  o  n  a V K K A K O OTO.SO JSV1EKNO F l U t i  A V E  H A A S O

ü  ' O * O  ’ V ’ u  ’
li á  1 a .  m ................................ 133  43 115 36 114 38 132 24 125 8

1 » 2  ................................ 148 G 120 35 118 0 1 3 4  57 132 7
2 » x  ........................................... 152 47 123 33 1 3 2  50 143 29 140 16
X  »  4  ................................ 158 54 131 13 136 1 145 30 144 14
4  » r , ........................................... 153 27 138 11 149 1 145 47 148 15
fi » <i ........................................... 1(13 11 148 81 155 8 147 27 153 8

a  »  7  ................................ 155 46 151 8 158 25 141 23 150 56
7 » 8  ................................ 121 7 1-13 5 159 8 114 35 133 32
8 » ti ................................ 81 2« 1 1 0  1 2 1 4 7  11 89  40 103 6

1) » 111 ........................................... (13 44 80  18 117 4 -  7 5  50 80 2 1

ID » 1 1  ................................ 62  16 69  8 84  8 69 0 70  7
11 « 1 2  n i .  .1 .................................. 51) 33 62  6 69 53 65 5 63  59
12  » 1 | i .  n i ................................ 57  27 0(1 59 62  23 63 32 61 9
1 » 2  ........................................... 57  47 59  11 62  13 62  57 60  34

»  M ................................. ..... .. 51) 20 59 54 63 51 65  27 62  13
;i » i ........................................... 111 II 63 23 (16 33 69 ID 65 9
•1 n  ........................................... <15 8 114 26 71 3 70  51 6 8  11

:■ >. ii ........................................... (>7 7 61) 7 75  59 75  29 71 48
(i « 7  ................................ <18 22 7 4  20 8 4  36 79  47 75  55
7  "  H ................................ 7(i 42 83 51 101 9 89  27 86  23
H « II ................................ 1)4 84 1)9 17 113 9 108 10 103 36
i ; » n i  ........................................... l i l i  5!) 1116 57 120 2 121 42 115 18

III » 11 ........................................... 1 2 2  3Í) 109 18 118 37 123 39 119 5
11 V 12  n i .  I I ................................ 125  44 113 17 118 50 125 38 121 14

l ' r i ' i i i o i l i n ........................................................ 77  30 7 9  21) j 89 2 2 85  15 82  48

Las cifras que acabamos de dar, nos imponen de cuan íntima es la relación entre el movi
miento horizontal diurno del aire y la variación de la temperatura; pues se vé en toda estación 
del año (pie la hora más fría del dia es la en que la dirección del viento se aproxima más al 
rumbo Sud y ¿\ medida que la temperatura se eleva, la dirección media cambia hacia el Norte 
con una regularidad de variación igual á la de la temperatura, alcanzando su mayor aproxima
ción al rumbo Norte en la hora más calurosa del dia. La amplitud media de la variación diur
na de la dirección media es algo superior á 90°.

Ln la costa de la provincia de Buenos Aires, se observa á menudo en los meses cálidos el 
intercambio del viento del mar y de la tierra, soplando el primero desde las 9 ó 10 de la maña
na hasta la hora de ponerse el sol, y el segundo durante la noche. Las observaciones de la ciu
dad de Buenos Aires demuestran que la dirección media en la estación de verano, varía desde 
el NL en la mañana al ESE á las 2 de la tarde y al Este en la noche, acusando una amplitud 
diurna de menos de 50". En el invierno este movimiento es enteramente distinto; pues en la ma
ñana la dirección media es del NW en la tarde del NE y en la noche del ESE — con la ampli
tud media diurna de 150°.
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C — VELOCIDAD

Encabezamos esta sección con el cuadro que exhibe el número medio diurno de kilómetros 
de viento registrados por anemómetro de sistema Robinson, en ocho estaciones repartidas desde 
Asunción—frente á la Gobernación de Formosa—hasta la Isla de los Estados. Las cifras son 
reunidas por meses:

V elocid ad  in ed ia  d iurna d el v ien to .

K ILÓ M ETR O S 1*011 D IA

M E S ASUNCIÓN C O R RIEN TES IIERK A K D  ARIAS ROSARIO UUEXOS A IRES TUCCSIÁK CÓUDOUA
ISLA  DE LOS 

ESTADOS

Enero....................................... 105 145 190 226 181 71 271 444
Febrero .................................... 100 125 162 216 170 63 251) 557
Marzo....................................... 100 141 167 213 171 49 235 742
A bril......................................... 103 139 180 179 178 •10 232 684
M ayo........................................ 97 155 192 174 99 43 213 662
Jun io....................................... 111 188 187 203 101 41 20!) 749
Ju lio......................................... 131 196 213 241 135 46 250 740
Agosto...................................... 149 205 210 269 157 58 285 677
Setiembre..................... ;.......... 163 160 210 251 194 67 303 646
Octubre.................................... 161 159 202 248 189 6 » 290 580
Noviembre................................ 120 141 184 234 188 60 201 533
Diciembre................................. 110 149 184 256 199 46 275 485

A ñ o.......................................... 121 159 190 226 164 54 25» 622

De las cifras que preceden se vé que la región más ventosa es la Isla de los Estados, donde 
el movimiento medio, diario, del viento llega á 640 kilómetros. El extremo opuesto se encuentra 
en Tucumán con la velocidad media de sólo 54 kilómetros por día; y los vientos de Tucuinán 
son representativos de los de una gran parte de la región contigua á las faldas de la Sierra de 
Aconquija. En la provincia de Catamarca tenemos estaciones donde más de un 50 f,/„ de las 
apreciaciones de la fuerza del viento son calmas. Los vientos de la región mediterránea son bien 
indicados por los registros de Córdoba, que dan la velocidad media de 259 kilómetros, y en el 
término medio de las cinco estaciones del Litoral acusa 172 kilómetros por día.

Por lo general se reconoce que la estación de primavera es la en que reina el mayor movi
miento del viento — poro este período ventoso se halla más adelantado en la pampa y en la sec
ción Norte de la región fluvial, que en Buenos Aires donde se prolonga hasta en ios meses de 
verano. Igualmente se vé que el período menos ventoso, en la sección Norte del Litoral se anti
cipa al de la parte Sud, hallándose en Asunción los meses de la menor velocidad, los de Febrero 
á Mayo; en Corrientes, de Febrero á Abril; en Rosario. Abril y Mayo; en Córdoba y Buenos Aires 
Mayo y Junio.

La variación diurna en la velocidad del viento hace una curva que se asemeja á la de la va
riación de la temperatura durante las horas del dia solar, pues de noche, por lo común una ó
dos horas después de ponerse el sol, se halla la fuerza reducida próximamente á su valor mínimo
y desde entonces sopla con lentitud hasta la aparición del sol. ó, en el invierno, una hora antes. 
El valor máximo del dia tiene lugar como una ó dos horas después del de la temperatura y la 
diferencia entre la velocidad mayor y menor normal está intimamente relacionada con la de entre 
los extremos de la temperatura.

Para ilustrar más la marcha diurna de la velocidad, damos aquí los valores horarios para un 
mes en cada estación del año y los para el año entero, deducidos del registro horario de doce
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años ríe observaciones efectuadas en Córdoba, siendo ellos característicos de los vientos que bar
ren encima de las regiones de la gran pampa argentina. Las curvas coirespondientes están tra
zadas en la lámina XXXIX.

M archa d iu rn a  de la velocidad m edia  h o r a r i a  cu Córdoba.

H  0  11 A KNKKO AUIUL JULIO OCTUUitU ¿ S o

K K K K K
i) ú  ] a . n i ................................. 7 .1 e .u 6 .9 8 .0 7 .0

1 .  2 .............................. 7 .2 6 .0 7 .0 7 .7 6 .8

2 » 3 ............................... 7 .3 6 .2 6 .9 7 .5 6 .8

H » 4  ............................... 6 .8 6 .2 7 .0 7 .4 6 .7

4 » 5 .............................. 0 .7 5 .8 7 .1 7 .2  ■ 6 .6

r. ,  ü .............................. 6 .3 5 .7 6 .9 7 .2 6 .6

ü » 7 .............................. 6 .7 6.0 7 .1 7 .9 7 -0

7 »  8 .............................. 9 .6 6 .3 7 .1 10 .6 8 .8

8 » 9 ............................... 12 .8 8 .5 8 .1 13 .2 10 .5

í) » 10 .............................. 14 .3 11 .6 11 .2 15 .0 12 .8

ID ,  11 .............................. 15 .2 13 .6 14 .4 15 .9 14 .7

11 ,  12 n i .  i l .............................. 15 .8 15 .2 16 .4 16 .7 15 .8

12 » 1 n i .............................. 16 .3 15 .6 17 .3 17 .5 16 .5

1 , 2 .............................. 1 6 .4 16 .0 17 .8 17 .7 16 .9

2 » H .............................. 16 .9 16 .7 18 .1 18 .0 17 .3

» » 4 .............................. 1 7 .4 16 .9 17 .7 18 .7 17 .4

4 » fi .............................. 17 .3 15 .7 15 .7 18.4 16 .7

s .  ü .............................. 1Ü.3 12.1 11 .6 17 .1 14 .2

II .  7 .............................. 13 .7 9 .0 9 .0 13 .5 11 .8

7 .  H .............................. 10 .6 7 .2 7 .6 1 0 .9 9 .1

H . 9  .............................. 8 .8 6 .5 7 .4 9 .0 7 .8

II » ID .............................. 7 .5 6 .7 7 .3 8 .6 7 ,5

ID » II .............................. 7 .1 0 .6 7 .0 8 .4 7 .3

11 . 12 m . n .............................. 7 .1 6 .3 6 .9 8 .1 7 .1

I ' r u m o i l i u ..................................... 11.3 0 .7 10 .4 12.1
t........................

10 .8

De la misma serie de observaciones se ha deducido la velocidad media horaria que corres
ponde á cada uno de los diez y seis rumbos principales de la brújula, y para designar las dife
rencias en la velocidad manifestada en las diversas estaciones del año, se presentan las cifras, 
como en el último cuadro, para cuatro meses equidistantes y para el año:

Velocidad m edia  l lo ra r ía  de los d iversos vientos cu  Córdoba

IIUJJUO E N E itO A líltIL JU L IO OCTOBIIE ¿ £ o

K K K K K
N 15.1 11.1 13 .6 14 .0 13 .0

NNK 12 .9 11.8 13 .6 16 .0 13 .4

NU 1 1 .4 9 .3 9 .7 12 .2 10 .8

E N E 9 .7 5 .8 9 .6 10 .0 9 .7

li 8 .3 8 .0 6 .8 9 .2 7 .9

E 8 K 8 .2 6 .6 6 .4 8 .1 7 .6

8E 8 .7 8 .5 8 .0 9 .0 8 .9

'8R E 1 0 .7 1 0 .7 12 .7 12 .1 11 .3

6 15 .0 13 .4 12 .7 16.3 13 .9

asw 13.1 11 .7 14.2 13 .2 1 2 .3

sw 13 .7 10 .3 7 .7 10 .8 10 .1

\VH\V 7 .5 6 .1 7 .3 11 .0 7 .4

\v 9 .2 10.1 6 .3 9 .9 8 .7
IV NW 6 .3 4 .4 8 .1 7 .7 6 .5

NIV 7 .9 7 .6 8 .8 11 .2 9 .3
XNW 10 .6 9 .5 10.1 9 .2 9 .9
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En cuanto á los vientos más fuertes experimentados en diferentes partes de la República sólo 
podemos citar algunos ejemplos de que poseemos datos auténticos, que demostraron las velocida
des máximas registradas. Como es excepcionalmente raro que los vientos más fuertes duren por 
más de pocos minutos, las lecturas del anemómetro tomadas á intérvalos de horas no señalan las 
velocidades máximas que hayan acontecido durante intérvalos cortos —además no nos ha sido 
posible proveer todas las estaciones con estos instrumentos, de suerte que carecemos de los fun- 
mentosda para hacer más que una ligera revista de las más altas velocidades observadas.

En la Isla de los Estados, donde no son raros los casos en que están registradas velocidades 
que durante el intérvalo de siete horas, ofrecen como término medio horario arriba de SO kiló
metros de viento recorridos; parece que el máximum de la velocidad allí observada tuvo lugar el 
dia 3 de Julio de 1895. La nota del observador dice: «Desde medio dia del 2 hasta la mañana 
del 4 reinó un fuerte temporal: viento NNW. al N. y al NW. al calmarse: velocidad máxima al
canzada desde 12 m. d. á 1 p. ni. 109.7 kilómetros, alcanzando la espuma del mar hasta la cá
mara de luz de este faro—55 metros sobre el nivel del mar. De las 9 p. m. del dia 2 á 7 a.
m. del siguiente, la velocidad media horaria fué 97.4, y en las 7 horas siguientes la de 103.5 ki
lómetros ».

En Fisherton, 10 kilómetros al Norte del Rosario, durante la memorable tempestad de tierra 
que azotó la parte Sud de la provincia de Santa Fé y la del Norte de Buenos Aires el dia 12 de 
Enero de 1894, en los dos últimos minutos antes que los alambres que unían el anemómetro con 
el aparato registrador (automático) fueran rotos por la violencia del viento, á las 6 11 25m p, m. 
la velocidad indicada fué a razón de. 140 kilómetros por hora. De Córdoba, la velocidad máxi
ma observada desde el año 1880, tuvo lugar en la tarde del 10 de Febrero de 1883, en medio 
de una tormenta de truenos, relámpagos y piedras. Durante 10 minutos el viento sopló con una 
velocidad superior á 95 kilómetros por hora, pero el máximum no se puede saber por motivo de 
que los puntos kilométricos dividieron la cinta de papel registradora.

Sin duda el viento más fuerte de que tenemos conocimiento en las últimos 25 años, fué el 
del ciclón que destruyó el pueblito de Arroyo Seco, Estación del F. C. de Buenos Aires y Rosario, 
situado á 31 kilómetros al SE. de la ciudad del Rosario. Basando los cálculos en la fuerza reque
rida para alzar y llevar el galpón de carga y los wagones cargados, se ha deducido que el vien
to durante algunos segundos ejerció una presión no menor de 125 libras por pié cuadrado — cuya 
presión representaría la fuerza combinada de los componentes vertical y horizontal, manifestados 
en el movimiento giratorio del viento.

La más alta velocidad observada en nuestras estaciones establecidas en los cercanías de las 
riberas del Rio de la Plata, fué la registrada en Nueva Palmira, durante el pampero del 31 de 
Agosto de 1876. En el intérvalo de 5 minutos á las 6 p. m. el anemómetro dió la velocidad á 
razón de 103 kilómetros por hora; pero es indudable que á veces la intensidad del viento que 
sopla por encima del rio, al principiar los pamperos, llega á ser bastante superior á la citada.

La frecuencia de los vientos fuertes, en la embocadura del Plata, en término medio, es de 
20 á 25 por año —pero de ese número apenas hay unos 3 ó 4 en que la velocidad del viento al
canza á 60 kilómetros por hora —ó suficiente intensidad para causar perjuicios á los buques de 
pequeño calado. Los meses más exentos de los pamperos son los de Mayo, Junio y Julio —por 
otra parte, la mayor frecuencia se observa en Febrero, Agosto y los últimos tres meses del año.

Al Noite de los 35 grados de latitud, las altas velocidades tienen lugar soplando el viento 
del cuadrante Sür, salvo los que reinan en la región Andina, durante los prolongados temporales 
de zonda, en los que á veces el viento sopla con la fuerza de un verdadero huracán del cuadran
te Norte.
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INTRODUCCION.

1 ° .  A N T E C E D E N T E S  D E L  T R A B A J O .

Antes de comenzar la lectura del trabajo que el título promete, es indispensable conocer los 
motivos que precedieron á su redacción para que los lectores puedan desde ahora darse cuenta 
de sus numerosos defectos, por la manera cómo está escrito, y por la rapidez con que se trata de 
algunas cuestiones que podrían haber sido más estudiadas.

En 1894, cuando se decretó la formación del Censo de la República, la Comisión nombrada 
por el Gobierno encargó la descripción física á personas que pudieron dedicarse con más ó menos 
asiduidad (como que lo solicitaron) á dar cuerpo á su cometido; pero llegó 1897, y, con gran 
sorpresa de la misma Comisión, el trabajo no estaba hecho, ni podían tampoco realizarlo aquellas 
personas, por circumstandas agenas á esta mención. Era necesario entonces que alguien hiciera 
en tres meses lo que no se había hecho en tres años, y teniendo en cuenta que todavía quedaban 
en el país escritores bien dispuestos y capaces de comprometerse á salvar tan imperiosa dificultad, 
se formuló una nueva lista, y, necesario es decirlo de una vez, mi nombre figuraba en e la. Por 
una distinción especial, se me ofreció elegir entre la Flora y la Fauna, optando por lia primera, 
aunque más zoólogo que botánico, para que se invitara al Dr. C a r l o s  B e r g  á aceptar la segunda. 
Así se hizo; mas el distinguido sábio preparaba su viaje á Europa, y debió excusarse. La Comi
sión entonces, con galantería indecible, me comprometió á aceptar la Fauna también.

No atribuya el lector á petulante vanidad lo que debe referirse á un legítimo orgullo: la 
Comisión tenia confianza en el autor de estas páginas, y la confianza de los hombres de mérito 
es un título que no se desdeña.

Ella se fundaba, por lo que se refiere al escritor, en la redacción de los dos capítulos análo
gos publicados en 1882 en el Censo de la Provincia de Buenos /.lyrcs, en su mejor conocimiento del 
país, debido á viajes realizados más tarde, y que aumentaban el adquirido en los anteriores; y 
aunque es verdad que no todos esos viajes han dejado un libro, porque no siempre se pudo escri-

TOMO I . 49
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bir. todos ello.-; han dejado un recuerdo de la fisonomía del país, exteriorizado en numerosas 
conferencias públicas, archivadas, en su mayor parte, en los Anales de ¿a Sociedad Científica Argen
tina, algunas en el liohtin del Instituto Geográfico, y no pocas en las columnas de los órganos de la 
prensa, y en veintidós anos de clases diarias en las escuelas normales ó en la Facultad de Cien
cia» Físico-matemáticas, debiendo agregarse numerosas publicaciones de viaje, ó de especialidades 
en las Actas y Jlolelin de la Academia Nacional de Ciencias, en los Anales citados, y en otras 
revistas nacionales.

La Comisión, empero, no deseaba torcer la índole descriptiva del autor exigiendo un trabajo 
como el de LOREXTZ en su Vegetación del Nordeste de la Provincia de Entre-R íos, ó el de HIERONYMUS 
sobre Tucuman, ni una enumeración sistemática de las plantas y animales de la República, porque 
esto hubiera sido imposible en tan corto tiempo, sino algo comparable á las conferencias.' Nuestra 
tierra á vuelo de pájaro, Camalotes, Pinceladas descriptivas, ó á algunas de las páginas de Viaje á 
Misiones, pero particularmente del carácter de los dos capítulos citados del Censo de Buenos Ayrcs.

Excluyendo las regiones antárcticas, que no deseo visitar, necesitaba recorrer dos zonas que 
me eran desconocidas, y cuyo aspecto no se levantaba en la imaginación por las descripciones de 
los viajeros: la una era laque corre desde Buenos Ayres hasta la Cordillera por Mendoza y San Juan, 
y la otra Ja que comienza en Paraná y termina en Concepción del Uruguay, cruzando Entre Ríos.

Solicité de la Comisión los elementos necesarios para emprender estos viajes, y el 14 de Abril 
salí de la Capital con mis compañeros en dirección á Mendoza, San Juan y la cumbre de la Cor
dillera, regresando el 20. El í) de Mayo emprendimos viaje al Chaco, y al regresar al Paraná 
tomamos el tren que nos permitió cruzur Entre R í o s  en pleno dia, llegamos á la Concepción del 
Uruguay, y el 27 del mismo mes desembarcamos en Buenos Ayres. Diez dias de influenza retarda
ron el comienzo de la obra.

lúa necesario tomar la pluma y sentarse definitivamente á escribir. 31 dias de viaje, observando 
sin cesar, a»í lo reclamaban, y máxime debiendo entregar los manuscritos á la Comisión el dia 
12 de Julio (■“). término de los tres meses de plazo disponible.

Kstos antecedentes, aunque de carácter tan personal, me han parecido necesarios para justificar 
las deficiencias de la obra, ya que el tiempo (3ü dias) ha sido tan corto, siéndolo tanto más cuanto 
que faltaba para abreviar y pulir.

Y no rían los maestros cuando lean estas páginas, porque ellos saben que dos de los princi
pales instrumentos del trabajo científico son el tiempo y la calma, y cuando éstos son remplazados 
por el viaje vertiginoso, la observación fugitiva, las evocaciones penosas de una memoria excitada 
mucho nnix allá de su actividad normal, debiendo la imaginación del autor salir en cierto modo de 
sí misma, sólo debe tomarse en cuenta el esfuerzo y colocarse en igualdad de condiciones para 
comprenderlo.

Dos botánicos famosos figuran en nuestro país, el que estudian y sirven desde hace algunos 
años: los Doctores Cá r l o s  S pegazzini  y F e d e r ic o  ICuktz, y hubiera deseado, áun para mi propia 
ilustración, que ellos redactáran el capítulo de la Flora, como asimismo que el Dr. B e r g  se 
hubiera encargado de la Fauna; pero la Comisión ha preferido que yo lo haga, pensando, sin duda, 
que mi menor competencia me daba más libertad para desenvolverme en las familiaridades de una 
expresión más popular. Si he cumplido sus deseos, será una satisfacción indeleble la de ver figurar 
mis pinceladas en un gran libro que es un monumento nacional.

2"— A n t e c e d e n t e s  r e l a t iv o s  al  conocimiento  d e  l a  F l o r a  d e  l a  R epú b lica  Ar g e n t in a .

La acción política del dominio colonial no se extendió en América más allá de las conve
niencias y ventajas de la corona y de sus satélites, de manera que hoy, despues de ochenta y

O La Comisión, en esta lecha, recibe estos manuscritos.
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siete años de independencia, sólo encontramos dos florones imperiales que nos quedaron aquí por 
descuido y olvidados: el orgullo de la sangre, tan opuesto al triunfo definitivo de la democracia, 
y el idioma de Cervantes, el más hermoso que hablan los hombres civilizados.

Quedó también, empero, alguna que otra joya inestimable; y, si es verdad que los artífices 
no pensaron en nosotros al cincelarlas, no lo es menos que aprovechamos el beneficio, así como 
es indudable que sólo pertenecen á la iniciativa individual; dos para despertar la clemencia de 
monarcas sordos, otra para alimentar las horas de una inteligencia serena y clarísima: aquellas re
velándose en la Crónica Incásica de Gaucilaso de la Vega y La Araucana de Ercilla, y ésta 
en' las páginas científicas de Don Félix de Azara.

No eran propicios los tiempos, ni habían llegado las investigaciones al nivel de encadena
miento y correlación que hoy las vinculan, de manera que ha sido necesario aplicar el espíritu 
de la crítica moderna, inflexible como una fórmula, para rejuvenecer y valorizar los datos y ob
servaciones de los numerosos cronistas que inundaron los archivos con sus papeles, publicados ó 
inéditos aún, y en los que más de una vez resaltan hechos que diariamente se comprueban, como 
la mayor parte de los que á propósito de la Naturaleza consigna el Padre Lozano, junto á las 
informes recopilaciones del arcediano Barco de Centenera.

Grandes obras de consulta frecuente serían las que dejaron los Jesuítas estudiosos que reco
rrieron estos países en los siglos pasados, si no hubieran imitado más de una vez la credulidad 
de los pueblos incultos é inocentes á los que dominaron y esplotaron al evangelizarlos, reducién
dolos á la pasividad de los rebaños, cual sucedió en Misiones, donde impusieron el toque de cam
pana, como chasquido de látigo, para anunciar la hora del sueño, del despertar y del comer, y 
áun el albor de los secretos más íntimos de la vida doméstica, de la familia, del hogar,—y si á 
esa falta de criterio, al aceptar noticias de fuente supersticiosa, no hubieran añadido el fárrago 
interminable de sus elucubraciones místicas.

Todavía pueden examinar con provecho esas obras el filólogo y el lingüista, pues, á semejan
za de aquel loro del cual refiere Humboldt que hablaba la lengua de una tribu extinguida, tam
bién nos quedan en sus páginas los idiomas de naciones que perecieron en la lucha contra el 
más fuerte y más hábil, naciones de las que hoy sólo se conserva esa reliquia literaria incompleta, las 
ruinas de sus poblaciones que el arqueólogo exhuma y restaura por los escombros, y reanima el 
etnógrafo al estudiar los fragmentos de cráneos despedazados.

Tales son, en breves palabras, los antecedentes históricos que preceden al mejor conocimiento 
de la Naturaleza Argentina, porque en el espíritu moderno de investigación, que no alcanzaron 
aquellos decididos varones de la Conquista, el método científico tiene sus formas ya consagradas 
por su excelencia en el procedimiento, por la seguridad de la crítica, por la rapidez de la pes
quisa, y por la unidad intachable de su legislación.

No preguntemos á la Crónica ni á la Historia cuántas inteligencias superiores se malograron 
al seguir los rastros de tesoros codiciados por la avaricia ó la necesidad; y arrojando un velo tan 
tupido que nadie pueda ver á través de su malla lo que esconde, dejemos que las flores de nues
tros campos y las enredaderas de nuestros bosques tiendan sobre él sus guirnaldas perfumadas, y 
que el tiempo y el aire, desmenuzando las inscripciones, sólo nos entreguen alguna vez un fan
tasma inofensivo y anónimo, como esas lápidas perdidas en los campos de las naciones clásicas, 
y en cuya superficie grabó quizá el cincel de un artista el nombre de una estrella.

El triunfo completo de la Ciencia, en nuestro siglo, lo debe ésta al goce de la más ámplia li
bertad en el orden, lo que en política es impracticable aún, porque, en ella, el orden suele tomar 
las formas de la tiranía ó de la dictadura, con todas sus abyecciones, sin admitir, como un princi
pio, el derecho de revolución; mientras que el orden en Ja Ciencia es una tiranía que reconoce 
ese derecho y su ejecución como un deber.

El código científico es el método, y en las ciencias naturales, y especialmente biológicas, se 
consagra en la nomenclatura. Muchos piensan que esta palabra sólo significa una larga serie de 
nombres latinos ó griegos, é ignoran que ella no es más ni ménos que el lenguaje de la Ciencia.

Un gran sabio inglés, Huxley, ha dicho que la Ciencia es la más alta expresión del sentido 
común, y si bien es cierto que las doctrinas más modernas quieren que sólo sea verdadera la re-
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latividad (leí los hechos, ninguna doctrina podrá impedir jamás que, dentro de una unidad de cri
terio y de sentido común, sean siempre verdades los hechos en su unidad.

Trivial parece  recordar aquí el nombre de B acon , porque, en el espíritu actual, se halla de 
tai manera vinculado á la idea de melado, que la imaginación quisiera no saber á veces cual de 
los dos es el nombre de [jila; pejo, si, como antes lie dicho, se consagra en la nomenclatura, sur- 
je Lixxi-.o, á semejanza de un legislador severo, cuya palabra cunde como Ja luz de un sol, mien
tras la persona voluntad se dispersa en el Nirvana de su propio ser.

;Cómo entendernos, si no empleamos el mismo lenguaje?
/Cómo interpretarnos, si hablamos distinto idioma?
L jnneo representa, por la nomenclatura, en el espíritu moderno de la Ciencia, el punto de 

partida de todas las investigaciones en que, de algun modo, tenga importancia decisiva la ta
xonomía.

No es este el lugar propicio para disertar sobre las excelencias de sus obras, consagradas 
por la aceptación universal; pero es que así como surje con él una nueva forma de investigación 
por la fácil originalidad de su sistema y la creación de las denominaciones binarias ó duales, na
ce también, para nosotros, la historia de la investigación de nuestras riquezas biológicas, por la 
presencia de C ommkrson en nuestras playas. Presentado por LlNNEO á la Reina U l rica  de Sue
cia, antes de emprender su célebre viaje, el ilustre navegante no podía meuos de ofrecer su con
curso para fomentar el Museo de la Reina, y enriquecer las publicaciones del eximio sabio--y 
así vemos, en muchos de los trabajos de éste, numerosas especies de animales v de plantas que 
C ommkk’son le envió de estos países.

No se ha escrito aún la historia de las investigaciones científicas en nuestro país, y esta obra 
que podría ocupar un sitio preferente al comenzar estas páginas sobre la Flora y la Fauna de la 
República Argentina, exige estudios demasiado prolijos, y consultas en extremo delicadas, para lle
varlos á cabo con la debida -severidad en el brevísimo tiempo de que el autor dispone para pre
sentar su trabajo terminado y salvar el compromiso que ha contraído.

Sin embargo, exisle un ligero cuadro de tales investigaciones, publicado en 1887 por el au
tor de estas páginas, quien lo escribió al correr de la pluma, para un diario, El Nacional, y con 
motivo do una publicación botánica del Dr, CÁELOS SpeGAZZíNI. Se titula Los trabajadores de la pri
mera bara, y como su vida fué la efímera de los artículos de diario, conviene despertarla aquí, 
mientras otro naturalista, más competente y con mayor aplicación y recursos especiales, trace el 
cuadro completo. Los claros que en él se notan, como que estaba dedicado á las plantas, pue
den en parte complementarse con la bibliografía. Dice así:

"Desde que C oaimerson visitó el Rio de la Plata, en vida de L in n e o , á mediados del siglo 
XVlll, hasta ahora, la República Argentina no puede citarse como uno de los países que, gozando 
de lodos los beneficios de la civilización y del progreso, se hayan preocupado metódicamente de 
averiguar cuales son sus fuentes de riqueza, ni menos de consignar en debida forma, y en catálo
gos regulares, los muy variados productos de su Fauna, de su Flora y de su Gea.

«Pero dejando á un lado la primera y la última, porque ellas no constituyen el principal ob
jeto de este artículo, séanos permitido recordar, á grandes rasgos, cuál ha sido la tarea llevada á 
cabo en el sentido de escudriñar, determinar y catalogar las plantas dé nuestro suelo, no preci
samente para que estas líneas puedan servir de norma á quien se dedique á tal estudio, sino pa
ra dar una ligera idea al respecto.

«La República Argentina, que abarca unos 33 grados de latitud austral, comenzando en el 
--» allí donde se desarrollan los magníficos bosques tropicales de las regiones chaqueñas, y de 
las provincias de Salta y Jujuy, recibe en sus costas antárcticas los témpanos que suben del cas
quete polar, ó las moles de hielo que se precipitan desde los montes helados por los flancos de 
sus glaciares, hasta perderse á la altura del 55, en los intrincados vericuetos de los canales 
fueguinos.

-Con semejante amplitud geográfica, ya que ultrapasa por el Norte la línea tropical, y se 
acerca, por el Sur, al Círculo Antárctico, no es menester mucha sagacidad, ni mucha perspicacia, 
para darse cuenta de que en su seno se desenvuelven los productos de tres zonas, sin considerar
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otra cosa que la dispersión horizontal, aparte de que sus elevadisimas montañas, cubiertas en la 
cumbre de nieves eternas, alimentan á su pié el banano y el chirimoyo.

«La riqueza, magnificencia y variedad de productos de sus bosques, con sus árboles colosales, 
vestidos de Claveles del aire, de Bromelias, de Orquídeas y enredaderas, sin contar los Musgos. 
Heléchos y Liqúenes, desde la base del tronco secular hasta los extremos de las ramas, la prodi
giosa ebullición de yerbas en sus parques naturales, Misiones y el Tncuman, la gracia de su 
ropage, en las tierras aisladas y en los flancos y quebradas de los Andes, todo ésto parece invitar 
á los botánicos á estudiar con avidez su territorio, á arrancarle todos los secretos que guarda, y 
á recoger todas las promesas que ha de cumplir, con la serenidad de una honradez indiferente, 
que exige, sin embargo, que la mimen y la cortejen.

«A mediados del primer semicentenio del siglo XIX, varios naturalistas visitaron estas comarcas, 
y aunque dedicados á investigaciones generales, ó á adquirir representantes de los tres reinos, am
pliaron, de un modo relativamente considerable, la tarea que había iniciado C o m m e r s o n  en el siglo 
pasado.

«El ilustre Azara, que los había precedido, dedicó su atención preferente á la Historia, á la 
Geografía y á la Fauna, y todo cuanto dice de vegetales, se refiere más propiamente á inves
tigaciones accidentales, como las que llevan á cabo los viajeros instruidos ó curiosos, que á una 
série de pesquisas botánicas, metódicamente ejecutadas, lo que, por otra parte, no era de su 
resorte.

« S a in t -H i l a i r e  (A u g u s t o  d e ), atraido por la magnificencia del trópico, llevó de nuestro país 
un número exiguo de plantas, prefiriendo dar mayor extensión á sus estudios con los materiales 
de la Flora brasileña.

« B o n p l a n d , enclaustrado, por decirlo así, en las soledades de Misiones, no alcanzó siquiera á 
contemplar la ruina de su obra. T w e e d i e  explora la Mesopotámia Argentina, y envía sus colec
ciones á  Inglaterra; G i l l i e s  herboriza en las provincias de Cuyo; C l a r a z  en la Pampa Austral 
y en parle de la Patagònia.

< D’orbigny se detuvo mayor tiempo en Bolivia, despues de haber hecho preciosas investiga
ciones sobre la Geología y la Fauna de nuestro país, á cuya Flora no dedicó el tiempo que sus 
estudios le reclamaban.

«En las regiones australes, Hooker, Darwin, Cunningham y otros, reunieron con mucho 
trabajo, por la misma escasez de los representantes del reino de los vegetales, muy exiguo núme
ro de éstos.

c Les sigue un período de silencio,
«La Flora Argentina no produce especies, sino pasto y maderas.
«Unos cinco años despues de la  caída de R o s a s , desde 1857 al 60, el Dr. B u r m e is t e r  reco

rre estas comarcas, y, de regreso á Alemania, publica, en 1861, su obra Reisc durch dit La Plata- 
Staatcn (Viaje por los Estados del Plata) en la que, no obstante revelarse esencialmente el 
zoólogo, señala algunos caracteres de la Flora Argentina.

«Todo esto es preliminar.
«Puco tiempo despues de asumir el mando e l Presidente S a r m ie n t o  (Octubre 12 de 1868), 

crea la Academia Nacional de Ciencias y reorganiza la Universidad de Córdova, formando, con 
los profesores de ciencias físicas de ésta, el primer núcleo de aquella.

«Desde ese momento comienzan las excursiones de L o r e n t z  y  d e  H ie r o n y m u s  que recorren 
toda la Sierra de Córdova, y  visitando las provincias de su itinerario, llegan á  Oran y  á  Tarija.

«Pasa L o r e n t z  á  la Concepción del Uruguay; H ie r o n y m u s  ocupa su puesto en la Facultad 
de Córdova y ambos continúan reuniendo los ricos y variados materiales de los puntos visitados 
en sus nuevos viajes.

«Poco despues, L o r e n t z  visita el Chaco litoral; H ie r o n y m u s  las provincias de Cuyo; 
E c h e g a r a y , discípulo del segundo, estudia una parte de San Juan; S c h ic k e n d a n z  ( F e d e r i c o ) Ca- 
tamarca; A v É - L a l l e m a ND San Luis, y algunos otros forman herbarios en diversos puntos del 
país.

«En 1879 L o r e n t z  y N i e d e r l e i n  acompañan al General R o c a  en su Expedición al Rio Ne-
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gro; S p e g a z z i n i  da comienzo á sus herborizaciones en Buenos Ayres, más tarde en la Patagònia 
Austral y Tierra del Fuego, y por último en el Chaco Austral.

L o r e n t z  visita e n  1880 la Sierra de la  Ventana, y  en 1883 H ie r o n y .uUS regresa á  su patria, 
siendo reemplazado, en 188 (•, por el D r . F e d e r ic o  K u r t z  que ocupa su cátedra y  forma parte, en 
188,"), de la Comisión Científica enviada por el Ministerio de la Guerra al Chaco, donde consigue 
formal' un riquísimo herbario.

Entre tanto, G r is e b a c u  había publicado dos obras sistemáticas que contenían los resultados 
principales de los primeros viajes de L o r e n t z  y de H ie r o n y m u s : la primera datada en 1874, 
Plante I.ormtziana\ contiene 927 especies Argentinas y una cantidad indeterminada de errores: 
y la segunda en 1879, SymboUc ad l·loram Argcntiuam. con 2265 números, incluyendo los 927 ante
riores, menos una parte de los errores prévios.

Con esto, la Flora Argentina estaba lejos de ser conocida, y aunque L o r e n t z , H ie r o n y m u s , 
S p e g a z z in i . y diversos botánicos de Europa han dado á luz distintos trabajos que aumentan la 
cifra á que llegó G k is e b a c u , falta mucho todavía para emprender una obra sintética que abrace 
la totalidad de nuestra? plantas.

• Será, sin embargo, la tarea de última hora.
-i La obra, á pesar de eso, continúa con éxito.
« Nï e d e r l k i n , en sus excursiones anteriores á 1887, ha coleccionado en Misiones con su habi

tual actividad, y el número que había alcanzado aumentó de un modo considerable en su último 
viaje por d  mismo territorio, acompañando, como naturalista agregado, á la Comisión Argentina 
de límites (con el Brasil).

« K u r t z  recorre en estos momentos la  Patagònia, de donde es seguro traerá una rica cosecha. 
K1 Sr. B o m a n , botánico sueco, acaba de formar, en el Oeste de la Provincia de Buenos Ayres, en 
particular en Chacabuco, un herbario tan completo como era posible en dicha comarca pampeana.

Y por último — y para no descuidar un dato que puede tener alguna importancia en esta 
rápida reseña— hace algún tiempo que se ha iniciado el arreglo definitivo del herbario de la 
Escuela Normal de Profesoras de la Capital, que cuenta con ricos materiales reunidos en Córdova, 
Tuetiman, Salla, Tandil, Curá-nialal, etc., por el autor de estas líneas.

• Con todo esto, empero, la bibliografía botánica de la República Argentina, no aumenta sino 
con lentitud.

No alcanzaremos temprano la deseada meta; pero algo se gana con no desmayar en la 
carrera.

«Por eso, cada nuevo libro que aparece en el país, y que contiene los resultados de inves
tigaciones prolijas, serias, y que llevan el sello del respeto por la ciencia con que han sido inicia
das y terminadas, arranca el aplauso de los pocos que, hasta ahora, dedican en nuestro país su 
atención á las pesquisas de tal género, y también de los que, sin prestarles el tiempo que su 
ejecución reclama, saben apreciar el esfuerzo de sus autores y la importancia que su publicación 
envuelve, para ventaja de propios y extraños: — de extraños, porque adquieren el conocimiento de 
una nueva faz de la riqueza universal; — de propios, por la repercusión en el mundo científico, 
que es el verdadero mundo del progreso positivo.

«Y ese nuevo libro acaba de publicarse.
«Titúlase Fungi fuegiani y  contiene la enumeración de los Hongos rocogidos por su autor, el 

Dr. S p e g a z z in i , en la Tierra del Fuego, cuando acompañó al Capitán B o v e  en su expedición por 
los mares australes................................................................................................................................................*

Desde entonces hasta ahora, es decir, desde 1887 hasta el presente año, la tarea ha continua
do. Sírvase el lector consultar los datos bibliográficos de la reseña siguiente, en particular los 
que figuran bajo los nombres de S p e g a z z i n i , H ie r o n y m u s , K u r t z , A l b o f f , L i l l o  y muchos otros, 
y hallará la comprobación.

No terminaré estos párrafos sin decir dos palabras sobre Herbarios.
1. El principal Herbario de la República Argentina se encuentra en el Museo de la Univer

sidad de Córdova, y contiene los tipos de G r i s e b a c h . Iniciado por L o r e n t z  y por H ie r o n y m u s  
ha sido enriquecido por el Dr. K u r t z  desde 1884 (y  por colaboradores).
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2. E I H e r b a r io  del Dr. S p e g a z z in i  ( e n  L a  P l a t a )  e s  m u y  r ic o  y  c o n t ie n e  e s p e c ie s  de c a s i  to 
da la República; además (y esto especialmente en Criptógamas’ del Paraguay, del Brasil, etc.

3. Los Herbarios formados por el autor de estas páginas, durante sus numerosos viajes, se en
cuentran en la Escuela Normal de Profesoras de la Capital y en parte remitidos á los Doctores 
H ie r o n y m u s  y S p e g a z z i n i . La última colección reunida, con motivo de los viajes realizados en este 
año 1897 para llevar á buen fin esta colaboración en el libro del Censo, se halla en el Jardín Zoo
lógico y quedará allí ó pasará al Museo Nacional de la Capital, al de Córdova, ó á' otra parte, 
mas no antes de ser publicada.

4. E l herbario de M ig u e l  L il l o , de plantas de la  formación subtropical, es famoso en Túcu- 
raan,

5. El Museo Nacional de la Capital tiene un herbario.
6 . El de La Plata no sé qué contiene; pero está en manos del Dr. A l b o f e  y  puede, por lo 

tanto, llegar á ser rico.
7. E l de la Concepción dei Uruguay, formado por L o r e n t z , era rico en plantas Entrerianas 

en 1881. El S r .  D u r a n d  S a v o y a t , á  cuyo cargo estuvo despues, m e  dice que contenía 700  espe
cies determinadas y unas 9 0 0  sin determinar.

8. Las colecciones reunidas por N i e d e r l e i n  se encuentran: en e l herbario.de Córdova, en el 
de ia Capital, y en algunos Museos de Alemania: Berlín, Gottinge, etc.

9. Los de C a r l o s  M. M o y a n o , en el de Córdova ó en el particular del Dr. K u r t z , en el 
del Dr. S p e g a z z i n i , en el del. autor de estas páginas y conservada por él mismo una parte. Con
tienen material reunido en sus cruzadas por la Patagònia.

10. C a r l o s  A m e g h in o  (Patagònia) ha remitido sus colecciones al Dr. S p e g a z z in i , etc., etc.

3°. L a  F l o r a  d e  l a  R e p ú b l i c a  A r g e n t i n a .

Si el lector estudia en este libro las condiciones físicas y geográficas de la República 
Argentina, procurando darse cuenta del carácter de su suelo por la topografía y composición; de 
su clima por las relaciones de posición en la latitud y entre dos océanos; con llanuras inmensas 
y gigantescas cordilleras; que reclina su cabeza en los ardores del trópico y baña sus piés entre 
los témpanos antárcticos, fácilmente comprenderá cuán variados son sus productos, y cómo, sin 
tomar en consideración más que las zonas y sub-zonas isotérmicas que la cruzan, puede ostentas 
en su frente una guirnalda de Orquideas., Palmas y Bromelias, y adornarse en sus comarcas friar 
con la vegetación que languidece y muere bajo el rayo caliente de la zona tropical.

M a r t in  d e  M o u s s y  primero, y  más tarde A u g u s t o  G r i s e b a c h , señalaron e l carácter general 
de su Flora: pero1 es necesario llegar á 1876 , despues de los estudios metódicos de L o r e n t z  y  de 
H ie r o n y m u s  para conocer sus provincias fitogeográficas, si no con la expresión de sus coeficientes 
botánicos característicos y  propios, á lo menos con la de su fisonomía local.

Invitada la Nación Argentina á tomar parte en la celebración del centenario de la Indepen
dencia de los Estados Unidos, el 4 de Julio de 1876, y en la Exposición Universal de aquella 
hermana del Norte, el Gobierno Argentino confió al Sr. R ic a r d o  N a p p  la confección de una 
obra geueral sobre nuestro país, y  solicitando el distinguido publicista, de diferentes hombres de 
ciencia, su colaboración en ella, obtuvo del Dr. P a b l o  G u n t e r io  L o r e n t z  un Cuadro de la vegetación 
de la República Argentina, que figura como «Capitulo VII» en La República Argentina en la Jlxposi- 
cion de Filadèlfia. Dos mapas acompañan el trabajo de L o r e n t z : uno de ellos general, y  el otro 
parcial de la comarca mejor conocida por él.

Aquellas provincias botánicas llevan el nombre de formaciones, que se subdividen en sonas ó 
sub-formociones, según la manera de agruparse las especies vegetales que las constituyen en el mis
mo plano, y de regiones, cuando se toma en cuenta la agrupación de aquellas especies en orden de 
altura.

Para darnos cuenta más exacta de lo que estos términos significan, imaginémonos un viaje 
rápido desde Buenos Ayres hasta la cima del Aconquija perpétuamente nevada.
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Poco despues de salir de la Capital, encontramos la Pampa, la vasta llanura cubierta principal- . 
mente de "ramillas predominantes, tapiz interrumpido solamente per las arboledas plantadas por el 
hombro; y si nos alojamos del gran Río para no tomar en cuenta los bosques ribereños naturales, 
veremos que usas "lamillas nos acompañan hasta el Rosario y hasta Santa Fé. Del Rosario toma
mos á Poniente, y á medio camino á Córduva, se presenta interrumpido el alfombrado por la 
presencia del bosque. Allí termina una provincia botánica; la Formación de la Pampa (véase el 
Mapa n. I.) v comienza otra, la Formación del monte (por bosque) caracterizada principalmente por 
árboles de la familia de las Leguminosas, tribu de las Mimoseas, entre las que domina el género 
J'rosopis (los Algarrobos, Caldenes &) y muchos otros que aparecerán á su debido tiempo. En ge
nera!, estos ái b<des son espinosos, de hojas compuestas ó descompuestas, con folíolos pequeños, y 
los encontraremos ocupando una área ipmensa en el país (Mapa n. 1, F. II, 1 y 2).

En la provincia dcTucuman, la Formación del Monte ocupa el suelo bajo comprendido éntrelas 
alturas que condensan los vapores llevados del Atlántico por los vientos alisios del Sudeste, y se 
intercala, ú manera de larga cuña, en la Formación subtropical., en la que, sin desaparecer por com
pleto, es reemplazada por una vegetación más vigorosa de hojas mayores y de un verde más 
brillante, en la que se reconoce la influencia vivificadora del calor y de la humedad. En nuestro 
viaje hallamos algunas comarcas de la última Formación, en las que domina una especie casi por
completo; son Quebrachos, son Cebiles......... y el territorio que ocupan se denomina zona\Zona del
Quebracho, Zona del Cebil. Si nos dirigimos ahora á las cumbres, llega un momento en que des
aparecen los árboles espinosos. Entramos en la Subformacion húmeda caliente que termina á unos 
mil metros sobre el nivel del mar. Primero observamos un paisaje que tiene aspecto de parque, 
con bosquccillos aislados sobre un tapiz de céspedes, entre los que también se levantan, á manera 
de islotes, grupos de Gramineas altas y vistosas: es la Región del Parque. Más arriba, el bosque se 
torna denso; una vegetación colosal y variada viste los flancos de la Sierra: es la Región de los 
tasques sublropien/es. Ultrapasados los mil metros, más ó menos, domina un árbol casi por comple
to: estamos en la Snbformacion húmeda fría, en la Región del Ali¿o. Más arriba aún desaparece és
te, y se presenta el suelo vestido de yerbas, entre las cuales dominan Gramineas particulares, con 
miembros intercalados de otras familias: es la Región de los pastos alpinos. Trepando siempre, dis
minuyen éstos, presúmanse algunas especies propias: estamos en la Región de la Puna. Arriba de 
ella, la Región de las niara eternas.

La gran altura de la Cordillera de los Andes á esta latitud, que ccnserva hasta el paralelo 
MI '/- más ó menos, impide que penetren á la Argentina los vapores desprendidos del Océano 
Pacífico, como que se condensan en las faldas occidentales, del lado de Chile, sin trasmontar la 
Cordillera, y no ofrecen su beneficio á los valles calcbaquíes, ni á Catamarca, la Rioja, San Juan 
Mendoza, etc., de clima seco y áiido suelo, donde los arenales y el pedregullo dominan, con una 
vegetación espinosa, áspera y ruda, en la que se encuentran aisladas los componentes de la For
mación del monte y reina soberana la vegetación de las Tunas ó Cactáceas, desde los Cardones gi
gantescos, Ouiscos ó Céreos en forma de candelabros, hasta las Opuncias y Equinocactos de ca
beza deprimida, constituyendo esta comarca la Subformacion del Monte Occidental (II, 2). Pero, más 
ó menos del paralelo 34 Va al Sur, la Cordillera se deprime, aumentan sus boquetes, y entonces 
los vapores del Pacífico, dominando á las cimas, se derraman en el flanco oriental y se conden
san originando una vegetación arbórea poderosa que seguiremos hasta la Tierra del Fuego con el 
nombre de Formación de los bosques antárcticos (Mapa n. I, Form. IV).

Con estas indicaciones, fácil será comprender cuales son los caracteres de las otras provincias 
fitogeográficas, especialmente si el lector se preocupa del estudio del suelo, del calor, humedad 
y  vientos dominantes en las diversas comarcas del país, tomando también en consideración los 
antecedentes geológicos y las causas probables de distinto orden que pueden obrar en los tiempos 
actuales. Las variadas secciones de este libro del Censo le ofrecen amplio material de estudio.

Las formaciones fitogeográficas de la República Argentina se encuentran representadas en el 
Mapa n . 1, y , si el lector tiene á  bien compararlo con el que publicó L o r e n t z  para ilustrar su Cuadro 
de la vegetación Argentina, observará que este último ha servido de base; pero con modificaciones 
debidas á los estudios practicados en el país desde 1S76 hasta ahora, algunos de los cuales se
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deben al mismo sabio citado. Entre estas alteraciones figura, en primer lugar, el límite de la 
Formación de ia Pampa con la ,d i Monte, que lia sido bien fijado en seis puntos distintos: en segundo 
término se ha extendido la dd Monte hasta el pié de las primeras mesetas patagónicas, á la altura 
del paralelo 42 próximamente, y se ha hecho de Misiones una formación particular. Respecto de 
la división de la Pampa en dos subformaciones, puede recordarse que el autor de estas lineas ya 
la había practicado en Ojeada sobre la Flora, de la Provincia de Buenos Ayres en el Censo de ésta, 
publicado en 1S82.

Según lo antedicho, la vegetación de la República puede dividirse de la manera siguiente:

I. Formación de la Pampa.
1. Subformacion de los pastos duros.
2. » » tiernos.

II. Formación del Monte.
1. Subformacion del Monte Oriental.
2. » » » Occidental ó de la Jarilla.

III. Formación patagónica.
IV. Formación de los bosques antárcticos.
V. Región de la Puna.

VI. Formación subtropical.
1. Subformacion húmeda caliente.

a. Región del Parque.
b. » dé los bosques subtropicales.

2. Subformacion húmeda fría.
c. Región del Aliso y de la (juéfiua.
d. » de los pastos alpinos.

VII. Formación chaquefla.
VIII. Formación misionera.

IX. Fcrmacion mesopotàmica.

En las páginas siguientes se encuentra un estudio mas ó menos rápido de estas formaciones. 
En él' se ha procurado representar su fisonomía con la palabra y con la figura. No es propia
mente una Flora Argentina, en el sentido estricto que esta voz tiene; pero el autor confia en que 
sus discretos lectores podrán llevarla á cabo, si su amor á las plantas, á la verdad, á la recopilación, 
á la crítica, al estudio prolijo de todas las obras señaladas en la Reseña bibliográfica y muchas 
otras que en ellas se mencionan, al examen de todos los herbarios Argentinos y muchos del Ex
terior, á la Babel que las ha dictado, etc., ele., los incita á dedicarse por diez ó veinte años á 
reunir, siquiera sea en una lista, todas las especies de plantas que crecen espontáneamente cu la Repú
blica Argentina, que se han. naturalizado en ella, y  (ampliando) que son objeto de cultivo.

¿Cuántas especies de vegetales constituyen la Flora Argentina? Es muy difícil responder á 
esta pregunta; pero, en el punto á que ha llegado la investigación, se puede sospechar que las pu
blicadas pasan de ñ.000, excluyendo las de cultivo (1).

La circumstancia de haber sido retardada la impresión del libro del Censo Nacional, me lia 
ofrecido la oportunidad de construir un cuadro comparativo de las floras de las distintas forma
ciones fitogeográficas de la República Argentina., lomando solamente en cuenta la representación 
numérica de las especies en sus correspondientes familias.

( 1 )  P a r a  m u c h o s  l e c t o r e s  . s e r á - *u na  s o r p r e s a  el  s i g u i e n t e  h a t o :  l ie b e e l m  u n  c a l á l n - r o  de. l a s  p l a n t a s  f a i i e i ó í r a m a s  
y  c r i p t ó g i m a s  v a s c u l a r e s  j n d i . y e n a s ,  n a t u r a l i z a d a s  y  c u l t i v a d a s  d e l  . h i r d i n  Z o o l ó g i c o  y  a l c a n z a n  ¡i -SOO e s p e c i e s ,  
e n t r e  e l l a s  u n a s  l ó d  d e  á r b o l e s .  —  E n  u n  t r a b a j o  p u b l i c a d o  c u  l os  A n a l e s  d e  l a  S o r - h a l a d  ( ' ¡ n i U / ' n - u  A r u m i h n n  y  

e n  l a  l l e v i s t n  d e l  J a r d í n  Z o o l ó r / i e o :  A  r e s  U b r e s  o b s e r v a d a s  c u  <d J a r d í n  / o u U h j i c . u ,  s e ñ a l e  (!N e s p e r i t  s  ( d e n t r o  d e  il ie/ ,  
y  o c b o  y  m e d i a  h e c t á r e a s  c e r c a d a s  c o n  r e j a  d e  ( i e r r o )  e n  u n a  c i u d a d  d e  7<il).UU() h a b i t a n t e s .  E s t o s  d a t o s ,  c o n s i d e 

r a n d o  c u á n t a s  c o m a r c a s  d e l  j m i s  n o  l i a n  s i d o  e s t u d i a d a s  a ú n ,  a i i l n n x a n  á  p e n s a r  e n  lo que .  s e r a  s u  r i q u e z a  cot í  

3.O0Ü.ÜOO d e  K i l ó m e t r o s  e n  3 3  « v a d o s  d e  l a t i t u d  y  e n  l a  z o n a  t e m p l a d a .

T O M O  J. :¡o
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La falta ríe unidad de los diversos trabajos de que es posible echar mano para emprender 
st-mi'jnnic Uuv;i, y especialmente en la nomenclatura, dificulta de un modo considerable la compa
ración, y es nerrsai'ir» pf-nlrr un tiempo precioso en poner de acuerdo las distintas opiniones.

i\u vitupero á los autores por su diverso modo de encarar las relaciones de unas familias 
con otras, ni <1<- ubicar las especies; pero es fácil reconocer que ahí es donde reside la dificultad.

Fr .w t h k t , por ejemplo, en su Phaucragainie, del libro J¡fission ou Cap J-forn. coloca el género 
ColUtia en Celastríneas, Myzodcndron en Lorantáceas, y Guanera, que muchos miran como represen
tante de una familia propia, y otros la refunden en Halorágeas, es incluida por él entre las 
1,'rLÍcúeeas.

L o r k n t z  enclava las Cesalpineas en las Leguminosas, y  desde el momento que se piensa separarlas 
en el cuadro, es necesario examinar y conocer los géneros, tarea ingrata, porque, empezando con 
Papilionúcoas, presenta de pronto Gourliea, sigue con Prythrina que es Papilionácea y vuelve á 
las Cesalpineas para continuar con las Mimoseas. Como Grisebaci-i, hace de las Cariofíleas una 
mezcla bástame incongrua dentro de los coeficientes sistemáticos, ó sea del valor comparativo de 
lus grupos, é incluye en ellas, por ejemplo, no solamente los géneros que le pertenecen, sino tam- 
11¡r-l'PCrasuláceas y hasta una Mcsembriantémea {Mollugo, Bth. Hook): sin embargo, acepta, como 
familia independiente, las Oroniiáeeas, tribu de Aróideas. para dar sitio á un Auturimn, y hace lo 
inLmn con Pisti.iceas, de igual familia, para Pistia', en las Liliáceas, encierra las Amarilídeas é Hi- 
pnxíileas, pero separa las Ksmiláceas para dar colocación á Smilax, Herrería y  Asparagus.

Repetiré que veo en todo ésto la expresión de las opiniones personales, y de aquí el aumento 
del trabajo • -nada más.

Si el lector encuentra algun error de adscripción, no culpe á los autores de lo que podemos 
llamar las Floras locales de. las Formaciones sin haber consultado antes sus obras, porque es más 
probable que los errores sean del autor de estas paginas.

Advertiré también que los números correspondientes á la cantidad de especies de cada fami
lia lian sido tomados do obras publicadas en distintas fechas y que d¿ ninguna matura representan 
/,, rit/urr-n ira/ de ta ¡dora Argentina. For tal motivo, los cuadros siguientes sólo pueden dar una 
idea lie los eonstiuivenles do aquellas Floras en el momento en que se publicaron las obras que 
las coniieimn. y también de la habilidad, época, tiempo y oportunidades de que pudieron disponer 
los coleccionistas ó botánicos que á ellas se dedicaron. Como ejemplo de estas afirmaciones citaré 
lu que se refiero á la Parmaeiou de ta Pampa. El lector se sorprenderá quizá de que para repre
sentarla. se liavan adoptado publicaciones que se refieren á dos sierras: La Ventana y Curá-Malaí. 
Pero, en primer lugar, la Flora de la Pampa no está hecha, se halla invadida por innumerables 
especies exóticas, y me parece que las Floras de aquellas dos Sierras tienen, si se me permite la 
expresión, mavor fuerza indígena. Los números que las representan discrepan también, de un mo
do considera!.»]'', nó porque la Sierra de Curá-Malal sea más pobre, sino por los motivos que se 
señalan en el texto, al tratar de su comparación.

listos argumentos, v muchos otros que aparecerán sucesivamente,. me impiden señalar los nú
meros de representación proporcional que corresponden á las Formaciones y que constituyen la expre
sión final de la tarea del fitogeógrafo, Si un lector curioso y critico sensato desea á todo trance 
conocer esos números, puede acudir á las obras de GklSEBACH {Plantee Lorentsiancc y Symbola), de 
Lore.NTZ i Vegetación d¡¿ Hordeste de Padre R í o s ) y de NlKDERLEIN (Resultados botánicos de exploraciones 
hechas en Misiones, Corrientes y países limítro 'es, desde ISSj hasta iS'SS).

Sin embargo, pienso que cometería una imprudencia si consignara como definitivos los resul
tados de sus investigaciones al buscar la expresión proporcional, porque la Flora Argentina no es 
conocida por el mundo científico sino en una parte muy pequeña, una cuarta paite ó menos.

De manera que el lector no debe buscar en toda esta obra sino lo cjue ha}” en ella: la buena 
intención del autor de presentarle un cuadro más ó menos pintoresco de la fisonomía de la vege
tación Argentina, en un lenguaje relativamente accesible á la generalidad.

'i’ ahora, entremos en materia, explicando los números.
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I—Formación de la Pampa.

1 . Sierra de la ] catana. — Ha servido de base la obra del D r. S p e g a z z in i  ( 1890) Contribución ai 
estudio de ¿a Flora de la Ventana, con 485 especie?, de las cuales 349 son Fanerógamas.

2 . Sierra de Curá-malal. — Segun E . L . HoLM BERG, La Sierra de Cnrá-Malal (Ts84, p. 7 2 )  132 
especies.

II -  Formación del monte.

Los cuadros de L o r e n t Z en: La vegetación del Nordeste de la Primicia de Futre P í o s  (1878).— 
Es evidente que., en esta obra, no ha incluido L o r e n t z  sino las especies determinadas hasta* el 
momento en que la publicó, porque sólo consigna (p. 157) 1481 especies de Fanerógamas y Crip- 
tógamas vasculares de la Flora Argentina, y G h is e b a c h , en Symbola (1879), trae 2205. De las 
1481 d e  L o r e n t z , 5 0 5  pertenecen a l  Monte.

III— Formación patagónica.

Para esta formación, cuyos limites he disminuido (véase el Mapa n°. 1) he adoptado también 
dos comarcas cuyas Floras han sido estudiadas por el Dr. S p e g a z z i x i .

1. Santa Crns: (1 8 9 7 )  CARLOS SPEGAZZINI, Plante Patagónica australis.
2. Chubut-, Según los números que el autor me ha comunicado, [jorque su obra no ha visto 

aún la luz pública, lo ^ue pronto sucederá. Las familias y números que consigno no correspon
den estiietamente á la Formación patagónica, porque incluye muchas especies de los Bosques an
tárcticos.

IV—Formación de los bosques antárcticos.

Los ha visitado el Dr. F E D E R I C O  K u r t z  á la altura del Neuquen; he puesto en sus manos nu
merosas especies coleccionadas por el Capitán de Fragata C a r l o s  M . Mo y a n o , á  la altura del 
paralelo 47° S. más ó menos: pero sus estudios no se han publicado aún, de manera que sólo pue
do valerme de tres obras, y éstas relativas á la porción más austral (consignaré empero, como da
to  recentísimo, que las colecciones, estudiadas por el D r. S p e g a z z i n i , aparecerán en su obra Pri- 
mities Flora; chubuteusis).

1. C a r l o s  S p e g a z z in i , Planto; per Fuefiam collecta; (1 8 9 6 ) , c o n  l i l i  e s p e c ie s , d e  la s  q u e  2 9 6  
s o n  F a n e r ó g a m a s .

2. N ic o l á s  A l BOFF y F. K u r t z  ),. Fnmncraüon des plantes dn Canal de fícagle ct de qurlqnrs nutres 
endroits de la Terre du Fcu (1896) 225 especies, con 209 Fanerógamas.

3. Mission au Cap Hora (1889). — Véase Reseña bibliográfica (al fin\ — 781 especies (sin las 
Foraminiferas) con 193 Fanerógamas.

V —Región de la Puna.

Dejo su columna en blanco. La Puna es una región propia que pertenece á varias Formacio
nes, y está, además, muy poco estudiada, es decir, se ha publicado muy poco de ella.
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V I— Focm ncion su b tro p ic a l.

1 ;nliiptiulft para esta Form ación dos co lum nas tam bién
I Sr-rim Lokkxtz < I e g e t a d o / i  d e  U n i r e  k ' l o s  p. 124.;. O frece  la ven ta ja  de  inclu ir  m u ch as  es- 

peines d<- esU Formación, que no se encuen tran  en T u cu m a n  tam bién, sino en Salta, en Ju juy  ó 
en ( )nm , á pecar de no haberse  publicado aún S y m b o k e  de G r is e b a c h . 842 especies, con 795 F a 
nerógamas.

2. S egun  Miguen L t l i .o , I . a  ¡ d o r a  t i c  l a  P r o v i n c i a  d e  T i t a n i u m  ¡ i 888 'i. Ksta F lo ra  co m p ren d e  
la Provincia de 'ru cu m an  cmno división política, é incluye, por  lo tanto, c ie r ta  can tidad  de  v e g e 
tales de la Formación del Monte: pero se ha pub licado  9 anos  despues que Synibohe, cuyos m a te 
riales incluye. 71 I especies, con (¡81 F anerógam as.

V il  — Formación ilol Chaco.

No liav m ateriales publicados.

V111 — Formación misionera.

Para  la representación num érica  he  adop tado  la lisia de  GUSTAVO NlEDERLEIX, Resultados botà
nic,>< d, i .valoraciones hechas en Misiones, Corrientes y  países limítrofes, desde aS’ó’} hasta /SSó (en Boletín 
mensual del Museo de productos Argentinos, 1890 X 11V 1 (»38especies, con 1520 F anerógam as.  NlE- 
hi'K'i ni\  denom ina l'onnaeion nt,sopotámica á toda aquella par te  de  la R epública  A rgen tina  com prend ida  
en tre  los ríos Alio Paraná, Paraná  y U ruguay , es decir, el T e r r i to r io  N acional de Misiones y las pro 
vineias di* Corrien tes  v Kniru R íos, de  lo que hace  provisoriam ente  t re s  subform aciones, E n  mi 
obra  adm ito  2 formaciones: la  Misionera i V l l í )  y la M esopotàm ica i . IXi  que  co m p ren d e  E n tre  
Ríos y Corrientes, inc luyendo  el límite misionero de la L ag u n a  Ibera. P a ra  estos concep tos  fito- 
geográficos  v sus representaciones num éricas, véase NtrdekleiN: I.a riqueza florestal de la República 
.-liyi'ii/iua en la h.xposieion ( niversal de París de yó'á'p (p. 32).

IX — Formación mesopotàmica.

La o b ra  de P. G. LOKENTZ: L a  v e g e t a c i ó n  d e l  N o r d e s t e  d e  l a  P r o v i n c i a  d e  E n t r e  R í o s  (1878”). C o
mo se consigna  en la R e s c h a  b i b l i o g r á f i c a  (v. L o ren tz , P. Gd, L orentz  invalida  en esta  m ism a 
ob ra  los re su ltados  num éricos  á que llegó en su estudio  sobre  la F o r m a c i ó n  m e s o p o t à m i c a ,  porque, 
al rev isar  las p ru e b as  de su libro,, hab ía  tenido oportun idad  de h e rb o r iza r  en o tras  com arcas  de  la 
P rovincia  despues  de escrito. Sin em bargo , su  lista no es po r  eso más ó m enos ex a c ta  q u e  las 
o tras  en cuan to  á c a rác te r  definitivo: (302 especies, con 593 Fanerógam as.
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R ep resen ta c ió n  n u m érica  d e las e sp e c ie s  de cad a  fam ilia  de p lan tas A rgen tin as corresp on d ien tes
s i la s form acion es íitogeográ lieas del país.
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Representación numérica de las especies de cada familia de plantas A rgentinas correspondientes á las
formaciones íitogeográficas del p a í s —(C ontinuación)
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R epresentación numèrica de las especies de cada familia de plantas Argentinas correspondientes á las form aciones
fitogeográficas del pais—(Continuación)
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R epresentación num érica de las especies de cada fam ilia de plantas Argentinas correspondientes á las
form aciones fitogeográficas del pais— (Conclusioni I. II.
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163 G n e t ú c e a s ............................. — 1 2 o — — — — — 1 1

C i ' i i i t ó ^ n m D N

164 H e lé c h o s ................................. 17 10 13 2 4 18 16 21 — 41 23 — 104
1

1

167 E q u i s e t á c e a s ....................... 1 --- ; 3 — — — — ■ — — 1 3 — 1 1

168 M i i r s i l e á e c a s  ( ó  R iz o -
c ú r p e a s )  ............................. 1 — 1 1 — — — — — 1 3 — 3

169 L ic o p o c l i á c e a s .................... 1 — 2 1 1 2 — 1 — 4 4 — 9 i

176 M u s g o s ...................................
30

4 — - — — 74 — 78
“

171 H e p á t i c a s ............................. 12 ___ — — — 103 — 88 — — — — — —

172 L i q ú e n e s ................................. 30 2 — — — 119 — 80 — — — — —

173 A l g a s ........................................ ¡ ? — — — — 38 — 2l)9 — — — — — ■—

174 H o n g o s .................................... ! 54 — — — — 46 L — 101 — — — — —

F A N E R Ó G A M A S ................. » 4 » 1 1 « 4 8 « 41*7 •415 ¿IMS 4 » » i!> :i — 705 « 8  9 — 9 5 4 « 5 » : i
319 116 485 435 21*> 295 209 191 — 794 679 — 1517 592

D I C O T I L E D Ó N E A S ............................. 261 83 431) 350 176 200 151 132 — 6 7 4 549 - - 1196 476

M oXOCOTTt.ELKiNEAS............... 88 33 55 83 36 95 58 59 — 120 130 — 321 116

_ ___ 1 2 Ó 1 — O — 1 2 — 3 1

C R 1 P T Ó G A M A S .................... a s » 1 « 1 » 4 5 815 a<; 5 8 8 — 47 » 3 — «9 8 9

T o t a l e s ...................... 4 8 5 i . n 5 0 á 449 4SO fl Ifl i $ 4 5 781 — « 4 $ 714 — 1648 « « 4

I. Las siguientes familias son comunes á todas las formaciones: Ranunculáceas, Berberídeas, 
Cruciferas, Violáceas, Cariofíleas, Geraniáceas, Oxalídeas, Rámneas, Leguminosas, Rosáceas, Ona- 
grariáceas, Umbelíferas, Rubiáceas, Sinantéreas, Primuláceas, Genciáneas, Escroíularíneas, Labiadas, 
Plantagíneas, Quenopodiáceas, Poligóneas, Santaláceas, Eufoibiáceas, Urticáceas, Orquídeas, Irídeas 
Liliáceas, Juncáceas, Nayádeas, Ciperáceas, Gramineas, Heléchos, &.

II. El cuadro adjunto comprende las familias exclusivas de cada Formación y el número de 
especies que ellas contienen.

TOMO i. u



SICCI UN UO CENSO NAC IO NA L—  MAYO 10 DE 1895

F O R M A C I O N E S

! • ' A . M I I . I A S  1 11- : F A N K I U H J A . M A S J .

I ' ; i l l i | n : a u : i

Jl.

D e l  . M o n t e

i i  i .

l ' j i t f t x ú a i u i

I V .

O c  I u s  I l o s 

i l l a s

n n l . ' i i c t ' . i ' o s

V i .

S u b t r o p i c a l

v n i .

. M i : i ; i ) i i c i a

I X .

M e s o p o t à 

m i c a

— 2 — —

- — - 1 .... — - -

i : i .  l i ¡ . \ i u i ' u . - >  ......................................................................................................................... ..................................................... — ™ — . . . 3 — —

J ó .  ] ’ i l ' i r . | i ú j v ; i í > ...................................................................................................................................................................... - - - 1 - -

— —
J

— — — —
’J ' i .  1 ¡ u l i  H o r a s ...................................................................................................................................................................... - - - ~ — — 1 —

1 — — - — —

— — — — — 6 —
— — — — 1 . . . —

— — — — 2 — —

i — — - — —

7 7 .  K s i j l M c a - . .............................................................................................................................................................................. - — - 1 - — -

H J .  !■:|. ; i  i ■ i - i . 1 11 . - i S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — 1 — — —
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1 a e .  U < * (  i i l á  c e a  s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — - — — i — —
I K . ’I .  .1 i u l c a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — - — — 2 — —

- - — - - 1 —
— - — — — 2 —

1 1 7 .  M  i i  \  a  c i 'i i · i · i i  a ....................... ... ........................................................................................................................................... .... — — — — 1 -

I . ’i ' i .  , l n i n ' u : ; l n | ' U i i ................................................................................................................................................................... — — 2 — - - - —

I . M I .  l l i t  1 i ' l l l l l ' l l  .. .................................................................................................................................................................................. . — — — — — 1

— — — — — J —

X i u n c r i i  l i e  r a m i l l a s ....................................................... 2 2 Ti 7 1 0 I

En e l  c u a d r o  a n t e r i o r ,  lo s  n ú m e r o s  q u e  p r e c e d e n  á  los  n o m b r e s  d e  la s  f a m i l i a s  s o n  lo s  m i s 
m o s  q u e  é s ta s  l l e v a n  e n  Ia R tp rc sa ila d o n  d e  p . 397  a d e l a n t e .

Cuino he tomado obras tlclcrmiuadas para consig-nar el número de especies de cada familia, en 
su Formación propia, no he agregado muchas que, me consta, existen en otras formaciones, donde 
no se han señalado. Así, por ejemplo, las Frankeniáceas aparecen como familia única y en la 
Formación patagónica, pero no se presenta en la del Monte, que es en la que la descubrió 
NiKDliRLKiX; entre las Sesámeas, la Martyuia ¿nica figura como familia única de la Form. Subtropi
cal— es muy común en Buenos Ayres, y no es escasa en Hntre-Rios. Las Verbásceas no están en 
lista; hay un Icrbascim frecuente en Buenos Ayres, en Hntre-Rios y en la Colonia (Banda Oriental) 
y así con muchas otras.

Fin el último cuadro, he prescindido de las Criptúgamas. Las personas que han herborizado 
en la República Argentina se han dedicado con preferencia á las Faneróganas y  Críptúgatnas 
vasculares; el D i \  S p k g a z z i x i ,  sin embargo, ha reunida y  estudiado especialmente los Hongos. 
L o K K N ' r z ,  l I i k k ’ o n v .m i ' s  y X l E l > K R L K I X  lian juntado muchas Algas, Liqúenes, Hepáticas < t .  que han 
estudiado especialistas europeos y cuyas obras se consignan en la AVseña bibliográfica. En Mis s ion 
ou (',!/> llom hay también un buen número de celulares.

¡Si los Ores. SPúi/.AZZixi y K uktz  dan á conocer pronto sus ricos materiales, en breve tiempo 
veremos que se transforman por completo los cuadros que ahora se publican.
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I.

LA FORMACION" PAMPEANA O DE LA PAMPA.

Cuando un viajero observador sale de Buenos Ayres, Capital de la República Argentina, por 
cualquiera de las vías terrestres que la ponen en comunicación con el resto del país, y, mejor que 
de cualquier otro medio de transporte, se vale de los ferro-carriles, no puede menos de sorprenderse 
ante la contemplación de la inmensa llanura- pampeana, que tiende por miles de leguas su plano 
casi uniforme, en el que muchas veces encuentra ondulaciones más ó menos acentuadas y en el 
que, en más de un caso, sólo reconoce una amplia depresión de poco fondo al obseivai el suelo 
vestido de yerbas propias de los terrenos húmedos, y en la que se detiene el agua meteòrica por 
tiempo variable, favoreciendo el desarrollo de aquella vegetación yen ntüchas ocasiones atrayendo 
millares de aves acuáticas.

Sin embargo, la impresión es compleja, y con mayor motivo en la actualidad, porque debido 
á los rápidos progresos de población realizados por el país en estos últimos años, ya no se expe
rimenta aquella emoción extraña de soledad imponente que subyugaba el ánimo del viajero, en una 
época no lejana en que todavía dominaba çl indio salvaje á cincuenta leguas de la Capital.

Por todas partes levántanse ahora ciudades y pueblos florecientes, cuyos alrededores, dedica
dos á los cultivos que proporcionan el alimento vegetal para esas poblaciones, y á las industrias 
agrícolas menores que lo complementan, muestran vastas plantaciones de arboles fi lítales exoticos, 
y° bosques artificiales más ó menos extensos de los ricos componentes arbóreos que la Australia 
nos ha enviado de su curiosa Flora, y entre los cuales figuran en primera línea los Eucalipto^, las 
Acacias y las Casuarinas, ó se salpica de la Robinia (Acacia blanca) originaria de Norte América 
ó de Paraísos {Melia Asedar ach), así como de numerosas alamedas.

Eliminando estos adornos que representan la obra de la voluntad humana, la llanura es siempre 
uniforme, monótona por lo tanto, y aunque en ella sople el pampero, renazcan frecuentemente los 
recuerdos del Aro-entino, y se despierten sentimientos que los poetas han sabido traducir en es
trofas inmortales, hay que admitir que su aspecto es más sugestivo que realmente bello; que impone 
como el mar; y que en parte tiene razón EDUARDO Schiaffimo cuando afirma que «la belleza de
la Pampa es puramente literaria». . .

Pero el observador va á experimentar una nueva sorpresa. Si toma un mapa de la I rovincia 
de Buenos Ayres (1) y traza una línea curva más ó menos irregular que pase por las inmediaciones 
de Pergamino, Rujas, Junin, Bragado, Tapalqué, Azul, Ayacucho y Mar Chiquita, como se indica 
por otra parte en el mapa n . 1 de este libro, y recorre como botánico el territorio comprendido 
entre esa linea, el Rio de la Plata y el Océano Atlántico, encuentra que la vegetación natu.al 
está constituida por plantas que en el país se denominan pastos Ucmos ó blandos y entifc los cua es 
floran numerosas especies exóticas cuya presencia no tarda en explicarse, hn efecto, las ye.bas que 
antes vestían esta comarca no eran las que ahora la cubren, como lo veremos dentro de poco

Al ómdar los europeos la ciudad de Buenos Ayres en 1535 se encontraron con un pueblo 
belicoso que debieron domina.- poco á poco, de manera que mucho mas tarde cuando empoza,on 
á crear establecimientos de campo, se vieron obligados á protejer la proxima f.onleia con desta

(l) El mapa ó r e p r e s e n t a c i ó n  n° 
1831, y publicado en 1883.

3 (frente á p. •>) del C e n so  d e  la  l ' e o r i w i u  d e  B u e n o s A y  res, levnnhuln en
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cimientos militares, avanzándola paulatinamente á medida que aumentaban las necesidades y los 
recursos.

(Irav’i-s, tristes y sangrientos problemas se vinculan con la historia de nuestras fronteras, hasta 
que un dia sonó un clarín, de victoria en la Cordillera de los Andes, y pudo el General conquis
tador, en su expedición de 1879, escribir con su espada: -en la República Argentina no hay más 
fronteras qui* las que pueden señalarle la Naturaleza y  el Derecho Internacional; pero no la lanza 
«leí salvaje

Ese avance gradual de la frontera de Buenos Ayres (1) iba acompañado de la fundación de 
istaue/as, en las que los criadores se dedicaban especialmente al ganado vacuno, presa la más 
codiciada por los indios, no sido por su tamaño, sino también por la mayor facilidad y rapidez para 
el arreo á otras comarcas donde encontraban compradores, llegando á tal extremo que, en este 
siglo, y no mucho antes de la Expedición de 1S79, alcanzaron á robar hasta ‘200.000 cabezas en un 
año, lo que se repitió más de una vez, sin contar los caballos ni las ovejas.

Esos pastos originarios, llamados duros ó fuertes, no son de engorde; los animales adquieren 
Inicuas carnes, pero éstas son duras y con poca grasa. En cierta época del año, cuando maduran 
los frutos de tales pastos, y comienzan á secarse las hojas, adquieren extremada dureza y pierden 
la mayor parte de sus componentes nutritivos, tanto que los estancieros «prenden fuego al campo» 
operación que sólo una necesidad imperiosa justifica, sin perder, no obstante, s-u acentuado carácter 
de primitiva y de salvaje. Depues de una lluvia, los matorrales de pasto fuerte ó pajonales retoñan 
(•< verdean -) como que las raíces no han sufrido, ni tampoco la base de los tallos, y esa vegeta
ción reciente y tierna, no solamente es buena para las vacas y yeguas, sino también para las 
ovejas. Cuando los pajonales desaparecen por el fuego, aunque sea por algunas semanas, la nueva 
vegetación de otras especies (pie bruta entre los matorrales carbonizados, no sólo en el suelo, sino 
también en las matas mismas, entre el polvo de carbón y las cenizas, tiene tiempo de alcanzar 
cierto vigor, y asi, con los incendios sucesivos, el continuo pasar de ios animales que estropean 
los matorrales, el triunfo gradual de plantas que se adaptan mejor al medio, los pajonales desapa
recen. y comienza el dominio do los pastos tiernos, en los cuales ya puede vivir la oveja.

Asi es de la manera como lian avanzado los pastos tiernos, en particular los exóticos, que 
vinieron á nuestro país con los conquistadores, los cuales los introdujeron involutariamente y en 
la forma habitual, ya sea entre la paja de algunas ile sus monturas ó relleno de cajones, ó en la 
misma lana de los animales importados.

Esto hecho es bien conocido hoy, á tal punto que en los alrededores de algunos estableci
mientos de Europa, en los que se lavan las lanas Argentinas, las Floras locales se han enriqueci
do con muchas especies de nuestro país. En sus expediciones por América, el hombre blanco ha 
sembrado así. numerosas especies europeas, y en los Estados Unidos, cuando los Indios hallaban 
algunas de ellas, reconocían por ese solo hecho que el blanco había pasado y les daban el nom
bre de ' huella del cristiano» ó como dice L o ben tz , refiriéndose á los del Rio Negro de Patagònia, 
«huella del hombre blanco»,

Explicada asi la destrucción de los pastos fuertes y la invasión de los blandos, no se puede 
en manera alguna deducir de tales hechos- un agotamiento de los campos, sino, lo que es más ló
gico, una naturalización gradual de plantas exóticas, ó extrañas anteriormente á tales terrenos.

El procedimiento de incendiar los campos en la forma y por la causa señalada, se practica 
en casi toda la República y es una fuente tal de destrucción que más parece obra del delirio que 
de la necesidad. En Misiones y en el Chaco he visto las señales del incendio de los campos, por
que allí dominan también en grandes comarcas los pastos fuertes. En Misiones, el procedimiento 
se aplica igualmente á los bosques, cuando se necesita tierra para sembrar caña, maíz ú otros ve
getales de cultivo (’2 , procedimiento que parece importado por los brasileros, que lo aplican en su 
país. En el Chaco, y ahora en Santa Fé. estos incendios de las praderas reconocen una nueva cau- 1

(1) Véasy ul mapa n. 5, del Censo de 1881 (IVenio á p. 108).
C-) Véase E. L. IIolmheiui, Viaje d Misiones en Boletín de la Academia "Nacional de 'Ciencias, T. X.
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sa que  se a g r e g a  á  la an terior: la neces idad  de ex tirpa r  las g arrapa ta s ,  h ab i tan te s  de  los pa jona
les y  que  tanto d añ a n  al g an a d o  vacuno  (Ib Al p en e tra r  en  1877 en el bosque  de A lgarrobos, ca
mino del R osario  á C órdova ,  ob se rv é  cen ten a re s  de aquellos árboles  dev o rad o s  po r  el fuego, y 
todas  las perso n as  consultadas  al respecto , afirmaron con la m ayor natu ra lidad , que eso e ra  d eb i
do á  que  h ab ían  quem ado  el campo: á fines del año  1888, no tando huellas de incendio en la S ie
r r a  de C u rá -m a la l  y  u n a  desproporc ión  p ar ticu la r  en el núm ero  de especies de  plantas, se m e d i
jo  que  a lg u n o s  m eses  an tes  se  h ab ía  p ro v o cad o  el incend io  con el fin conocido, y ú ltim am ente , 
al v isitar el bosque  en  Villa M ercedes, P rov inc ia  de San Luis, observé u n  g ra n  núm ero  de Calde- 
nes, P e jes  {ladina rhombifolia) ,  C h añ a re s  y  otros árboles, ca rbon izados  en par te  ó to talm ente, y 
m uertos, y en la v eg e tac ió n  h e rb áce a  un  n ú m ero  ex iguo  de especies, debido, m ás que  á la época 
del año  (A bri l)  á la  acc ión  de  las l lam as (2),

Me he  d e ten ido  de  un m odo p ar ticu la r  en es tas  consideraciones re la tivas  al incendio de los 
cam pos y  b o sq u es  p a ra  de ja r  desde el principio  de este  t ra b a jo  la  constanc ia  de un hecho  que 
tran sfo rm a de  un  m odo ráp ido  y  sensib le  el ca rác te r  de la  vege tac ión  de  este  país, cam biando  asi 
las p roporc iones  de  los co m p o n en te s  específicos. N o  es mi ob je to  fiscalizar ni v ituperar,  y  con 
el mismo espíritu  que  re c u e rd o  las «quem azones»  señalo  el a v a n ce  g radua l  de los pastos tiernos, 
é ind ica ré  á su  tiempo la  acción p o b lad o ra  del Camalote (3) y  la des trucc ión  de bosques in m en 
sos para  fab r ica r  ca rbón , ó u tilizarlos com o leña, ó hacerlos  se rv ir  á  las n u m ero sa s  aplicaciones 
de  la v iv ienda  h u m an a .  Más adelan te ,  al o cu p a rm e de la Subfo rm ac ion  de los pastos  duros, r e 
c o rd a ré  un hech o  in te re sa n te  re la tivo  á la p ro p ag ac ió n  de los incendios  p o r  medio de  una  (irami- 
nea.

Si ah o ra  nos tran sp o r tam o s  n u ev am en te  á la Formación pampeana (I, 1, 2, del m apa iv1 1) en el 
sen tido  de  la  vegetación , reco rd a rem o s  q u e  co m p ren d e  toda  la P rov inc ia  de B uenos A yres , m enos 
u n a  p eq u eñ a  p a r te  al Sur,  se  ex tiende  lu eg o  po r  u n a  porción del terr ito r io  de la P am pa C entral,  
a b raza  u n a  co m arca  s i tu ad a  al E s te  de S an  Luis, el S u r  de C órdova ,  su b e  cos teando á ésta por 
el N acien te  y  a b a rc a  S a n ta  Fé, m enos al N orte .  P a ra  t raz a r  su  l ínea divisoria, el lector p u ed e  
valerse de u n a  ser ie  de datos  publicados. El límite aus tra l  h a  sido seña lado  po r  el Dr. Adolfo 
D oeking con las s igu ien tes  p a la b ra s :  « A tra v esan d o  el terr itorio  si tuado  en tre  B ah ía  B lanca  y  el
Rio Colorado, á  u n as  cinco leguas al SO . de  las r ib e ras  del Río S au ce  Chico, ya p r incip ian  á 
m ostrarse  los prim eros a rbustos  en los bajos del te r ren o  ondulado» (4). Más al Norte, seña la  este 
límite J uan  B. A mbrosetti á los 37° 15* Lat. S u r  y unos  5" 25" Long. W . B. A yres, con las s i
gu ien tes  p a l a b r a s « El camino, desde  que salimos de  Atreu-có se h ac ía  cad a  vez  m ás pesado  pol
la can tidad  de arena, al mismo tiempo que, p u ed e  decirse, en tráb am o s  en la reg ión  del monte, 
com puesto  en su  m ayor par te  de algarrobos, espinillos, chañares ,  etc., p a ra  con tinuar  más ad e lan te  
casi ex c lu s iv am en te  de  ca lden  (5 )» .

A la a l tu ra  del para le lo  34, un dato  rec ien te  perm ite  segu ir  la l ín ea :  «A  poco más de 100
leguas  de B uenos  A yres , y  pasando la estación «Julio  A. R o c a »  (k i ló m e tro  5 1 7 )  vemos á la iz
q u ie rda  la  v an g u a rd ia  de  la Formación del monte, los p rim eros  ch añ a re s .  H em os  salido de la

íl) En el Capitulo de este libro, L a  F a u n a ,  $ Arácnidos, el lector encontrará aliamos datos más extensos ¡i 
propósito de la Garrapata.

(2) En su V i a j e  á  l a  P a m p a  C e n t r a l , p. 300, trae Ambrosetti unos datos ¡nteresaiues á propósito de un ja 
guar que se había comido varios terneros de una estancia, cuyo propietario prendió luego á los carrizales para 
obligar al felino " ó  salir à algun limpio y poder matarlo’*. En algunos libros de viaje se habla de incendios 
provocados solamente “ por amor á lo pintoresco".

(8) Al tra ta r  de la Formación mesopotàmica.
(4) Adolfo Doerinct, Z o o l o r j i a ,  en Informe oficial de la Comisión científica agregada al Estarlo Mayor de la Expe

dición del General lloc.v al Rio Negro en I*S70. El J)r. L o r e n t z , en s u  C u a d r o  d e  l a  c e i / e l a c i o j i  d e  i a  h ’e -  

p u t b l i c a  A r t / e n l i n a ,  Capitulo Vf[ del libro de R. X a p o , La República Argentina, I<370, señala osa mismo limito y 
valiéndose de datos incompletos, p. 80. la hace penetrar demasiado como un ángulo Inicia ol oeste, romo puedo. 
verse en su mapa de las formaciones litogeográiicas.

(f>) .Iuan B. Ambrosetti. V ia je  á  la  P a m p a  C e n h n t l ,  e n  B o h d i n  d e / J a s !U n t o  ( ¡ e o p ra f i c n ,  j \  XIV. p. :{():},
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' F o r m a c i ó n  p a m p e a n a ,  hemos pene trado  en la que  deseaba  visitar p a r ticu la rm en te ,  nó com o formación, 
sino como snliforinaeion x M).

Kn 1877, cuando  visitó las provincias del N orte  (2), consigné  com o o b servac ión  q u e  el límite
so cncin-ntra -• á medio camino entro Rosario y C ú rd u v a » — lo que  d isc rep a  u n  tan to  del m apa de
Lori-x i / . que me paren !  contiene a lgun  erro r  geográfico, pues  constru ido  sob re  el m erid iano  de 
I  ‘a  r i  v, s o ii a I a ( ¡ n e m e /  < 7/.

Determ inados así Ks limites de esta  Form ación ,  p u ed e  el lector im aginarse  transpor tado  á  una  
llanura inmensa, que abarca , como puede  verlo en el m apa N°. 1 de  este  l ib ro ,  una  ex tensión  de 
a lgunos miles de leguas, y  cuyo ca rác te r  fundam enta l  consiste en el p redom inio  casi abso lu to  de 
la vegetación herbácea ,  en par ticu la r  de G ram íneas, C om puestas  y  L egum inosas . No crea, sin em 
bargo, que los consti tuyen tes  de su  F lora  son los mismos en  toda  su  extensión, y  au n q u e  es v e r 
dad que a lgunas  especies se repiten  á g ra n d es  distancias, no lo es m enos q u e  la  m irada descubre  
g ra n d es  d iferencias, que el tiempo, y  estudios más variados y  prolijos, p e rm it irán  seña la r  con p re 
cisión.

Las especies de G ram ineas  son  m uy num erosas , y  su d ispers ión  m uy  variada, de tal m odo
que la fisonomía d d  conjunto  cam bia  á cada instante, no  so lam ente  por la m an era  cóm o se a g r u 
pan en les d istintos cam pos y  suelos diversos, sino tam b ién  p o rque  las especies son  o tras  en co 
m arcas  re la tivam ente  próxim as (3). C am b ian  tam bién  seg ú n  la época del año, y  así, m ien tras  a l 
gunas  Merecen en el r igor  del Verano, otras, que  florecieron al c o m e n z a r la  P rim avera ,  se e n c u e n 
tran  va. secas, sus semillas d ispersas y  los vas tagos  Adrales cuando  más con g lum as inútiles. Pin 
una loniiacion tan vasta, no influyen peco  las la t i tudes  en los efectos de  la  t e m p e ra tu ra  y  o tros 
accidentes  cósmicos, y  para  c ila r  casos re co rd a ré  q u e  cier tas  v a r ie d ad es  de  fru ta s  que  m ad u ran  
tal mes en Buenos Ayros, lo hacen  en P a tag o n es  uno más tarde; en tre  B uenos  Ajares y Tandil 
existe una  d iferencia de 2 1/2 g ra d o s  de latitud, y  esto solo re ta rd a  15 dias la m adurez  de  a lgunas  
p(,ias en e] último punto. C uando  el núm ero  de observ ad o res  y  co leccion is tas  au m en te  en n u es
tro país; {'liando dispersos por toda su extensión estud ien  las floras locales, se verá , m ejor que  de 
'■ii;d(|u:<T otro modo, esa g ra n  variedad en la d is tr ibución  de las especies de G ram ineas  A rg e n t i 
nas.

Kn la formación pam peana, ad em ás  de las diferencias locales que es posible reco n o ce r  en  los 
com ponen tes  especificas á ((tic se ha  aludido, se observa  tam bién  el h echo  g en e ra l  á que  an tes  h i
ce  referencia, con m otivo de los pastos tiernos. Kl p r im er  a u to r  que  ha}7a m encionado  un  punto  
de límite para  esa subform aeion  fué P aravin (4): «/p d e  S e p t i e m b r e  (1833). A trav esam o s  G u ard ia  del 
Monte. Ls un lindo pueblito , con edificios un poco d esp a rram ad o s  y  num erosas  quintas, p la n ta 
das de d u razn o s  y  de  m embrillos. L a  l lanu ra  se p arece  com ple tam en te  á la q u e  ro d e a  á B uenos 
Ayros. L1 césped  es corto  y  de un  herm oso  verde, con cam pos in te rca lados  de T ré b o l  v  de C a r 
d o ........... * Desde en tonces  has ta  ah o ra  el límite ha  avanzado, com o es natura l.

Más tarde, Lorhntz >]iS) hizo m ención de estas d iferencias en las y e rb as  por datos de H e u ss e r  
y  C l a r .az, no solam ente  impresos, s ino tam bién  verbales;  pero  no dió m ay o r  im portancia  al límite

(tt E. !,. lint,muero. De B u n i o *  A u r e a  (i la  C u m b r e ,
(-) l'-. L. lint.muero, V ia je  <i laa P r o v i n c i a *  d e l  N o r t e ,  en la Educación, 1877.
(‘•) En el viaje ¡i Mendoza. como lo ho co o sí írt i u 11 o en la Curta ¡duerna á que aludí en nota anterior, era casi 

imponible coleccionar en el irnyecio. Las paradas del tren son muy cortas, val detenerse un instante en las es- 
taeiones, observa uno que ¡i luu ó más metros ¡i la redonda, la Vínica vegetación que existe es común á todas Jas 
111 ■ I ii'áiisiio: Yuyo amarillo. Cepa-caballo, algunas Rrdaneas, Amarantáceas, Oxalideas, una que otra Gramínea y 
aljío más. Si hubiera, tiempo de franquear esos 100 metros, detenerse siquiera una hora en ese campo inmedia
to. no solamente se podría observar sino también coleccionar. Pero no se puede, y aunque estas observaciones 
parezcan exiraoniinarius al lector, recuerde en qué condiciones se han preparado estos Capítulos sobre la Flora 
y la Fauna de la UepVildica.

(-1) (.'Áreos Rohkrto Darvyix, V ia je  d e  u n  n a  t u r a  lía la  a l r e d e d o r  d e l  m u n d o ,  trad. francesa de En. B arbier, ed. 
Paris. INm, p.

(•») P ahj.o (?. f .orent/ ,  en C u a d r o  d e  la  v e p e t a c in n  d é l a  1?. .1.
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de  unos y  otros; tam poco lo recordó  en su traba jo  bo tán ico  de  la  Expedic ión  al Rio N egro ; en 
1882, en  el C enso de la P ro v in c ia  de B uenos Avres, se es tab lec ieron  líneas divisorias, que se c o n 
s ignan  en el ad junto  m ap a  (1). S eg ú n  esas líneas, la Form ación  de la P a m p a  se d ivide en dos 
subform aciones  principa les:

i . Subformacion de los pastos duros ó fuertes. — 2 . Subformacion de los pastos blandos ó tiernos.
R ecordarém os.  á  g ra n d e s  rasgos, cua les  son las diferencias que en t re  ellas existen:

1.—STJBFORMACION DE LOS PASTOS DUROS Ó FUERTES.

L as  G ram ineas  p redom inan tes  en esta  subform acion p er ten ecen  á los gén e ro s  Stipa y  Mollea, 
jue c u b ren  u n a  ex tensión  cons iderab le  de  terr ito r io , y, de  tre c h o  en  trecho, se levan tan  m atorra les  

d e  «Paja  co lorada» (Paapahm virgatum) q u e  prefiere sin em b arg o  te rrenos  re la t ivam en te  húm edos 
3' fo rm a g ra n d e s  pajonales.  El traba jo  más com pleto  que se h a  escrito  h a s ta  ah o ra  re la t ivam en te  
á u n a  c o m arca  de es ta  subform acion  se d eb e  al Dr. S pegazzini  (2) el cual señala , como p u ed e  
com probarlo  m ás ad e lan te  el lector, 53 especies de  G ram ineas  p a ra  la  S ie rra  de la V en tana  y su 
valle  inm ediato , de las cua les  son: Paspalum 1, Panicum 2, EHouurns 1, Audropogou 2, Phalaris l, 
Aristida 4, Stipa. 1, Piptochcetium 3, Nasella 1, Diachiryum 1, Agrosiis 1, Pnlypogou 1, Ca/ainagrostis I, 
Avena 1, Danthouia 1, Gyncrium 1, Phragmitis 1, K'deria 2, Eragrostis 1, Mélica 3, Calolheea 2, Poa -I, 
Festuca 4, Bromus 4. Lolium .1, Secóle 1, y  Hordeum 1, — dis tribu idas , como se vé, en 27 géneros .

L os  pastos duros  no  se p re sen tan  de  u n  m odo uniform e en  la vas ta  extensión que  ocupan . 
E n  unos  casos v is ten  co m ple tam en te  el cam po á  m an era  de un césped  más ó m enos hom ogéneo, 
en o tros e levan  sus m atas a isladas como g ruesos  pinceles, con el s u e l o 'c ircum dan te  desnudo  en 
cier ta  época del año  ó tap izado  por una  p equeña  Euforbiácea , ó cub ier to  por num erosas  yerbas  de 
d istintas familias, en tre  las que  ap a recen  R anunculáceas, Violáceas, C ruciferas ,  CarióRleas. Oxa- 
lídeas, G eran iáceas ,  M alvaceas, T u rn e ráceas ,  A m aran táceas ,  Rosaceas, Legum inosas . P t-rlu lacácras,  
U m belífe ras ,  V erbenáceas ,  Escrofularíneas, Solaneas, B orrag íneas ,  Prim uláceas , S inan té reas  y m u 
chas  otras, a lg u n as  de  las cuales, como las Convolvuláceas , levan tan  las esp iras  de  los volubles 
tallos en  las G ram ineas  que  constitu \ren  el canavás  de la formación, ó se in te rca lan  o tras Monoco- 
ti ledóneas, tales com o las C iperáceas , A m arilídeas, ' I r íd ea s  y  a lg u n as  más. E n tre  las mismas G ra 
m ineas hallam os que  uno  de los gén e ro s  predom inantes ,  Stipa, contiene num erosas  especies, y quo 
éstas, po r  m ucho  que per tenezcan  á una  familia p ar ticu la rm en te  sociable, ofrecen diverso aspecto, 
no  sólo po r  el desarro llo  de  sus  hojas, s ino tam bién  por la fisonomía de sus flores cu an d o  las t ie 
nen, y  as i  re su lta  que, no  o b s tan te  el p redom inio  de la familia, p u ed e  a se g u ra rse  que en la to ta li
dad  de  la subform acion  de los pastos duros, el a lfom brado p resen ta  una  g ra n  v a r iedad  de modifi
caciones locales, u n  mosaico, si se me perm ite  la  palabra, en el que, en más de un caso, cierto 
es, las piezas ó m an ch o n es  o cu p an  á reas  de a lg u n as  leguas de extensión.

H e  c ruzado  varias veces  po r  distintos puntos  de esta  subfnrm acion , y  ten ido  oportun idad  de 
o b se rv a r  que  los v eg e ta le s  que  la const i tuyen  no ofrecen  e sa  uniform idad  que  se describe , á tal 
p u n to  que, si dos  bo tán icos la e scu d r iñ a ran  s im ultáneam ente , s igu iendo dos líneas paralelas, á diez 
leguas de d istancia, por  ejemplo, uno  de otro, quizá l legarían, s eg ú n  la zona, á un  mismo re su ltado  n u 
mérico, en cu an to  á  las especies: pe ro  no hay  d u d a  de  q u e  sus  descripc iones  del con jun to  y de 1 2

(1) Cuando en 1881 me confió la Comisión del Censo de la Provincia ríe Unenos Avres la redacción do los ríos 
capítulos (Vil y VIH) L a u n a  y F in e n ,  se me ocurrió aprovechar el dar,o consignado por Uaiixvix utoia I, n. I0<») 
agregándole los que resultaban de mis propias observaciones, é informes de personas entendidas, y enióm-es tra
cé la linea divisoria entre los pastos duros y los blandos, porque inmeiMatameiire me di cuenta de. las causas 
que podemos llamar históricas, relativas á ese limbo. El lector las conoce. Al pre-entar a la ComUion el ma
nuscrito, con el mapa lltogcográlico, se me dijo que el Si*. Camobki.l, Ingeniero a ¡¿regado ú la. misma, había he
cho un mapa igual (el III eitado). Lo vi y quedé sorprendido por la. idealidad de la linca, utilizándolo enton
ces para las explicaciones. Como puede verse en el original, el Si'. Cami·ijki.l bahía agregado tina zona, ¡niernu- 
dia á la que dio el nombre de p a M o s  e n t r e v e r a d o * ,  es decir, que señalaba el avance nema!, la primera inva
sión de los tiernos sobre los fuertes.

(2) Spegazzini (Dr. C a u l o s . )  C o r U r i b v n n n  n i  e x h a l i n  r/c ¡a F lo ro  , h ‘ La  V e n ta n o .
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las adquisiciones sucesivas variarían mucho. Lo que h ay  en rea lidad  es que no ha  sido es tud iada  
suficientem ente v que una parle  considerab le de las co lecciones en ellas form adas no se ha  p ub li
cad'!. Kn 1X76, cuando  apareció  en el libro di,* k\ X.U-T ( L a  R c p á / d i e a  A r g e n t i n a  ) el traba jo  del 
|)r .  I/ iKM'XT/, (  u o i l r o  d e  l a  v e g e t a c i ó n  <h / a  K e p n l d i c a  A r g e n t i n a ,  que  es el cap ítu lo  V II  de aquel, el 
au to r no había visitado la l ’ainpa bonaerense  y  los datus  que de ella m enciona  le fueron  co m u n i
cadas vcrbalm cnte  por  los S p  s Hi rssr.R y C í . a r a z  ó tom ados de un traba jo  de éstos. No p u e 
den ser más exiguos, como así mismo los que consigna  despues  de estas líneas r'p. 89): «C ontem 
plemos ahora  de paso la fisonomía de la P am p a  y  la d is tr ibución  de los v ege ta les  que  en ella se 
encuen tran .  Sólo me referiré  á aquella  par te  de la P a m p a  que conozco, au n q u e  superficialmente, 
por propia experiencia ,  la de la P rovincia  de S an ta  Fé, que t iene la ventaja ,  sob re  la de  B uenos  
Ayres, de es tar  menos modificada por el aj acen tam ien to  de los an im ales  dom ésticos (p a r t icu la rm en 
te de tas ovejas . Los datos  que  consigna luego  son tan  escasos como los que  se refieren  á 
B uenos A yres y esto me p rueba  que Lorkntz visitó la P am p a  de  San ta  Fé en m uy m ala época. 
La he cruzado  yo también, en Kne.ro de 1877., e n  t r e n  desde  el Rosario h as ta  C órdova  y  creo  h a 
b e r  visto tanto como él. Un estudio prolijo de e s a  p a r te  de  la Pam pa, en  b u en a  estación, de fines de 
Agosto hasta  D ic iem bre  por ejemplo, dar ía  exce len tes  resultados. Lorentz visitó la P am p a  bo- 
lacrense en 1879, como m iem bro de la Comisión Científica que aco m p añ ó  al G eneral  Roca en su 
Expedición al Rio Negro. Kn el I n f o r m e  (T. I I )  que escrib ió  con N’ i E de  RLEI n (con un  estudio particu- 
a r  del Dr. 1 IiKkONYMU.s sobre  una  p lan ta)  se m encionan  338 especies que, en su  m ay o r  parte , p e r 

tenecen ¡i la J ' o n n a e i o n  p a t a g ó n i c a  suya, y  que  y o  refiero, ah o ra  á la d e l  m o n t e , lo cual se explica 
muy bien, porque hab iendo  salido la exped ic ión  del Azul á fines de Abril para  es ta r  en C hoele-  
Clwiel en el Rio N egro  el 35 de Mayo, las m arch as  m ili tares  no eran  p rop ic ias  p a r a  las h e rb o r i 
zaciones. ni menos la época  del año. Kn 1880 (D iciem bre, y  K n e ro d e  1881) v i s i tó la  S ie rra  de la 
Ventana: pero sus co lecciones no se han  pub licado  y  deb en  e s ta r  (los dup licados  á lo m enos) en el 
Colegio Naeinnal de la C oncepción del Ui u g u ay  donde m e hizo v e r  u n a  p a r t e e n  1881(1). En Mayo 
de I8N| visité el Pandi! por un par de dias, y com o el objeto que  m e llevaba era m uy ageno  á co- 
leei iones, sólo traje a lgunos  ar ticu lados y unos pocos H eléchos; pero vi lo suficiente en los c e rr i 
llos y en el cam po para co m p ren d er  que podría  ded icar dos meses á  una  exc lus ión  de  naturalista, 
lo que hiee en Knero di* 1883 y  reg resé  en ios prim eros dias de Marzo. A  fines de E n e ro  de 
1883 visite'- de nuevo la co m arca  en com pañía de J usto González Acha. reg resan d o  á fines de 
Febrero, despues  d<- r e c o r re r  la d is tancia  que  separa  al Tandil de la T inta, donde exam iné una
pai te de es ta  serrezueJa y  hasta  dos leguas  al Sur.  Los resu ltados de es tas expedic iones  se e n 
cuen tran  parcial m ente on i ' i a j e s  a /  f a n d i /  y  á  l a  T i n t a .  No m e especialicé con las plantas, pero 
reuní, sido en el de 1883, com o y a  io dije en el C apítu lo  F l o r a  del Censo de  B uenos Ayres, m ás  de 
300 especies que, en g ra n  parte ,  fueron clasificadas po r  el Dr. Jorge HlEROXYMUS y  cuyo  núm ero  
au m en to  en F eb re ro  de 1883. En D ic iem bre  de  1883 estudié, po r  e n c a rg o  del G obierno  de la
Provincia de. B uenos  Ayres, la S ie r ra  de Cura-malal..  y  au n q u e  la excursión  fué  breve, dediqué
parti ' de dos dias a las herborizac iones,  y  o b tu v e  132 especies. E s ta  co lección  fué rev isada  en 
188-» por el Dr. Federico Ku i í t z . á su  pedido, y  él pu b lica rá  los datos, au n q u e  ya  no tend rán  la 
novedad  (pie entonces , porque, á fines de  1895, el Dr. Spegazzixi h a  visitado, p o r  diez dias, la S ie
rra  do La V entana y el resu ltado  de su  ta rea  ha  sido pub licado  oficialmente en 189(1.

Spegazzlyi señala 3a0 especies de Fanerógamas y 136 de Criptógamas; pero de estas últimas 
solo determina algunos Heléchos (no todos), las Equisetáceas, Mart-iliáceas, Licopodiáceas y Hon
gos; y consigna más o menos cuanta» especies tiene cada una de las familias, lo que eleva á 
•186 el numero de especies coleccionadas en La \ entana. Al referirse á las Fanerógamas dice que 
las 350 especies representan, según piensa, á lo menos las dos terceras partes de la Flora de esta 
región: lo que haría un total de 525 Fanerógamas, si así fuera.

Aunque es evidente que la formación geológica de las Sierras del Tandil y de la Tinta, por

' L  ki' lio ¡i< >il i il i' examinar oslas enlereimies i* ti Mayo ilo este aun. 1867. jiuripip mi j >c*i·in a 11 e n o i a en 'lidia ciu- 
<|;i-l dio < 111 r a 111 o las Fiestas Mayas y el Colirio epa su fuco prindpal.



TERRITORIO —  FLORA 4 0 9

una  p ar te ,  y  las  de los t res  macizos de la  V en tana  po r  otra, t ienen distin tas v inculac iones y  e d a 
des, com o q u e  las p r im era s  son g ran ít ica s  y  los últim os de  cuarcita ,  y  se  en cad en an  con la S ie 
r r a  de  S an  Luis, la d ife rencia  de  las F loras  respectivas  no es tan  g ran d e ,  au n q u e  indiscutible; nías 
la p re m u ra  del t iem po im pide  rea l izar  u n a  com parac ión  con ellas, p o rque  ser ia  m enester  rev isar  
m ater ia les  d is tr ibu idos  ah o ra  en un  h erb ar io  gene ra l ;  pero  puede  es tab lecerse  aquella  com paración  
en t re  las de la  V e n ta n a  y  C urá-m alal ,  deb iendo  te n e r  en cu e n ta  las c ircum stancias  re la tivas á esta 
última: dos d ias  de herbo rizac ión  (no  exc lus iva)  y  el incend io  á que  aludí al co m en za r ; -—no o l 
v idando tam poco  que  Spegazziní es u n  botán ico  en  toda  la ex tensión  de  la palabra , y  el au to r  de 
es tas pág inas  un  sim ple aficionado. S i se  com para ,  además, el s igu ien te  cuadro , se v e rá  que m uchas  
familias no  f iguran  de  C u rá -m a la l ,  lo que  no p u ed e  a tr ibu irse  á su  falta en d icha Sierra , sino al 
h ec h o  de  no  h ab e rse  co leccionado  sus rep resen tan te s .  Así se vé que ca rece  de Papaveráceas ,  r e 
p re sen tad as  po r  1 especie  en la  V en tana: la Argemone mexicana, que  p o r  todas  p a r te s  se encuentra ;  
las P o r tu lacáceas ,  en  las q u e  f igura  la V e rdo laga  (Portulacca olerácea), no  t ienen represen tac ión ; 
las C a licéreas ,  con Boopis anthemoides, ig u a lm en te  com ún, tam poco  figuran, si no es que  se in c lu 
yó la espec ie  en  S in an té reas ,  com o h ac en  m uchos  botánicos; Q uenopodiáceas ,  sin núm ero !  y así 
m u ch as  otras. D e las familias seña ladas  de C u rá -m a la l ,  sólo las Ericáceas , G enciáneas ,  Hidroleá- 
ceas y  B rom eliáceas  (é s ta  con  dos especies  de  Tillaudsia ó C lavel del a ire )  no figuran en la V en
tana, sin  que  p u ed a  af irm arse po r  eso q u e  fa ltan . E n  el m es de Mayo de 1896 visité o tra  vez 
C u rá -m a la l  y  vi m uchas  especies de p lan tas  que  no h a b ía  co leccionado  en  1SS3.
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Tomando en cuenta el cuadro anterior, y prescindiendo de las Cnptógamas, se ve que la 
familia más rica en especies es la de las Sinantéreas ó Compuestas con til, á la que siguen: Gra
mineas ó:;, Leguminosas 2U, Cruciferas U-, Cipeiáceas 13, Umbelíferas 12, Malvaceas 11, So laneas 
iu, Kscrofalarineas !>, Camiticas 8, Cácteas 7, Convolvuláceas, Plantagíneas, Pohgoneas y bufor-
biáceas (i. cinco figuran con 5, tres con 4, once con 3, etc., etc.

Drbo consignar un dato respecto del cual puede el lector haber hecho alguna reflexión pre
via y es el que*3se relaciona con el terreno. La vegetación de una montaña, de una serranía, no 
es la de una planicie, ni las alturas son las mismas. En efecto las condiciones cambian; pero no 
es menos cierto que las diferencias de altura en este caso tienen muy poca importancia (1). En 
primer lucrar, el nivel del valle central ó Valle de las Grutas, que separa las dos serrezuelas de 
Cura - mala) y de Bravard, es de unos 400 metros sobre el del mar al pié del Cerro Cura-malal 
Grande y disminuye hacia los extremos y hacia la Pampa que queda al NE. pasando por el Abra 
del Campamento. El Cerro citado se eleva 000 metros sobre el Valle, y si es verdad que la ve
getación disminuye hacia la cumbre, esto no se debe á la altura, como sucede en los Andes, p. 
e sino á las condiciones particulares de las rocas, abruptas y peladas en su mayor parte; pero, 
en aquellos puntos donde la tierra puede acumularse, la vegetación reaparece con todos los ca
racteres de la inferior, y las Cácteas con sus Echinocactus; las Rosáceas con sus Acana y Margy- 
riearñus, las Loasáceas con Utumcubachia, las Ranunculáceas con Clematis y Anemone —y muchas 
otras, de las que no es posible excluir las Gramineas, ni menos los Heléchos representados poi 
los géneros Aspi-dmm, Blcchuum, Adían tum, Pellica, Notockkcua, Ghcilanthe*, Woodsia, Polypodmm, ele., 
son Exactamente las mismas que adornan la base de la montaña, en las pendientes herbosas, en 
las grietas de las moles ó en las grutas y reparos, y ésto á pocos metros de la cumbre misma, 
y y tai extremo llega esa similitud, que, si se forma una cuenca en la altura, alimentada por un 
hilo de agua, crecen en ella tan lozanas y tan vivas las Hydrocotyle flotantes y la Jussicua Swar- 
tr-iaua, Enotérea la última y Umbelífera la otra, como si fuera en las aguas tranquilas de lagu
nas del Tordillo •'» del Delta paranense. .

Las condiciones que estas serranías ofrecen á la vegetación evidentemente son  distintas que
las de la Pampa: mayor reparo contra las lluvias frías y los vientos del Sur, del SE. y del SO., 
de cuyo lado no muestran Cuni-malal, ni La Tinta, ni el Tandil, la misma vegetación que en el 
Ihinco ó vertiente opuesta; menor acceso á los animales de cría en un país pastoril, tanto mas 
cuanto que, tratándose de especies animales sociables, prefieren éstos las plantas también sociab es 
de la llanura, y en Curá-malal, donde lo he observado más de una vez, la condensación de los 
vapores atmosféricos que mantienen, en el flanco Nordeste, una humedad casi continua, porque allí 
es frecuente que las nubes se deslicen en el aire por un plano inferior al de las cumbres, y 
empujadas por los vientos, parecen escalarlas y luego derramarse en el valle, se engolfan en 
las quebradas, ó resguardadas del viento por la montaña, se detienen y condensan. No lo he 
visto, porque las alturas de la sierras de La Tinta y del Tandil son menores que la del plano 
de las nubes análogas, pero se observa algo semejante en el flanco Nordeste.

Aunque no he señalado las especies que menciona el Dr. Spegazzini en la Flora de la Siena 
de la Ventana, porque semejante tarea no corresponde á estas líneas, y estoy muy lejos de pre
tender demostrar que la subformacion de los pastos fuertes sea tan rica en especies como lo son 
las sierras que en su jurisdicción se levantan, debo, sí, recordar que, eliminando algunas especies de
esa enumeración, que quizá no podrían vivir en la Pampa solamente graminosa, la mayor parte de
be encontrarse en ella. Cuando estudios más prolijos y más difundidos, es decir, menos aplicados 
á las montanas, lleven á los botánicos por distintas direcciones de la subformacion que nos ocupa 
se comprobará seguramente todo lo que he afirmado respecto de la riqueza relativa de esta sub
formacion, considerada hasta ahora de tanta pobreza. En mi trabajo sobre la Flora de la Provincia 
de Buenos Avies, al ocuparme de la de las Sub formaciones discontinuas (2), observo que ultrapasé e

(V) l.o misino dico SmumiNt de La Ventana, 
(á) Conso do ISS1. pp. lío y >30.
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entusiasmo por la vegetación de los cerros y que monopolicé para ellos muchas especies intere
santes que también se encuentran en la llanura, porque entonces escribí sin haberla observado 
tanto como lo he hecho más tarde; en los viajes á La Tima, á Curá-malal. y á otras comarcas.

Si al lector le interesa la frescura literaria de quince años menos de la fecha actual y el 
color de imágenes recientes, puede acudir á esas páginas, de las cuales, á semejanza de quien 
mejor observe la vegetación de los estipales, recogeré algunas especies que presentaré aquí menos 
ataviadas, pero que seguramentes adornan los cerros inmediatos al Tandil: Liqúenes y Claveles 
del aire (g. Tillandsia, familia Bromeliáceas) en las rocas, Heléchos á la sombra de éstas; Helio- 
tropios (Borragíneas) Conejillos de las sierras (g. Gcrardia, fam. Escrofularíneas), Verbenas, Petunias 
(f. Soláneas), Enotéreas «salpican con sus flores diversamente coloreadas el siempre interrumpido 
manto de Estipas que cubre los cerros; las Amarilideas de flor sanguínea, blanca, rosada ó 
crócea . . .  asoman entre las Gramineas y Ciperos; el Eringio (Umbelíferas) asociado ó solitario»; 
la Blununbachia insipiis (Loasácea) trepa por las peñas formando guirnaldas (su nombre vulgar es 
«Amores secos»); el Llantén con hojas en plumerillo (Plantago Bismarckii, f. Plantagíneas) crece 
cerca de las cumbres cubiertas de Dicondras sedosas (Dichondra sericca, fam. Convolvuláceas ó 
más estrictamente Dicóndreas), y entre ellas asoman las Cactáceas cefalóideas (son Echinocactus). 
Junto con otras Sinantéreas numerosas y  mezcladas con las demás especies, existen Baccharis 
variadas (1), la Comme lina de flor celeste (f. Comelíneas) y Gomphrena (Amarantáceas). En los flan
cos alguna Opuntia (Cactáceas — Tuna de higos), dos Mimoseas, la Zarzaparrilla (nombre local) 
Mimosa espinosa y la Mimosa Roca?, inerme. Además, puede recordarse la Yerba de perdiz (Mor- 
gyrícarpus setosus, f. Rosáceas) no escaseando las Solaneas, las Malváceas, Asclepiádea.s &• &.

Al tratar de esta subformacion de los pastos fuertes no puedo menos de recordar una especie 
de Gramínea altamente interesante, la que vulgarmente se denomina «Paja voladora» y  aunque ya 
me he ocupado de ella en otra publicación (2) pareceríame el cuadro más incompleto que lo que 
es si no la mencionara en estas páginas. Durante mis excursiones por las sierras y campos del 
Sur de Buenos Ayres la he visto frecuentemente viva y lozana en el rico suelo de brezales, que 
llena las grietas y depresiones de las rocas protegidas, y, en la Pampa llana, seca también, des
prendida y arrastrada por el viento. El eje floral es fino y delicado y. de un color rojizo oscuro, 
y los ejes secundarios ténues y alargados con muy pocas florecillas. Entremezclándose unas inflo
rescencias con otras, constituyen un magma comparable . á la tela de un Tendió y recuerdan 
también por su delicadeza y tenuidad aquella Cariofüea que llaman «Desesperación de pintor» 
(<Gypsophild). Cuando llega el momento de la madurez, toma un color pajizo claro, y como
es tan fina y  frágil, los vientos bravios de la Pampa la quiebran y arrebatan en millones de ejem
plares, produciendo como una ilusión de chispas de incendio. Pero así como se levanta fácilmente 
en el aire, de la misma manera se deposita en montones junto al menor obstáculo, y realiza, en 
la vegetación, algo análogo á lo que se verifica con la arena de los médanos. Ultimamente, en 
el viaje á Ja Cordillera, en una extensión de varias leguas, he observado, al Sur de la Provincia 
de Córdova y al Este de San Luis, los hilos del telégrafo y los de los alambrados de las campos 
totalmente cubiertos de Paja voladora, lo que daba á los primeros fisonomía de cendales lúgubres 
y á los segundos el de cercos vestidos de una vegetación pasada.

Estas grandes acumulaciones de paja son una calamidad para los campos, no precismente por 
el lugar que ocupan, lo que no importa gran cosa, sino porque, al volar, caen en los arroyos, en 
los que, á fuerza de acumularse, forman á manera de puentes por donde pasa la lámina de fuego 
en caso de incendios, mientras que las aguas limpias hubieran sido un obstáculo á su progresión. 
No sé que exista en este país otra Graminea con la cual se produzca igual fenómeno, y ésta lo 
realiza por la trabazón de sus ejes florales secundarios en la masa acumulada y la ligereza de 
los mismos. Suele también reunirse en grandes montones junto á los ferro-carriles, y más de 
una vez, al caer de las locomotoras una brasa, se incendia y propaga el fuego á los campos, en-

(1) Hallé unas 40 espenies de Sinantéreas en esta excursión de 1882 al Tandil.
(2) Viajes al Tandil y á La Tinta, Act. Acad. Xac. Ciencias, T. V.
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tre los que — ya se ha presentado el caso — figuraban trigales maduros de gran valor, circumstan
cia que obliga á las empresas á una vigilancia continua, en particular en las comarcas donde la 
planta abunda. Si’EGAZZlxi señala dos especies que funcionan como «paja voladora» en la Sie
rra de )a Ventana: ei 1‘anicum ¡Urgí/., AkiíCIIAV. y la Nassdla trichotoma (Nees) HacK SlEIND.

Al pié de las Sierras del Sur, particularmente en Curá-malal, abunda y predomina una Gra
minea de hijas muy linas filiformes, que cubre el campo á modo de pequeñas matas aisladas, co
mo gruesos pinceles relativamente cortos, y que. al alejarse de la serranía, se entremezcla gradual
mente con los otros vegetales, según la naturaleza del suelo y la dirección. Aunque á gran dis
tancia de los lugares citados, no es improbable que se encuentre mucho más ai Norte vistiendo 
el campo en igual forma—quizá me engañe el recuerdo, pues la vi en 1877 entre el Rosario y 
Cúrduva, en los llanos de Oncativo. Si no es la misma especie, debe ser muy inmediata. En 
los espacios que las separan, tanto en uno como en otro sitio, abundan las plantas ya citadas en 
ea*o análogo, tales como las Verbenas de flores rojas, ó de flores lilas, Ies Vinagrillos, la peque
ña Kuforbiácea rastrera, mencionada ya, algunas Hipericíneas y muchas otras especies. Proba
blemente son Stipa.

Para terminar con esta subformacion, citaré algunas otras plantas, que conviene no olvidar, 
porque indudablemente atraen Ja atención del viajero. Una de ellas es la «Alberjilla» (Lalhynts 
maritima) especie de Papilionácea cosmopolita de flores color azul pálido que se encuentra en 
aquella ampliación del Valle de las Grutas, entre las Sierras de Bravard y de Curá-malal, llama
da «el (Jorral». No sé si los adelantos de esa comarca habrán concluido con la planta aludida, 
porque no visité el sitio en 1896; pero, en 1883, «el Corral» estaba casi totalmente vestido de 
ella y en flor. Todos la consideran como un forraje de primer orden, y aunque es cosmopolita, 
la señalo aquí porque su abundancia, en la época citada, apenas arrebatada aquella comarca al 
dominio del salvaje, era una curiosidad.

Casi en la cumbre del cerro Curá-malal grande, hallé una Ericácea subarbórea de más de 
2 metros de alto, con copa grande redondeada, muy ramificada sin trabazón, y con hojas pequeñas 
como de. Mirto, pero do dentículos más fuertes.

Kn la misma Sierra abunda mucho una planta en extremo curiosa, y que en los cerros del 
Tandil es rara (1). Su aspecto, á la distancia, es el de un Pino de ancha copa y tronco breve, 
el /'imis itálica. por ejemplo, y si bien la ilusión es grande, se disipa al aproximarse á ella, 
porque debido á la falta de término de comparación las imágenes son muy engañosas en las 
montañas (21, no es poca la sorpresa al encontrarse en presencia de un pequeño Llantén de 
tallo subleñoso con abundante ramificación retorcida como la de una vieja Encina que azotaron 
los vientos, y cuya copa suele tener hasta un metro de diámetro horizontal, sin levantarse á 70 
centimetros de alto. Sus ramas, que recuerdan por algo un Lepidodendron, llevan las cicatrices que 
les dejaron las inserciones ó bases foliáceas de los años pasados, y en el extremo de cada una 
un pincel ó penacho de hojas largas muy angostas, casi filiformes (2 mm.) y cubiertas de una 
sedosidad asentada blanca grisácea. N ie d e r l e in  le dió nombre y se encuentra publicada y di
bujada en el Informe Científico de la Expedición del General Roca al Rio Negro en 1879 (Tomo 
II p. 248, Pl. XI).

En la Sierra del Tandil, Cerro Burmeister, he visto en 1882 un vegetal leñoso, un árbol pe
queño, que es una verdadera curiosidad, no sólo por tratarse de una planta de extraño aspecto,

(l) Hallé unos pocos ejemplares cerca del Tandil, los cuales fueron determinados como Planlago JJismarchii 
por el Dr. Hyeuoni.uus, pero no tienen las hojas tan blanquecinas y sedosas como todos los individuos de Curá- 
malal.

(á) En su Viajo de m i naluralisla alrededor dH mundo, Capitulo XV. D.-uvwin ha escrito algo muy 
interesante respecto do estos casos, y con motivo de su doble cruzada de ia Cordillera para entrar en Mendoza 
desde ('hilo por Villa Vieeueio y ^egresar por la Quebrada del Rio de las Cuevas, precisamente por donde hoy 
va él magnifico camino á Chile, y que he tenido oportunidad de recorrer á fines de Abril de este .año, compra- 
liando. como sucedo á casi todos los viajeros, las afirmaciones del ilustre naturalista.
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sino también de un árbol no escaso en una formación de puras yerbas. L o r e n t z  ( 1 )  lo mencio
na en su trabajo citado y dice lo siguiente, que conviene comentar: «Las excepciones ya señala
das del carácter general de la Pampa, son tres: á los lados de algunos rioS dicen que se encuen
tra una faja angosta de árboles y arbustos (2)-, despues, según me comunica el Dr. H e u s s e r , 

hay en la Sierra del Tandil, desde el Tandil hasta la Mar Chiquita y al otro lado hasta la Laguna 
de los Padres, una región caracterizada por un arbusto denso, de la altura más ó menos de un 
hombre, llamado Cunnamocl (3), arbusto espinoso que no tiene hojas sino espinas en forma de cruz 
en lugar de ellas. Por esta propiedad hace más ó menos impenetrables los terrenos que ocupa, y por 
eso desagrada mucho á los criadores de ganado», — En el Cerro nombrado hallé el Curú-ma- 
moel de más de tres metros de. altura, con troncos de unos 10 centímetros de diámetro y 1 me
tro de alto. Sus ramas tenían algunas hojas, muy escasas, insignificantes, más atávicas que úti
les, de unos 5 milímetros de largo por 2 de ancho, lanceoladas, casi sentadas y en extremo finas. 
En disposición de opuestas-alternas, pequeñas ramas como espinas duras y aceradas, fuertes, com
primidas, más ó menos de forma de triángulo rectangular, aguzadas en el ápice libre, con un 
cateto superior horizontal y el otro hacia abajo adherente á las ramas-ejes cilindróideas, y no 
escasas en la planta; casi á la altura del cateto superior ya comienza á formar relieve el par in
mediato por arriba. A mediados de Febrero estaban cargados de flores blanquecinas, tubulares 
acampanuladas, con los extremos de los pétalos reflejos, de 6 á 7 milímetros de largo, por 2 
á 3 de ancho, y de un olor suave y delicado. Mirando una rama normal en el sentido del eje, 
las espinas están perfectamente en cruz, como es natural, dada la inserción. Indudablemente la 
Glediudiia y otras plantas tienen espinas formidables; pero nada puede dar una idea de lo que es 
el Curú-mamoel. Si el lector me permite un recuerdo de coleccionista, quizá pueda imaginarse 
algo al respecto. Para llevar una rama florida al bajar el cerro, la até al extremo de un bastón: 
al montar á caballo la entregué al peón para que la tuviera entretanto; como no se podía apre
tar en el herbario, la dejé suelta, y al regresar á Buenos Ayres, la até en el eje posterior de las 
ruedas del carruaje que debía conduciime del Tandil hasta Ayacucho—y se perdió en el camino. 
Una Víbora de cascabel ó de la cruz no habría exigido tales precauciones.

Corno planta para cercos, no tendría precio, á condición, sin embargo, de obligar á los pro
pietarios á agregar otro cercado externo de cualquier cosa inofensiva. Algunos años despues la 
he vuelto á hallar en la Banda Oriental, á orillas del Rio Uruguay, frente á Buenos Ayres, en Las 
Conchitas, asociada á otras plantas de la formación mesopotàmica, y áun creo haber oído alguna 
vez que existe en Martin García, lo qe no tendría nada de extraño.

Otra planta, también leñosa, pero de muy diverso aspecto, aunque es del mismo género, es 
la Brusquilla ó Brusca (Colletici ferox) que he visto con bastante frecuencia en los campos entre 
Ayacucho y Tandil, en los que rodean á los cerros inmediatos á este pueblo y en todo el tra
yecto hasta La Tinta. Como su congénere anterior, es casi afila, y las espinas distan más entre 
sí, son casi cilindricas, aguzadas hácia el extremo, de 3 á 5 centímetros de largo por unos 2

(1) Trae Lorentz la siguiente nota: “ Según comunicaciones «leí Sr. Claraz, este Cunnamoel, ó, como él es
cribe, C urú-m am uel es una Ránmea, la Collelia cruciata Gill. & Hook ” (LJ —Hasta este momento se roiisidc- 
ra bien determinada específicamente. En cnanto al nombre araucano ó pampa es Curú-mamoel, asi lo lie oido 
á los criollos en el Tandil, pero no he podido discernir, oyéndolo á indios, si es mamoel ó mu mué l t.an breve } 
sutil es la o del diptongo.

(2) Cuadro de la vegetación Argentina en Napp, La Rep. Arg., Cap. VII, p. 89.
(3) Los únicos árboles que he visto áorillas de algunos ríos y arroyos do la Pampa son Sauces exóticos, el 

Salix babylonica y todos plantados por los propietarios dei campo; ejemplos: Arroyo Collon-Uueyú qno corta la 
Sierra de La Tinta; orillas de la laguna Blanca Chica en Olavam'a; Río Salado, Arroyo Tandil, Rio Lujan, Arre
cifes y muchos otros. Los arbustos pueden ser quizá algunas Solaneas, tales como Solanum, la Cestríuea Cen
trum  Parqitii que suele tomar tal aspecto. En general hay Cortadera ( Gynerium argenteum) y algunas Sinaiitc- 
reas herbáceas que suelen alcanzar más de 2 metros de altura. Quizá estas últimas han sillo tomada* por a r 
bustos. NTo lie visto el Salix Hamboldliana en la verdadera Pampa ni en sirs rios ó arroyos, aunque es un 
elemento importante de otras formaciones, como lo veremos luego. Existe, y lo he visto en el Rio Negro de Pa
tagònia, pero allí se encuentra también el Salix babylonica, lo mismo que en Bahía Blanca.
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milímetros de espesor. Todos los ejemplares que he visto tenían una forma achaparrada que 
apenas alzaría unos iji) centímetros, extendiéndose horizontalmente con un diámetro de 1 Va metro 
v aún algo más. En algunos casos el cortísimo tronco retorcido ó base de la raiz tenía hasta 20 
centímetros do espesor~ No le conozco otro aspecto, ni el nombre de fcrox le cuadra tan bien 
como á la otra ' 1

V, puesto que vov á terminar con esta subformacion, recordaré haber hallado i.na Beibeiídea, 
Herberis ntsà/l>/¿a, el Calafate de Patagònia, junto á la boca de la Gruta de los Espíritus, en la 
Sierra Curá-malal, que cito aquí de un modo particular por tratarse de una planta leñosa cuyas 
gruesas raíces y base del tronco se hundían en una grieta formada por grandes moles de 
cuarcita.

Todas estas plantas de las Sierras fueron relegadas al acápite «Subformaciones discontinuas* en el 
trabajo sobre la Flora de Buenos Ayres (2); mas convencido ahora de que he dedicado más atención á 
las montañas que á los campos, como lo ha visto el lector, prefiero que esta impresión de conjunto 
de la comarca prime sobre las exigencias de un trabajo prematuro si se quisiera representar en 
la forma numérica que exige hoy la fitogeografía y que seguramente sería imposible redactar y 
elaborar en la forma en que debo presentar estas páginas.

En el viaje hasta la Cordillera, realizado en este año, he podido observar desde el tren toda 
aquella parte de la formación pampeana que se extiende hasta su límite con la de! monte y aunque 
era imposible coleccionar, no lo era el examinar el aspecto de los campos, ni la fisonomía de sus 
componentes herbáceos. Nunca he visto, en un solo dia, más ejemplares de Cortadera {Gynerium 
argenteum) ó Penacho blanco, que en esta ocasión, á tal punto que, en ciertos momentos, el tren 
andaba leguas sin que tales plantas faltasen en el panorama. Verdad es que recorríamos una 
porción de la Pampa donde las ondulaciones, aunque ligeras, son 'recuentes, y aquellos vegetales 
se encontraban en terrenos más ó menos húmedos y áun bordando las orillas de extensas lagunas. 
Otra especie que no escaseaba era la que en el Sur de Buenos Ayres denominan «Paja colorada* 
( l'aspahnn virgatum) formando sus espesos macizos en los que se levantan las flores hasta más de 
metro y medio.

Otro vegetal muy abundante era el Té pampa, curiosa Graminea que forma manojos aislados 
que paramen, de lejos, un grueso paquete cilindrico de tabaco, cuyo color rojizo oscuro recueidan.

Tendrían medio metro de altura, más ó menos, por 10 ó 15 centímetros de espesor, y, cosa 
singular, no recordaba haberlo visto nunca en el terreno, en distintas cruzadas de la Pampa, mas 
lo reconocí en el acto por haber recibido un manojo seco hace años ya. En algunas partes se 
muestra como grandes manchones oscuros que resaltan por lo mismo entre la vegetación el ai a 
circundante; en otras, las manchas tienden prolongaciones; aquí se destacan como manojos aisla
dos que salpican el gramillal claro, allí se aproximan mucho más, hasta parecer unidos; pero 
siempre se individualizan las matas, con una uniformidad de tamaño que sorprende, de pronto 
faltan, para presentarse algunas leguas despues; pero me ha parecido que no es planta de bañado.

De todas las Stipa que he visto, ninguna presenta una fisonomía tan singular como ésta, y 
asimismo el color. La he vuelto á ver en el Chaco, á u n a s  d o s  leguas al Oeste de Formosa, pero no 
tan abundante; y más tarde, muy frecuente y en las mismas condiciones que en Córdova y San 
Luis, en el centro de Entre Ríos, algo más cerca de la ciudad del Uruguay que de la del Paraná. 
Fuera de aquellos caracteres, el Té pampa, como lo indica su nombre vulgar, suele tomarse en 
infusión «á falta de uno mejor» según dicen algunos; mientras que otros afirman que no tiene 
gusto á nada, y no pocos aseguran que es de un sabor muy agradable y áun aromático. En la 
República Argentina se dá el nombre de te á estas infusiones campestres que también se hacen, 
en Tucuman y en Salta, con Arrayan (Mirtácea), Tala {Ccltis), hojas do Durazno y otras, mientras

(1) E n  e l  t rabii , jo  c i t a d o  s o b r e  l a  F l o r a  d e  B u e n o s  A y r e s ,  s e ñ a l é  l a  B r u s q u i l l a  c o m o  C o l l e l i a  f e r o x  p o r  d a t o  

d e  S m ' .A Z z iN i  y  a u n  lo  r e p e t í  e n  V i a j e s  n i  T a n d i l  y  á  L a  T i n t a .  A h o r a  v e o  e n  s u  t r a b a j o  s o b r e  L a  V e n t a n a ,  

q u e  l a  ú n i c a  R á m n e a  q u e  e x i s f e  a l l í  y  q u e  s e  l l a m a  B m t s q u i l l a ,  e s  l a  D i s c a r i a  l o n g i s p i n n .

(,*J) C e n s o  d e  B u e n o s  A y r e s  d e  1881, p .  0">.
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que se reserva el de café de Misiones, en Misiones y en Corrientes, á las de las semillas tostadas 
de una Cassia (Cesalpínea), debiendo recordar, para que la enumeración sea completa, que los 
comerciantes fraudulentos dedican el de café, en todas partes, á una mezcla de porotos’, maní, 
habas y otras semillas tostadas y molidas, con más ó menos achicoria.

Tanto en el viaje de ida como en el de vuelta, y más aún en éste, me ha parecido reconocer un 
gran número de especies de Gramineas en el trayecto á que antes hice referencia, y creo que un 
herborizado!- serio y concienzudo que se propusiera hacer una exploración, deteniéndose dos ó 
tres días en cada una de las estaciones del tránsito, para recorrer hasta cierta distancia los alre
dedores de las mismas, y en época conveniente, hallaría las mayores facilidades en los altos 
poderes nacionales que se interesan por el mejor conocimiento de las riquezas del país. No 
vacilo en augurarle una excelente cosecha, tanto más cuanto que la zona de Buenos Ayres á San 
Luis no ha sido recorrida en tal forma y condiciones por ningún botánico.

Claro está, pues, que, al mencionar este trayecto, adscribo sus especies á los pastos duros, pri
mero, porque constituyen una vegetación propia, indígena, que no es la de los pastos blandos de 
la Provincia de Buenos Ayres, producto de una invasión exótica, y segundo, porque su fisonomía, 
en muchas partes, recuerda la del Sur de esta Provincia; pero no tengo inconveniente en consicr. 
nai aquí que, si de algo vale la afirmación de un viajero observador y  coleccionista, aunque 
observe desde un tren en marcha, como en este oaso, esa afirmación es que, en una gran parte 
del reconido, el aspecto del alfombrado herbáceo de la comarca es completamente propio.

Y ahora, al pasar á la otra subformacion, recordaré un dato que podría dejarse inadvertido en 
una obra sistemática y numérica, mas no en esta, que no tiene semejante carácter.

Cuando los estipales están en flor, ó más propiamente maduros, las espigas de algunas espe
cies son casi blancas, debido á los pelos que las adornan, y al pasar el viento por encima, 
determina como un juego de agua, un medré más bien, que los paisanos llaman blanquear, mientras 
que los indios denominaban lig-mallin (pasto blanco) á las mismas yerbas. Antes que el europeo 
importara los pastos blandos, la formación entera blanqueaba por la caricia d l̂ viento.

2 — SUBFORMACION DE LOS PASTOS BLANDOS Ó TIERNOS.

Conoce ya el lector lo que estas expresiones significan, y fácilmente comprende que la anti
gua vestidura, el alfombrado pristino de la Pampa, no se ha extinguido del todo. Aún se en
cuentran en los campos, comprendidos en esta subformacion, casi todas las especies primitivas; 
mas no ya dominando el suelo como antes, sino salpicando la vegetación invasora, por más que 
en alguna que otra comarca se asocien como en los tiempos en que toda la Provincia de Buenos 
Ayies se hallaba cubierta de Stipâ  Testuca, Mélica, Gynerium y Paspalum.

Reducida cuino Subformacion á una sola Provincia Argentina, vale repetir ahora los datos 
que á propósito de ella se consignan en el Censo de Buenos Ayres, de 1881 (p. (3 4 ).

Aquí es donde predomina el Cardo, especialmente el asnal (Silybum mariannm) y en menor 
giado, aunque dominando en el Norte, el de Castilla ( Cynara caniiuiculus), habiéndoseles agregado 
en estos últimos años el Cardo negro (Cirsium lauceolatum), importado al parecer junto con las ove
jas Lincoln, y algunos otros. En su dispersión no se limitan á la comarca de los pastos tiernos, 
pues se han observado también entre los duros, mas predominan aquí por las mismas condicio
nes señaladas con motivo de las plantas invasoras. El Trébol (Trifolium polymorphum) y  la Carre
tilla ( Mcdicqgo denticulata), que cubren á veces porciones considerables del territorio, se cuentan 
entre los vegetales más comunes, así como el Alfilerillo, nombre que se aplica á varias especies 
de Erodium, en partícula]- al mosc/iatum, al dentarium y al malachoidc. Entre las Oxalídeas, domi
nan el Vinagrillo de flor rosada y el Macachin, respectivamente Oxa lis martiaua y autumnalis, mien
tras las Cruciferas se representan por el Mastuerzo macho (Capsella bursa-pastoris), el Mastuerzo 
hembra (Sencbiera piunatifida) y  el Yuyo de pajarito (Lepidium pubescens) sobre todo en los caminos, 
y la Mostaza (Brassica nigra) que forma grandes manchones con sus flores amarillas en los cam-
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pos al venir la Primavera. Kn los sitios relativamente áridos, y áun en aquellos bien cultivados, 
encuéiUranse colonias de Abrojos (Xauthium itahcum) y de Cepa-caballo (Xauthium spinosum), para 
citar las Ambrosiúceas, y que, por sus frutos, son especies molestas para los animales: la primera 
punjin: se prende en la celda de los yeguarizos y la segunda en la lana de los ovinos, pero gra
ta ésta al enfermo del hígado por los beneficios que le presta su infusión. Dos ó tres especies 
de Sinantéreas, Manzanilla ó Camomila, cubren aquí ó allí espacios más ó menos considerables y 
asocian el color de sus ñores blancas con centro amarillo á las de la Mostaza y á las de la Flor 
Morada (P.chium plautagiucnm—Borragínea), y que representan, por decirlo así, brillantes adornos del 
campo bonaerense al destacarse entre el verde tierno de los trebolares ó de las numerosas Gra
mineas blandas que constituyen el fondo herbáceo, ó fundamental del alfombrado, dominando las 
especies de Poa, Lolium, Avena, Hordeum, Paspalum y muchas otras. Un número más ó menos cre
cido de especies representa á las Malváceas, Euforbiáceas y Asclepiádeas, mientras que las Ama- 
rantáceas abundan como liuxoltts, Amaranthus y Alteruanthcra.

Las Cariofiláceas, del grupo de las Alsíneas, no escasean tampoco, dominando entre ellas 
el Capiquí (Stellaria media) y especies de Cerastium y Sperguiaría. Elemento frecuente en estos 
pastos es la Uoiolesia teñera, Umbelifera inofensiva, y que se encuentra á veces en colonias como 
sus parientes la Cicuta (Conium maculatum), la Viznaga (Ammi viznaga), el Hinojo (Coriandrum 

/amiculum) y diversos Kringios, los que, por otra parte, prefieren á veces las orillas de los arroyos. 
La Lengua de vaca (Rumex — Poligóneas), la Ortiga (Urtica) y  Ia Parietaria (que son Urticáceas) 
no escasean entre las otras especies, mostrándose salpicados los ejemplares de Chamico (Datura 
s/ramouium--.SolaneasJ, y el Cuerno del diablo (Martynia lútea ó montevidensis—Sesámeas). Las Ouinoas 
( Chcnopodium) no son raras en los sitios abandonados, donde se asocian al Yuyo amarillo ( Xime- 
uesia microp/era), Sinantérea que, por otra parte, va cundiendo por toda la República, especialmente 
(ni los suburbios de los pueblos, en los solares descuidados y en la orilla de los caminos, siendo 
sus eapiUilos amarillos los representantes únicos de la florescencia de Otoño en muchas partes; 
de la misma familia, y no menos abundante, es la Cerraja (Sonchus oleracea) y de las Portulacáceas 
la Verdolaga { Portnlacca oleracea). Muchas otras especies de muy diversas familias forman la 
mezcla del prado, las unas como constituyentes importantes de los céspedes, las otras como 
accesorios, y asi no es raro ver allí el largo eje floral de un Verbascum, aquí las florecidas modestas 
de la ¡erou/ca, allá la Priinulácea Auagallis arveusis y  otras veces las Rubiáceas de muchas hojas 
verticiladas, sin olvidar las Verbenas, las numerosas Solaneas, ni las Irídeas, Amarilídeas, Juncáceas 
y Ciperáceas, ni sorprenderse al.hallar una Orquidea terrestre de poco vistosos aparatos.

No es posible, sin esponerse al peligro de llevar á cabo una enumeración infecunda, señalar 
más yerbas de esta parte de la Pampa, cuya Flora, como se comprende, no contiene todas las 
familias conocidas, pero sí un gran número de ellas ; no ha sido reunida ó catalogada tampoco, y 
las colecciones, escasas y dispersas en su mayoría, no se han dado á luz. Hace algunos años, 
publicó el Dr. Bekg un trabajo sobre las plantas exóticas naturalizadas; pero debe ser 
bastante incompleto, porque hacía poco tiempo que se encontraba en Buenos Ayres cuando lo dió 
á la estampa. El Dr. Spegazzini, trabajador infatigable, ha reunido sin duda un material precioso 
y quizá nos reserva alguna sorpresa: de todos modos es seguro que el campo, abierto á las 
investigaciones, premiará á los botánicos que le dediquen su atención; y si bien es cierto que en 
más de un caso llegarán á un distrito pobre y monótono, agotable en pocas horas, también lo 
es que en muchos otros hallarán material para entretenerse por semanas.

Mas no puedo despedirme de esta porción de la Pampa sin repetir las palabras con que la 
terminé en ISSI (1). «Al hablar de esta subformacion, no se puede menos de recordar uno de 
sus principales adornos, que levanta solitario la copa majestuosa, único árbol indígena (vale más 
llamarle yerba gigantesca) que surge del verde alfombrado, Como jalón de la llanura para anunciar 
al viajero la próxima habitación humana, ó la tapera, que es la reliquia de su ruina: el Omhú 
( Pircuuia dioica). No es éste el lugar de hacer su elogio. Nuestros poetas le han dedicado

(1) C e n s o  d e  KSS1, 04.
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siempre alguna estrofa sentida, y los que han recorrido esta tierra saben cuanta delicia tiene su 
sombra en el Verano, despues de un largo viaje por la llanura bañada de espejismos».

Y como no he salido aún de los límites de la Pampa, con el objeto ya próximo de penetrar 
en otras regiones, deseo aplicar algunas líneas á una cuestión que puede ofrecer importancia á 
los hacendados y estimularlos á dedicar algunas horas de estudio á un punto interesante y útil, 
porque penetra en los dominios de sus ventajas., como que á los ricos pastos bonaerenses deben 
su fortuna, más de una vez ingente, cuando, transformados por la química natural en carne, en 
cueros y en lana, se convierten en oro por los artificios del comercio.

«Las yerbas de nuestro país no han sido estudiadas--, — decía, más ó menos, el inolvidable 
José H ernández («Martin Fierro») en un trabajo sobre ganadería— «el único químico que las ha 
analizado ha sido el buey que come el pasto.......................................................................................... ...

Entre los hombres de campo reina grande anarquía respecto del valor de ciertas yerbas co
mo alimento para los ganados. Una, que aquí es considerada como excelente, allí se tiene por 
insignificante ó mala, y ésta, que allá pasa por pésima, por acá tiene la reputación de inmejorable.

Un inteligente Gobernador de Buenos Ayres tropezó, en uno de sus viajes, con aquella anar
quía y resolvió desvanecerla. No creía—y tenía razón — que aquellas opiniones, fruto de la expe
riencia, no tuvieran fundamento, y pensando que un libro sobre los pastos de Buenos Ayres sería 
una obra útil, me invitó á escribirlo. No era seguramente el más á propósito para ello; y medi
tando sobre el tema, antes de aceptar, recordé que en un médico está contenido el fisiólogo, y 
que todos mis datos, recojidos en numerosos viajes, me permitirían resolver el problema, porque, 
en la imbricación de los conocimientos, en el fisiólogo está contenido el químico. A la luz de la 
fisiología, la cuestión me pareció resuelta — la química se encargaría de completar lo demás. El 
libro no se terminó, los años pasaron, y ahora ni sé casi dónde están los manuscritos y con ellos 
las enumeraciones de plantas de estudio; pero conozco el punto, y lo citaré en pocas palabras.

Si un hombre necesita sal pimienta, cuny, ají, mostaza y mil otros condimentos para que 
sus comidas le sean agradables y apetitosas -por qué motivo no ha de suceder lo mismo con los 
animales? Esto parecía el huevo de Colon.

— «¿Es bueno el Alfilerillo?»—pregunté á un estanciero.
— «No es de engorde; no es de carne. ¿Para qué sirve?»—me contestó.
Lo pregunté á otro, más observador:
— «El Alfilerillo es señal de campo bueno y de sal»—repuso.
Si el hecho relativo á la sal es exacto (lo que debe comprobar el químico), el problema que

da resuelto. El vulgo llama Alfilerillo á las Geraniáceas de los géneros Geronium y Erodium, por
que la columna de los carpelos le recuerda un alfiler. En su trabajo sobre la Flora de la Sierra 
de la Ventana, SPEGAZZINI señala 1 Gernninm y 3 Erodium, y al único que le consigna el nombre 
vulgar es precisamente al Erodium moschatnm, del cual dice: «Muy esparcido en todo el campo,
especialmente en los lugares fértiles ó cultivados» Pero moschatnm significa almizclado, precisamen
te porque la planta lo es. Ahora bien, el almizcle es un condimento para los turcos, como la 
asafétida lo es para los persas. Un caballo, una muía, siguen al que les dá azúcar; una de las 
gacelas del Jardín Zoológico corre hacia mí, en cuanto me vé, para pedirme, en su lenguaje, pas
tillas ú hojas de menta; persiguen los conejos al tomillo y los ciervos de nuestros campos buscan 
las mentas de la montaña, el helécho Doradilla ó la Woodsia obtusa de olor suave y delicado que 
recuerda el ámbar y  el betiver; á los rengíferos agradan las cortezas amargas y astringentes, co
mo devoran los bisulcos domésticos la alfalfa ensilada con preferencia á las otras, porque es más 
aromática y quizá tiene mejor gusto. Las palomas se aquerencian con sal y con el humo del in
cienso en los palomares; y un indio de las Altas Misiones vende un hijo por un puñado de sal, 
como recorre sendas leguas un buey en Entre Ríos buscando un lamedero, ó trabaja con los 
cuernos una barranca, en Tucuman, cavando reparos que lo albergan y en los que sólo busca el 
condimento por excelencia. Sal y almizcle: hé ahí dos digestivos. El Alfilerillo es bueno. Nin
gún animal puede alimentarse sólo con condimentos; pero en la limitación de sus horizontes men
tales cabe el refinamiento y la delicia de una sensualidad que le es útil. Igual cosa sucede con
muchas otras plantas. Si un hombre de campo afirma que tal pasto es bueno, es porque lo es,

,hiTOMO I.
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aunque los demás digan lo contrario. Será aromático, ó de sabor pronunciado, ó las dos cosas á 
la vez. En los ires casos siempre será un consuelo para una vaca mezclar sus hojas con las de 
esos terribles pastos fuertes que, en cierta época del año, deben producirles el efecto de mascar 
virutas de pita seca, Si á todas aquellas condiciones se agrega una cantidad considerable de sus
tancia nutritiva, lo (pie el químico puede resolver, el pasto es excelente.

Desenvueltos estos principios con mayor ciencia y experiencia, la anarquía quedará dominada.

Para terminar de una vez con la Formación pampeana recordaré solamente la vegetación de las 
lagunas y de sus inmediaciones, y áun diré dos palabras sobre los cangrejales.

La parte baja de la Provincia de Buenos Ayres, la depresión media por donde corre el Rio 
Salado, es una región rica en lagunas de extensión variable y en las que no siempre la profun
didad insignificante guarda relación con la amplitud. Con hondura de un metro, ó algo menos, 
la invaden los juncos, y en sus orillas crecen abundantemente las Typha (Espadaña), que se reco
nocen por sus flores acumuladas en un cilindro oscuro del escapo, á manera de escobillón. En sus 
¡•iberas abundan las Ciperáceas representadas por los géneros Cypcrns, Hlcocharis, Scirpus y  Carex, 
(pie también se encuentran en los bajos húmedos, pero la planta que verdaderamente caracteriza 
estas inmediaciones es la Cortadera (Gyncrinm argenteum) cuyos elevados y elegantes penachos 
blancos son uno do los mejores adornos de la Pampa. Abunda en toda ella donde hay agua, 
penetra en el monte, en la Cordillera, en Entçe Ríos y áun llega á Patagònia. Su tamaño es 
variable: el extremo libre de un penacho puede llegar á tres metros de altura y he visto nume
rosos ejemplares, camino de San Luis, tan altos como la medida señalada y otros que apenas 
ultrapasarían medio metro. La Sagittaria moutczàde usis, Alismácea, levanta dentro del agua sus 
grandes flechas inofensivas ó el delicado corimbo de sus ñores blancas con manchas oscuras en 
el eentro; la IHtirodcis i fnmholdtii y muchas Sinantéreas más ó menos elevadas las acompañan 
también, mientras la superficio de las aguas se cubre de Hidrocótiles flotantes ó de una capa de 
Lentejas de agua {l.emnn) ó de alguna Marsileácea semejante á un Trébol de cuatro hojas. Otras 
Umbelíferas, además de las / fy.frocotyle, pueblan las orillas de algunos arroyos y lagunas, tales 
romo los Mríngins, algunas de cuyas especies se elevan hasta más de dos metros de altura. En 
los bañados, además de las Ciperáceas, se encuentran abundantes gramillas rastreras (por ejemplo 
Struotap/trium amcricanum), la Iridea Sisyr/iyuchium bouariatsc y colonias de Duraznillo blanco (Solanum 
glaucum). La Poligónea Lengua de vaca (Rumex pulcher) y otros miembros del género y de la 
familia no son escasos aquí, sia excluir tampoco los representantes de muchas otras familias. En 
cuanto á los cangrejales, su vestidura más particular, entre las Gramineas, es el Esparto (Sportiva 
australis), y los arbustos están representados por la Rámnea Brusca (Collctia ferox).

FU'.  I. — C a l d e a  ( P r n . w p i s  M g n n ' o h i l U t ) ,  u n  e j e m p l a r  s o l i t a r i o  e n  e l  T e r r i t o r i o  N a c i o n a l  d e  l a  P a m p a  (L a s  y e r b a s

c a r a c t e r i z a n  l o s  p a s t o s  f u e r t e s  ó  d u r o s



TERRITORIO —  FLORA 419

No he visto salina alguna en la formación de la Pampa, de modo que me ocuparé de ellas 
al tratar de la dei Monte, no sólo por ser más abundantes allí, sitió también porque es de donde 
las conozco: la grande, entre Córdova y Tucuman, y la situada á unas siete leguas al Oeste del 
Carmen de Patagones. • •

II.

FORMACION DEL MONTE.

Dióle Grisebach, en su célebre obra Díe Vegetation ácr Erdc, el nombre de Formación del Cha
ñar, que L olíENï z , en su trabajo fitogeográfico, ya citado varias veces, cambia por el actual y que 
puede adoptarse aquí también porque es el que se ha esparcido más.

Si las Floras locales de los diversos distritos de la República estuvieran hechas, la Formación 
del Monte podría motivar la creación de. otras numerosas formaciones, porque, aunque es cierto 
que hay plantas como el Algarrobo, el Chañar, el Sombra de toro, la Brea, Quebracho blanco y 
muchas otras que casi no faltan en ninguna parte de su amplitud, no lo es menos que basta 
recorrer muy pocas leguas, en ciertas direcciones, para encontrar una variación notable en los 
representantes arbóreos, en los matorrales y en las yerbas, y no es difícil, cuando aquellos estu
dios se realicen, que se atribuya á las Cactáceas un papel mucho más importante que el que 
hasta ahora se les ha reconocido; ni es tampoco motivo fundamental lo que se acaba de leer 
apropósito de aquellos vegetales leñosos, porque también se encuentran en otras formaciones.

La del Monte se halla limitada al Este por la Formación Pampeana, tal como la he señalado 
en el Mapa n. 1; al Norte por la del Chaco, sin que haya aquí una línea tan marcada como en el caso 
anterior, pues se dispersan la una en la otra, según observaciones de personas que han recorrido 
esas comarcas; siempre por el Norte, y ya en la región montañosa, linda con la Formación sub
tropical, en la que se enclava penetrando hasta Salta y difundiéndose también más ó menos en 
esa parte del Chaco; la Formación de la Puna la limita por el Oeste. Pero ee un problema 
realmente interesante el determinar su límite por el Sur, como lo veremos luego, pudiendo anti
cipar que he modificado de un modo notable el que antes se le reconocía.

He penetrado en ella por tres puntos distintos: en 1872 hasta la salina que se encuentra á unas 
siete leguas al Oeste-de Patagones; en 1877 á la altura del paralelo 32 7 2  Lat. Sur, cruzándola 
luego á la altura de Córdova y Salina Grande para seguirla por Catamarca, Tucuman y Salta, y 
últimamente (Abril del 97) cerca del grado 34, atravesándola hasta Mendoza y San Juan, habiendo 
llegado hasta la misma cumbre de !a Cordillera, Paso de la Iglesia, en la Formación (ó Región) 
de la Puna. Estos datos no significan otra cosa sino que conozco su fisonomía, y que, al ocupar
me de ella, puedo señalar algunos rasgos que no serán la obra del autor leído sino del objeto 
contemplado, ya que no puede callarse aquí que, para citar algunas especies, la guía sistemática 
debe ser el trabajo de L orentz, como lo ha sido para la confección del mapa, y no digo «G ri
se b a c h», porque este autor señala las plantas, como es natural, siguiendo la geografía política del 
país, que no concuerda con las agrupaciones fitogeográficas.

Ninguna de las formaciones fitogeográficas de la República se desenvuelve quizá en mayores 
accidentes físicos que la actual. En ella se encuentran montañas elevadas como la Sierra de 
Córdova, y la región andina donde se limita con la Puna; salinas inmensas como la Grande ya 
citada; valles profundos y extensos como los Calchaquíes y Uspallata; desiertos de arena y meda- 
nales interminables como en San Luis y el Territorio Nacional de la Pampa; pedregullo y arena 
como en San Juan, Mendoza y la banda oblicua que baja de allí al Atlántico: terrenos áridos y 
secos como la región cayana y otras, y rica tierra de la formación geológica pampeana al Oriente 
de Córdova. Pero hay un rasgo que domina todo el conjunto: es la sequedad del aire que la 
envuelve. Si el lector tiene á bien examinar los mapas del capítulo de este libro que consignan
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las ulivi·i'vadnm's relativas á Ia humedad atmosférica encontrará el hecho demostrado. Po r  aquel 
moiivo dominan en ella plantas espinosas, retorcidas ó con nudos, y  en general una pobreza en 
o! fullagi* que obliga á tr.mspcutarso mentalmente á los bosques de Tucum an y de Misiones, donde 
brillan las hojas del Laurel y del Panano.

I.os a i I"-les predominantes son Leguminosas de la tribu Mimoseas, y no pocas de la de las 
Cesalpineas, eueomtánd« se también muchas otras especies de diversas familias y que poco á poco 
aparecerán en el paisaje.

\ _  Srm-oRMAnoN del Monte Oriental ó de las P rosopis.

Al penetrar en esta Formación por ei grado 32 */•> (más ó menos) vía férrea del Rosario á 
Còrdova, v o wofv aíwmv entre ambas ciudades, ya se notan los primeros arbolitos, entre los 
ouaW dominan los Talas (iW.’isi para entrar luego en el bosque de Algarrobos, planta que 
desdo entóneos no nos abandonará, ni siquiera en los confines de la Formación subtropical, ni en 
la chaqueta. Id Algor robo AexvpA* u/Ai i es uno de los árboles más interesantes del Monte: su 
madera es excelente, «o sólo para construcciones, sino también como combustible, y  es probable 
que a estas hora*, después de veinte uno?, ya no penetre en el bosque el tren tocando casi las 
tamas, sino por una ancha Luja de tres ò cuatro leguas, despues de haber consumido su madera 
en \o¿ de carbón; el Ifr irte» es nna vaina de color amarillento claro, que contiene una pulpa un 
poco dulce y con ciento auornaa am que puede recordar el higo seco y algo el orozús.
l·Nia·í vaina* s-m «v.'-ada.s. o miUis Idem pisadas en morteros de madera, y con la pasta se fabrica 
el j \>.,*,*>■. especie de ¡p-ami. uH que remplaza on estas comarcas en la alimentación de la gente pobre; 
fot mentada con ,tr¿n,iu pr.'dnve Ha bebida ligeramente alcohólica, bastante suave, especie de
cct vera, y  centro siempre de atracción donde se elabora, lo que dá origen á reuniones y bailes 
p''p'u‘.ai<-<, que dmaiat más de urna semana, la como la llaman, y que los collas ó sus
(inc>tu"v* mo p ierden  anmgniie se  oeimdemen ■ I ».

Los animales cmuen U-.unrjftlb.ri-eaii con gusto la »i/gvírA>/>»?, v al Norte de Tucuman he visto juntar 
de estos bunios p.inn dar a llo>s cu bu [les en vez de maíz.

Cuando estatuí mudutmvis y se desprenden de las ramas, los troncos parecen rodeados por una 
allbíutibaa antinriili-leriiea, y Ee-s annualle-s,, <es¡pec¡aiIIostente vacunos, prefieren entonces tales sitios á los 
demias.. bn algunes [j).Fiimini-otŝ en iiwtiieii&'ar a II Este de Còrdova, hay porciones donde el Algarrobo 
dimitiu p.w «oc'iasp-leH'i'i y  usa .se ernicti&enuitnni iottuio« dirllw'l¡: pero se matiza también, y, en más de un 
cusw .solo se representa |p*-u Ümviüiivn'údlitu-oatiislludoi* dentro» de una asociación de distintas especies, 
bus 'generali se rummiiniiv u ai afgo» imjts ufe' uiuiu impute del suiejo, y la copa, no univ espesa, tiende á 
apianarse e-un He» linletiio-n,

Kl Onebraoho» oô dr-Salloi Aĥ /úÁ'̂ Kr/M.*, es un árbol distinguido en el Monte, v perte
nece á la iLinwilia de t!us Apoe-itceutf.. Cetro tunótnKOOf? de igual espesor, he visto ejemplares de 10 v 15 
metres y aun de mis de '20 en Fertirntesa. Sus* Breñas son simples, en verticilos alternos de 3, lan
ceoladas, coriáceas,, cent w*m espiimiida en ell ¿¡pifere ò aciculadas y de 20 á 30 milímetros de largo. 
Su madera es apreciada entre- lias de construcción y pena el grabado, y su corteza se ha empleado 
.unes como lebriimgo, habiéndose extraído de ella principios medicinales que hoy utiliza la 
TerajKHmoa,

Kl Setnbta de tere, llamada asi en eü litera" y en la Pampa Central, Pojo en San Luis, Oue- 
braohe deja y Onitri'iiin en Còrdova,, Onvbracbc bLuu\> en Túcunum, es una Santalácea, la fmtithi 

cuyas flare# pequeñas., bhiiorquecinas,, ofrecen im aroma delicado, exquisko, y muy suave, 
luí copa espesa tiene abumdannries: bq;¡;.us persistentes, coriáceas, de forma rómbica v una espina en 
cada angule libre.. A La aBauiira de Còrdova y  de San Luis puede a'eunzar hasta o metros ó menos,

'.Oí í(i!in .vi>' fjjrni Snjhi'rs áMl ¡l'i’.. ít.'iwjt4' nv ^ •. "'’n'iVj-.wrLjc;̂  J!¿\* tVeMÍas <o cnoucutftm  liosoripoioucs de
uáiW4n:rm fi'í^ariie  j¡ h \ «dô eiHSm ■ iie Ihi * sitos predaen^s.. así n n u lw u  va los á l t h t m s  d o  AMimnst.vn,
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pero al Norte de la Formación llega á 10 metros. Sus nombres de blanco y dt flojo, indican con
diciones de la madera; el de Peje no me lo explico, y el de Sombra de toro lo debe á que los 
animales vacunos lo prefieren para resguardarse del sol, cuando está fuerte, ya que á tales horas 
no pasa uno solo de sus rayos, tan densos se muestran el follage y la ramazón.

El Tala (especies de Celtis, de las que hay varias en el país y en la comarca) suele presen
tarse como matorral en muchos pumos; pero, como árbol, adquiere á veces grandes proporciones, 
pasa de 10 metros, y tiene una hermosa figura. Hay mucho movimiento-y gracia en su ramaje- 
que, por otra parte se aplica para fabricar bastones, curvas de embarcaciones, cabos de herra
mientas, y como leña. En clima tan seco, sus ramitas jóvenes abortan con frecuencia, y como 
tieneD tendencia de espinas, pierden las hojas, lignifican los tejidos y como espinas se quedan. El 
fruto, como un garbanzo pequeño, es drupa amarilla, muy dulce, y que, como en otros casos,
estiman los niños. Hará unos 35 años, se recogían estos frutos á unas 6 leguas al Oeste de
Buenos Ayres, y las carretas de la costa, cargadas de ellos, llegaban á la ciudad donde los vendían 
los carreteros para las gallinas. Ese comercio se ha extinguido; pero aseguran personas que lo 
recuerdan que «ya no hay gallinas como aquellas».

Pero lo que es sorprendente es la actividad poderosa del cocimiento de hojas de Tala en la 
Disenteria. Tomadas á pasto, la dominan en pocas horas. Un volumen de hojas frescas como 
medio litro puede hervirse en 5 de agua, evaporando medio, y como no ofrece peligro, se bebe 
sin temor lo que se pueda. Disculpe el lector el dato en atención á su importancia.

El Chañar (Gourliea decorticans) es una Cesalpínea frecuente en esta Formación; y es curioso 
observar cómo, desde el Norte (cerca de la Sierra de la Lumbrera), donde he visto ejemplares de 
más de 10 metros de altura, con el tronco de 25 centímetros de diámetro, ó algo mayor, se 
achica gradualmente hácia el Sur hasta presentarse en las orillas del Rio Negro de Patagònia 
como un arbusto á veces insignificante. Joven, se desprende .anualmente de la porción externa 
de su corteza, y su color es verde oliváceo en el tallo y ramas; pero con tronco de aquella medida 
conserva su corteza resquebrajada y toma el tipo del de un Peral, mientras las ramas son 
verdosas. El fruto del Chañar es drupa como una aceituna, algo dulce, harinoso, áspero y muy 
astringente (el de Patagones); Lorentz dice «fruta dulce y de sabor agradable» (1).

Hácia el Oeste llega á la Cordillera; por el Norte penetra en el Chaco, y, al Este se extiende 
por Entre Ríos y llega á la Banda Oriental.

Si dejamos por un momento estos árboles, y bajamos al Sur, á la altura del paralelo 34 
penetrando en San Luis, recordaremos Jas palabras con que se daba límite á la Formación pam
peana por esa parte.

Pasado el kilómetro 600 (tren del Pacífico), es decir, á unas 120 leguas de Buenos Aires, ya 
se ven los primeros Caldenes (Prosopis Algarrobilla). árboles que, en tal latitud, representan el 
mismo papel que los bosques de Algarrobo más al Norte. Constituyen aquí como una gran faja 
doble dentro de la cual corre el Río 5". Pasemos á Villa Mercedes. «No hace muchos años 
aquellos lugares estaban cubiertos de Caldenes, algunos de más de un metro de diámetro en el 
tronco, y de los que se observa uno que otro ejemplar solitario y protejido por los cercos de las 
propiedades, pero que, con toda seguridad, caerán en breve víctimas del hacha. El espíritu de 
ciudad mata el árbol primitivo, y en todas partes se observa que los Argentinos carecemos, en 
las mitologías de las razas pobladoras, americanas ó españolas, de adoradores de plantas.

«El Calden ha proporcionado toda la madera de construcción para esta villa, y como su leña 
es excelente, casi es seguro que, dentro de veinte años, se mostrará algún Calden como cuiiosidad 
en estos sitios. (Lám. I, ff. 2 y 3) (2).

(1) . Temo mucho que el Chañar pueda producir alguna sorpresa á los botánicos,;si no desdoblándose en más 
de lina especie, fijándose como variedades muy marcadas.

(2) . La precipitación con que se imprime esta parte del libro del Censo, me obliga á dejar estampar, en 
láminas separadas, muchos paisajes que deseaba intercalar en el texto, y á suprimir no poea< piezas fotográ
ficas obtenidas durante Jos meses de Abril y Mayo del P7, no sólo por mis compañeros de viaje, silo» iambieii 
por otras personas.
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1 fií recorrido casi toda la República y conozco la mayor parte de sus árboles. He visto 
los Algarrobos que forman la base de la Formación del Monte al Norte del Calden, los Tipas 
riel Saladillo mi Tuuiimm, los Laureles de ésta, del Chaco y de Misiones, con muchas otras 
Leguminosas, Mirtáceas, Apochinas y Samídeas: he observado, en una palabra, los bosques de casi 
todo el Nmi-Ic de la República; pero no recuerdo un solo árbol mas artísticamente interesante que 
el Cuiden. Sus ramas renacidas y espinosas, con su corteza y la del tronco oscura y resquebrajada; 
las hojas recortadas en pequeños folíolos de forma oblonga, lo rudo de su aspecto, lo áspero de
su masa, la nobleza de su porte, y algo extraño que emana de su conjunto en la selva -  recuer
da aquellos Robles y Kncinas, á los que el Calden se asemeja, y á cuya sombra, los rudos Germanos 
de «.tro tiempo ejecutaban sangrientos sacrificios en honor de su dios Téutates — y curiosa coin
cidencia: en aquellos árboles crecía una planta que se llama guJ, ó muérdago sagrado en español, 
lo mismo que en los Caldenes y Algarrobos radica el Loranto de flores rojas.

• Ouirn lia leído El. sabor de la tierrnca de P e r e d a , recordará cómo principia ese libro, y 
cómo, entre las rocas desnudas de la montaña, azotando los vientos su ramaje, retorcía con 
indignación sus vastagos, y los llenaba de nudos, la Encina del primer Capítulo. Tal es el 
Calden >■.

• Como planta arbórea, constituye la base ó canavás de esta subformacion . . . .
Además de este árbol, existen en los montes inmediatos otras plantas leñosas que lo acom

pañan. El Peje.......El Algarrobo se observa de cuando en cuando; pero no con su forma de
antiguo poblador de la selva, sino como un matorral de ramas de un tronco derribado.

«Hay allí Talas también, pero de una especie que considero distinta de la de Buenos Ayres
........el Molle y el Piquillin son formas obligadas de la Formación del Monte, lo mismo que el
Chañar. .,.•1 1 ’.

Casi todas estas plantas arbóreas, no constituyen un monte muy elevado, sino de unos 5 á 6 
metros mas ó menos; mientras que el Calden, donde ha quedado, domina por su altura.

Fig. 4,—Claveles del aire.

ili E. I.. II., De Huellos Ayres ;i I.a Cumbre.
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En muchos de estos árboles se entremezclan y enlazan con zarcillos los vástagos endebles 
del Cabello de ángel (Clematis Hilariij, nombre vulgar, en Córdova, para esta Kanunculácea; pero 
que, en San Luis, sirve para designar á la Cuscuta, Otra enredadera es una especie de Aform/iâ  
Asclepiadea denominada Tasi, pero no es la brachystcphana.

Los troncos de los Caldenes están vestidos de Liqúenes agrisados, y las ramas tan cubiertas 
de Claveles del aire (g. Tillandsia, familia de las Bromeliáceas) que sólo la figura 4 adjunta puede 
dar una idea de semejante vegetación epífita. Unicamente tres especies he hallado en el bosque 
de Villa Mercedes.

La vegetación de matorrales está constituida por ejemplares pequeños de alguna de las plan
tas leñosas citadas, y particularmente por un Molle y por el Piquillin {Condalia).

De trecho en trecho se ven Tunas (Opuntia — fam. Cácteas) intercaladas en los bosques, 
ó especies de tallos alargados, más ó menos prismáticos. «La vegetación que cubre el suelo 
está constituida en su mayor parte por Gramineas de distintas especies, casi todas sin flor ya, 
pero he recogido varias, entre las que figura, con seguridad, una Stipa muy abundante en todo el 
trayecto, una Setaria probable y otra que no conozco. La tendencia de estas Gramineas es á 
formar matas más ó menos aisladas y de distinta altura; en algunos casos se agrupan por completo, 
y en otros dejan el suelo desnudo alrededor. Puede agregarse algunos ejemplares de Sinantérea?, 
Vinagrillos deprimidos con ñores amarillas, Verbenas de flor roja ó lila, alguna que otra Euphorbia 
pequeña, individuos muy aislados y jóvenes de Cardo Santo ....y  otras» (1). Mas no es posible 
tratar de esta vegetación sin mencionar una planta que aquí comienza con relativa abundancia y 
de la cual tendré que ocuparme luego de un modo particular: me reñero á la Jarilla, y sólo para 
nombrarla momentáneamente.

Siguiendo de Villa Mercedes al Oeste, la vegetación se encuentra más mezclada, el Calden 
salpica el bosque, hasta que vuelve á presentarse agrupado como antes á pocas leguas del pueblo 
citado, al cruzar el Rio 5a, para disminuir luego y desaparecer más tarde. Por esta longitud, es decir, 
por la de la ciudad de San Luis ó un poco al Oriente, buscaremos despues los límites que sepa
ran las dos subformaciones del Monte, es decir, la oriental y la occidental. Entretanto aparecen 
alguno que otro Quebracho aislado, que quizá respetó el hacha, ya que los ejemplares muestran, 
por su desarrollo, que el clima no es adverso para su vida. Ya se encuentra por aquí la Barba 
de chivo, Mal de ojo, Mal de perros, Disciplina de Monja, &, nombres con que se hace referencia 
á una Cesalpínea, la Poinciaua Güliesi, de flores amarillentas con largos estambres de filamento 
rojo, y cubierta toda de cortos pelos glandulosos; sus ramas sueltas y aisladas hacen de él un 
componente del matorral, cuyo tipo tiene comunmente, sin levantarse á más de dos ó tres metros, 
y no sólo vive aquí, sino que lo hemos de hallar mucho más al Oeste, subiendo por el Norte 
hasta la Formación subtropical y la del Chaco, y bajando por el Sur hasta las inmediaciones de 
la boca del Rio Negro en Patagònia. Los nombres vulgares que lleva son triviales y recuerdan 
alguna semejanza sospechada entre su manojo de filamentos y la barba de un chivo; las discipli
nas ensangrentadas de una monja fanática: ó daños á los ojos, del hombre ó de los perros, con el 
polen amarillo que no ofende. He oido decir que el doctor HieronYNUS había encontrado que 
era una planta carnívora, por funciones análogas á las que desempeña la Drosera. Entre otras 
plantas del matorral aparece el Cedrin (Lippia lycioides), Verbenácea llamada así en Buenos Ayres. 
y Azahar del campo en Tucuman, lo mismo que el A+amisque y muchas otras. Pero, lo que más 
llama la atención en esta parte del monte, y al alejarse de las agrupaciones de árboles mayores, 
es la depresión sucesiva de los vegetales, de manera que el campo aparece cubierto sólo de matas 
aisladas de Jarilla, Usillo, Atamisque, fr, entre las que- también asoman los Retorluños, Mimoseas 
del género Prosopis) del subgénero Strombocarpus, y que se distinguen precisamente por el fruto 
amarillo contorneado como un caracol semejante á una Turritcla ó algo así. Por ahora nos despe
dimos aquí de esta parte de la subformacion oriental del Monte para dirigirnos al Norte y hallar de

(1) E, L. H., De Buenos Ayres á La Cumbre.



SECUNDO CENSO NACIONAL —  MAYO 1 0  DE 1 8 9 5\ u

paso. «;utrc la vegetación que cubre los flancos de la Sierra del Morro, una Palmera de hojas en 
abanico, que volveremos á encontrar luego en la Sierra de Córdova y en el valle comprendido entre 
aquella y la do Guasayan de Santiago del listero. Ks la Trithrinax campestris y forma á veces 
gramb-s acumulaciones a manera de monte, ó se presenta en forma de matas pequeñas aisladas, 
salpicando l·i vegetación de Gramíneas, los estipules, que tantas veces interrumpen la formación 
que nos ocupa y que nos tiansportan involuntariamente al Sur de Buenos Ayres.

lista especie, seguramente la Palmera que alcanza una latitud isotérmica la mas austral en 
nuestro continente, filé denominada por BlJRMEISTER en su obra Viaje por los Estados del Plata (\) 
cu la que figura como Copcrniciu. Cuando se creó el Parque 3 de Febrero en la Capital, Sar
miento  hizo traer algunos ejemplares de Uórdova; mas no prosperaron y murieron todos debido 
sin duda á la diferencia de sucio y de clima. Una buena representación de ella se encuentra 
en el Atlas de Biik.mkistkk «pie ac mipaña, como vistas pintorescas de la República, la Des
cripción física de la misma (2.. Para no desmentir el carácter espinoso de los vegetales ma
yores «le esta Formación, la Palmera que nos ocupa tiene su tallo vestido de redes leñosas, 
estipulares, con fuertes espinas, y cada lóbulo bífido ó cinta de su gran pantalla presenta en cada 
división una espinita. De paso puede recordarse que BüRMETSTER, en la misma obra alemana 
«1«* 1 <3(i I, ha dedicado algunas páginas á la vegetación de esta comarca, y, aunque no era afecto 
á Botánica, sus observaciones, con especificación debida á maestros, revelan el concienzudo des- 
«•riplor do los Trilobitas y de millares de seres, descubiertos ó no por él. La Trithrinax campestris, 
«le todas maneras, es una especie elegante, y su presencia gratifica al viajero fatigado de tanta 
V/i'St'P/s, Chañar y Atamisque.

Al alojarse de Córdova, en cuyas mesetas inmediatas descubre una gran cantidad de arbolitos 
pequeños, matizados de otros mayores, pero más escasos, y de los mismos que se han citado, y 
cuyo suelo lapizan'numerosas especies de vistosas flores, que salpican el alfombrado de Gramíneas, 
«•I «ibservailor se dirige al Norte, y se prepara, corriéndose al Noroeste, á cruzar la Salina Grande, 
monea natural á donde, se dirigen las aguas de las Sierras de Tucuman, Catamarca, Santiago y
"tras. Al abandonar la Sierra de Córdova, encuentra que la vegetación se vuelve á agrupar
romo ánli'S A!i; el bosque espinoso se muestra elevado y enmarañado, las enredaderas parecen 
más abundantes; observa ejemplares de una Cesalpínea de tallo y ramas completamente verdes, 
de un aspecto muy singuhu {(esa/piuea pnecox), ln Brea, y muchos otros elementos que forman los 
matorrales y la maraña. De pronto la vegetación mayor, entre la cual se distinguía el «Quebracho 
blanco - \ (Jin tmichia Lorcntxii) - - una Anacardiácea con hojas parecidas á la del Aguaribay {Schinus 
molle'. disminuye, el matorral se aclara, las Breas se hacen más visibles, las Cácteas del tipo de 
Cereta empiezan á volverse mas frecuentes y á elevar su tallo, mientras que el resto de la vegeta
ción leñosa, que ha disminuido gradualmente, sólo deja ver Atamisques, Jarillas y algunos Molles, 
para desaparecer también y mostrar el campo casi desnudo, pero en el que una vegetación extraña
prospera y se multiplica; estamos en la Salina Grande, estamos en el reino de los jumes (género
Soltcontia\ matas pequeñas de la familia de las Ouenopodiáceas, y que, de diversas especies, 
muestran sus tallos articulados á manera de Cácteas. De trecho en trecho se levanta un Cereus 
gigantesco que ya alcanza por aquí mas de diez metros de altura, con grandes flores blancas 
en Abril, y no es difícil observar, en alguno que otro sitio mas elevado del terreno, ejemplares 
solitarios ó asociados de Tártago (Ricinus), y, en el suelo, otra Euforbiácea achaparrada (la Oreja 
de gato, en Buenos Ayres). Por algunas leguas recorremos esta llanura salada y desierta que 
cruzan con frecuencia los Avestruces y alguna vez los Guanacos. Allá á lo lejos se percibe de 
pronto una ceja de bosque; el suelo empieza á mostrar alguna que otra yerba; se ven disminuir 
los Jumes, luego aparecen f Weus menores, las Jarillas, el Pico de Loro, con sus frutas rojas (Ephe-

til Uoiso liinvh ilii* l.a Plaia-Suuiten.—Hallo. ISiSl. 
r.M IX'st'i'iptiun pliysuim* ilo la Kt'qinhliqne Argentino. 
( •»)  K .  I . . .  I I .  -  Viajo a fax Provincias del Xurte.
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dra)y y entramos en el bosque gradualmente enriquecido, á la inversa del empobrecimiento gradual 
que observamos al penetrar en la Salina por el Este.

Algunas leguas más, y hemos cambiado de Formación: una vez que llegamos á la zona del 
Quebracho nos encontramos en la Subtropical, que abandonaremos un instante para terminar 
con la del Monte. El territorio de esta formación no está constituido exclusivamente por un 
bosque continuo. En muchas partes presenta interrupciones como la que se acaba de conocer. la 
Salina, y en otras el campo aparece desprovisto de árboles, como sucede en comarcas de exten
sión variable, no sólo en la Provincia de Córdova, sino también en la de San Luis, en la de 
Santiago y áun en la de Catamarca. En el paralelo 34 (mas ó menos) señalé, á 517 kilómetros 
al Oeste de Buenos Ayres, los primeros Chañares, como vanguardia del Monte; mas no continúan 
hasta llegar á los Caldenes, á más de 600 Km., sino que ceden por completo á la constitución del 
suelo y casi desaparecen. En efecto, á poca distancia de aquel límite, se cruza una cadena de 
médauos, de arena casi pura, la que, mezclándose más al Oeste, y siguiendo al Sur y Sud-Este 
con una cantidad variable de pedregullo ó pequeños rodados, entre los que se encuentran muchos 
ejemplares de Pórfidos, Calcedonia, Cuarzo blanco y de otros colores, y áun Areniscas muy com
pactas y otras rocas, se extiende hacia la Pampa central y áun hacia la Patagònia, donde forma, 
como tal mezcla, el suelo de las mesetas ó barrancas que encajonan el Rio Negro, en cuya ancha 
cuenca forma el pedregullo espeso manto en el subsuelo y áun el lecho de dicho rio, porque, 
como la corriente es tan rápida en éste, arrastra toda la arena, que deposita en el mar, donde 
forma su difícil, peligrosa y variable barra. En estos médanos del trayecto á San Luis, sólo se per
cibe, desde el tren, una sola planta, de la que me fné imposible conseguir un ejemplar; pero, 
como algunas veces la marcha del tren no era muy rápida, pude observar algunos bastantes
próximos á ¡a vía. Me parecieron, por su tipo, una Baccharis, y se me dijo que la llamaban
Pájaro bobo, nombre con que la cita Am bro setti  al Sur de paralelo 37" y al Oeste del meridiano
64" (W, Gr.j. El mismo nombre íe dan en San Juan (según comunicación verbal del Ingeniero
Ma rc ia l  C a n d io t t i) (1): «tiene flores rojas ó moradas y exhala á la tarde un perfume exquisito». 
En Mendoza la denominan también Olivo del campo (según comunicación de un pasajero'). Tiene 
vástagos de más de un metro, hojas lanceoladas, gris plateadas, y forma un matorral espeso y 
algo tendido. A lo léjos, los médanos parecen cubiertos de bosques, y sólo es el Pájaro bobo, 
nombre inexplicable. Muchos de estos médanos, fuera de esta planta, se encuentran totalmente 
pelados, lo que me hace creer que debe tener poderosas raíces en extensión y tamaño, por cuanto 
persiste á pesar del movimiento de la arena.

Al Norte de Córdova hay campos extensos vestidos de Gramineas, lo mismo que en San- 
tiago, y en algunas partes se observan, aislados ó reunidos, los matorrales de Poleo (Lippia turbi
nata) y alguna vez grupos de Guayacan {Porliera hygrometrica) con Brea, Chañar y otros. Especie 
muy interesante por lo achaparrada y espinosa, tanto que puede tomarse por Brusquilla-, sin hojas, 
y con lindos racimos de flores encarnadas (en Eneroj es una Prosopis que no alza medio metro 
del suelo, extendiéndose unos dos metros: es la Prosopis aphylla y que llama tanto más la atención 
cuando se la vé por vez primera cuanto que pertenece al mismo género que el Algarrobo y el 
Calden. Se la encuentra también en estos campos, y particularmente antes de llegar á Córdova.

En la Sierra de Córdova, L o ren tz  señala, tomando ahora la dispersión vertical, tres regiones 
para la Sierra Grande, y que son, en orden de ascenso, los arbustos alpinos, los pastos alpinos y la 
región de la Queñoa (señalada ésta por H ieronymus >, y, para la Sierra Chica, sólo las dos primeras. 
Queñoa es el nombre quichua y he visto la planta en las montañas de Salta, casi en Jujuy, arriba 
de la región del Aliso, como él la señala (2): en Córdova la Uaman*TabaquilIo, porque su corteza

(1) Estos datos, aparecieron en los articulos de El Debale de Mendoza: J)e Buenas Ayres (i la Cumbre. Revi
sando ahora con más calma algunas de las obras citadas en la Reseña bibliográfica, encuentro en Sertum San- 
juanhvum  de H i e r o n y m u s  que el nombre de "Pájaro bobo’’ se aplica en San Juan á la Tessaria absinUnoides 
(Hoüív. & Aun.) D e c a n o , que H. y A. refirieron ¡i Baccharis.

(2) La narración Je esta excursión se encuentra en Viaje a ias Provincias del Ñor le. Acumpaiiaba á los 
Dres. Hieronymus, Adolfo Du-:rinu y H. W kyenuergii, <k, &.

r.iTOMO I.
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está constituida por muy numerosas láminas papiráceas de color tabaco (el Ubcr). Es una Eosácea 
(¡\>lyl>pis rut'inii’sn ■ cuyas ramas en extremo torcidas y nudosas recuerdan su lucha perpetua con 
los vientos <lc las cumbres. Xo conozco, sino por haberla visto de lejos, la Sierra Grande, pero 
lie cruzado con buen guia la Sierra Chica, habiendo llegado hasta la cumbre del Pan de Azúcar. 
Kn aijiiellas alunas, do minaban las especies de Stipa, no muy altas, y de hojas finas, y entre ellas 
asomaban numerosos ejemplares de Flor de papel (/Annia paucij/ora) y de Gomphrena rosca, Sinanté- 
rea aquella y Amarantáeea ésta, á cuya familia pertenece también una plantita curiosa, el Gossy- 
piauthus australis, del cerro del Pan* de Azúcar, donde tendían su figura deprimida las Dicondras 
sedosas y algunas otras especies pequeñas de distintas familias, entre las cuales dominaban las 
Sinaniéreas. Entre estos pastos alpinos, sólo se vé de cuando en cuando un árbol, solitario casi 
siempre, y alguna que otra vez reunido en bosquecillos: es una Zantoxílea, el ZautJwxylnm Coco 
i tribu de kutáeeas, para algunos), cuya altura puede alcanzar de 3 á 5 metros, con fuertes agui
jones mi el tallo é intenso gusto y olor lerebintáceos en el fruto y en las hojas. En Tucuman y 
Salta le llaman Cocluichu y alcanza mayor altura. Los variados Loros que abundan en las 
comarcas subtropicales tiene tal afición por los frutos de esta planta, que, por mas ariscos que 
sean, se dejan acercar cuando los están comiendo. A esa sola circumstancia debo el haber 
conseguido el Conun/s mitratus en el Valle de Lerma, y, cerca de Cobos (al Este de Salta) casi 
pude cazar con la mano un ('ominis vittatus. El nombre quichua lo debe á las virtudes febrífu
gas que le atribuyen. A la sombra de uno de estos bosquecillos, cerca de la montaña citada, 
ereeia abundantemente una Fscrofularínea, el Mimulus l'utens, en terreno húmedo, y en las peque
ñas quebradas no escaseaban los Heléchos, en particular la Woodsia obtusa, muy delicada, y las 
interesantes Xoioelenas con profusión de esporangios amarillos.

La región de los arbustos alpinos se encuentra inmediatamente debajo de la de los pastos; 
del») observar, empero, (pie no me han parecido arbustos, sino árboles, no muy elevados, 
es cierto, pero sí con troncos de más de un pié de diámetro y copas que pasaban de doce metros. 
No lodos eran así, pero los había, ó bien Lokkntz se refiere á una porción determinada y yo á 
ullas, Kn alguna parle dice que, aunque haya cesado el bosque denso, el Coco se presenta aún en 
las laidas aisladamente, lo que he visto. Penetrando en el vallecito del Pan de Azúcar, por el lado 
del Sur, v (Mi el boxqueeillo de Cocos, donde mas de una vez pude observar en dos dias y una 
noche el aneroide, este; osciló muy poco alrededor de -1000 piés (no tomando en cuenta lo que 
correspondía á una tormenta). Bajando por el lado del Norte del cerro citado, el límite superior 
dd bosque se hallaba algo más abajo que aquella cifra. Kn algunas partes de este bosque, se 
olvida por completo la fisonomía general de la Formación del Monte, en lo que ella tiene de ruda 
y espinosa, seca y retorcida, y más parece un delicioso pedazo ele la selva tucumana ó misionera, 
transportada allí por encantamiento, que una inclusión circundada de Quebrachos, Algarrobos y 
Chañares, Las Bignonias toman aspecto de lianas, en particular una de flor roja, y sus vástagos 
gruesos, ora entrelazados con las ramas, ora rectos y paralelos á los troncos, forman en lo alto 
como un cortinado de hojas y de flores que reemplaza el tenue velo constituido por los finos folíolos 
de las Acacias. Allí donde el bosque se abre, la Trompetilla de Venus (1) asoma sus blancas 
llores entre el verde que el sol levanta con su luz; y los Lycium de flores azules, y los matorrales 
de Poleo y de numerosas Labiadas, se destacan, en el suelo del claro, vestido de otras yerbas 
menores, donde también adorna el cuadro el precioso Mechoacan, Ipomea de hojas en forma de 
corazón y flores rosadas, ó asoman las Cúfeas de corola igualmente teñida ó las amarillas de las 
Knotéreas y de muchas Compuestas. En otras partes, domina casi una especie de Poligónea arbó
rea, cuyo nombre recuerda su semejanza, en particular la de las hojas, con el Avellano: es la 
l\uprec/itia cory/i/olia, sin que falten otras especies del mismo género en distintos puntos; y despues, 
bajando aún, aparecen los grandes elementos constitutivos del bosque, al que se llega por una

Ib otra Hiiíiiniiiácea, Lilccnrlcniuiu clcmnlideum, de fruto deprímalo y erizado de pitas. El nombre de Pite- 
i-'irlniitan os do un liiimonsinu ultra, pilos signilioa Peine de mono, instrumento que los monos no utilizan.
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transición casi imperceptible, ya sea por presentarse tan gradual, ya por falta de observación. Kn 
los árboles abundan los Claveles del aire, entre los cuales, el de flor blanca {Tilhwdsia eircinalis 
lleva la palma del perfume entre las flores Argentinas, mientras no se la dispute, por la mayor 
distinción, la de flor lila del Chaco. Entre los riscos que una vegetación arbórea no viste, abun
dan otras Bromeliáceas terrestres de ñor amarilla y no son raras las Cácteas de diversos tipos. 
Los Heléchos, en las quebradas húmedas, serán siempre rasgos interesantes de la Sierra de Cúrdova.

Por todas partes asoman las Compuestas y las Solaneas, y su número es tal que ocuparían 
aquí, como nombres, mas espacio que el que deben. Igual cosa puede decirse de otras familias 
no menos interesantes, y que el lector debe agregar, entre los árboles mayores y matorrales, como 
el musgo entre las flores de un ramillete (1).

2 . — SüBFORMACION DEL MONTE OCCIDENTAL Ó DE LA J a RILLA.

Siempre despertó mi curiosidad la afirmación que D a rw in  hace en su libro Viaje de un 
naturalista alrededor del mundo respecto de la semejanza que existe entre la fisonomía de la Flora 
de Mendoza y la de Patagònia, y ahora que conozco las dos regiones, debo confesar que no es 
la primera vez que puedo ratificar los datos del eminente sabio. En Abril de 183-1-, cuando el 
Bcagie llegó á  Chile, D a r w in  cruzó la República vecina y penetró en la nuestra por el Portezuelo. 
La época era mala, mucha la langosta y normal la seca. Llegó á Mendoza, donde permaneció 
muy corto tiempo y regresó á Chile por el mismo camino que se hace ahora en tren y en 
carruaje, es decir, por Uspallata y Valle de las Cuevas, pasando por el Cerro de la Iglesia. En esa 
narración de viaje, de una ingenuidad realmente británica, parece que las páginas se iluminan con 
el resplandor de su genio, y aunque entonces era apenas un muchacho, poseía ya ese vigor domi
nante de un espíritu para el cual sólo existe la verdad como única aspiración de la vida. Es 
delicioso aquel pasaje en que recuerda que, cerca de la cumbre, tuvo que almorzar sin papas, 
porque la temperatura á que el agua hervía era mucho menor que la necesaria para su cocción; 
y aunque un criollo le habría dicho: «áselas, pues» —como le dijo aquel oficial que lo acompañó 
en 1833 desde el Rio Colorado á Buenos Ayres, cuando él quería pagar la carne en una estancia 
del tránsito: «no haga eso, señor, porque lo van á ofender diciéndole: ‘tenemos carne para los 
perros, ¿como nos ha de faltar para un cristiano?' » — es evidente que el gran maestro se presenta 
como tal hasta con sus errores y descuidos: á  4000 metros de altura no se pueden cocer papas — y 
lo aprendemos. No soy bastante botánico — dice — para afirmar, con toda precisión, si estas 
plantas son exactamente las mismas de Patagònia; pero la fisonomía general, sí. En verdad su 
viaje á Mendoza tenía mas por objetivo el estudiar la geología de los Andes, y así se observa 
que, cada vez que trata ese tema, su descripción se levanta, su perspicacia brilla y sus opiniones 
dominan como en el caso de los árboles fósiles de Uspallata. En el Vaile de las Cuevas se 
detiene un momento para examinar el Puente del Inca, y se palpa que regresa cansado. La 
afirmación, empero, queda hecha. Ahora que los estudios botánicos en nuestro país han alcanzado 
un vuelo que pronto nos llevará á la cumbre, es fácil reconocer que D a r w in  adivinaba.

En más de una ocasión lamenta L orentz  no tener datos precisos relativos á la Formación 
fitogeográfica patagónica, y no conocía tampoco la región cuyana; pero también es verdad que, en 
mas de un caso, se manifiesta inclinado á pensar que esta Subformacion del Monte occidental se 
confunde con aquella, llegando á- decir que casi no hay una planta del Monte Occidental que no 
se encuentre en el Oriental, aunque señala algunas especies propias para aquel, como la Retama 
(Bulnesia retama, Zigofílea) y de la cual dice que es «planta propia de los desiertas de la mitad 
occidental de esta formación; las ramas sin hojas durante la ma}ror parte del año, delgadas y

0) Lo he dicho ni comenzar, y me parece que debo repetirlo aquí: no olvide el lector, á quien las (‘numera
ciones de especies le interesen, que lia de acudir á la obra rio Lokkntz ya citada; á Pianito ditijiliori'·a· de 
H ieronymus y á las dos de Grisebacij: Plañía> Lovenlsiawe y àyniàola: ad blurani Arynnlinam.
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muchas veces pendientes, la asemejan á las Casuarinas de la Nueva Holanda; las semilla? son 
secas y aladas. A veces este árbol tiene una altura de 20 á 25 pies, y el tronco, entonces, presenta 
I pié de diámetro. Su madera se utiliza *, á lo que agregaré que como leña. El Visco (Acacia 
l '¡seo, cultivado hoy con éxito en Buenos Ayres, y que abunda en Catamarca y Rioja; la Trico- 
mana nsilla, gigante de las Cácteas, la (ácsalpinia exiliívlia, el Oxyctadus aphyllus, Mimosea sin hojas 
K. Despues de publicado su trabajo. GkiSEBACH estudió las especies reunidas por SCHICKENDANTZ 
(D. Federico .i en Andalgalá i Catamarca, al Occidente de la Sierra de Ambato y ya en los Valles 
Calchaquies; y las publicó en SymboUc ad floram Argentina?/!; pero, aunque esa colección sirvió 
para ampliar los conocimientos relativos á la dispersión de muchas plantas señaladas-del Monte 
Oriental, y permitió descubrir algo nuevo, eso no invalida la impresión general de que la subfor- 
n,ación occidental no es mas que una dilución de la oriental. He recorrido en tren, y disponiendo de 
muv poco tiempo, la zona comprendida entre Buenos Aj’res y Mendoza, y verdaderamente puedo 
afirmar que los árboles señalados del bosque de Villa Mercedes empiezan á alejarse cada vez más 
unos de otros, camino del Poniente, es decir, los de la misma especie; despues disminuyen de 
tamaño, y por último se consideran como desaparecidos. Cuando llega este momento, se entra 
en la región de los viñedos mendocinos, tanto que, á muchas leguas antes de llegar á Mendoza, 
domina d Alamo de Italia en los límites de las propiedades, y como éstas flanquean la via del 
tren, puede une; suponer que, si existieron, los cortaron. Llama, es cierto, la atención, la presen
cia de Gramineas no vistas aún, entre elias una Arundinacea que denominan allí Carrizo, como 
se llama Carrizal á su conjunto, y en Araucano Ranqml, de aquí Ranqueles ó Ranquilches, «gente 
de los carrizales' que ha quedado suprimida por la conquista definitiva del desierto, lo que indi
caría que la planta se encuentra también mucho mas al Sur. En el Rodeo del Medio, en el 
mismo campo de batalla, el suelo está totalmente sembrado de pedregullo, y allí domina casi en 
absoluto la Jarilla (Zigofílea, Larrea divaricata), planta curiosa por varios motivos: sus flores, no 
muy grandes, son amarillas y de aspecto delicado, su fruto trilobado, sus hojas bilobadas, con 
lóbulos divergentes agudos, casi lanceolados, y tanto éstas, como las ramas, cubiertas de una can
tidad tal de resina que se queda pegada en los papeles del herbario. Mis compañeros de viaje 
á la Cordillera me hicieron observar un hecho interesante en esta planta. No sé si en toda la 
kepúbliea, donde existí1, es igual; pero lo es en toda la zona recorrida. Las ramas, delgadas, echan 
en el extremo ramitas menores en las cuales están las hojas, las que, en vez de hallarse en posi
ción transversa con relación á aquellas, estan en el mismo plano, como las pínulas de un Helécho 
del género Adiantum, por ejemplo, de manera que colocada la rama entre los papeles secantes, 
la compresión no altera la naturalidad de posición. Ahora bien, esta «palmita» tiene la cara 
superior, es decir, lo que corresponde á la cara superior de las hojas, enfrentando al Naciente, 
y su plano lleva la dirección meridiana. No gira con el sol, y, por lo tanto, puede considerarse 
como una brújula vegetal. He dicho meridiana, nó magnética, y es tan constante que no he 
hallado, entre miles, una rama que discrepe. Verdaderamente la Jarilla, que arde aunque esté ver
de, es la planta dominante en la región. La he seguido desde Villa Mercedes hasta mucho mas allá 
de Puente del Inca, siempre abundante, dominando constantemente en el suelo, y al seguir con 
la mirada su marcha por los cerros, la he visto con anteojo hasta cerca de las nieves en las 
cumbres. Sinembargo me ha parecido no verla desde pocas cuadras antes de llegar á La? Cuevas: 
pero, como se vé en las alturas, puede afirmarse que, á lo menos, llega á 5,000 metros. En todas 
las fotografías que ha traido Ambkosetti de los Valles Calchaquies, la jarilla domina; me hablan 
de ella, como abundante, personas que han estado en San Rafael,y mucho más al Sur: el compa
ñero de viaje nombrado la señala en la Pampa Central y yo la he visto en doce ó catorce leguas 
flanqueando el Rio Negro de Patagònia. De Mendoza á San Juan, el terreno es pobrísimo: arena 
y pedregullo, y como la comarca es muy seca, porque los Andes no dejan pasar las humedades 
del Pacifico hacia este lado, v las condensan antes de llegar á ia cumbre, la vegetación es bas- 
tante miserable; pero allí se observan otra vez las plantas conocidas. Aquí Algarrobo, Chañar 
allí, Atamisque &, y lo que mas llama la atención es la abundancia extraordinaria de Tunas (Cácteas) 
que cubre el suelo, en particular una especie baja, de espinas largas, y cuya imagen reducida 
adjunto aquí.
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Fig. C> (~ V -  nat. Jin.) — Cactácea Opuntia aoracanlha, Lem. sec. muy abundante entre San .luán y Mendoza.
Dibujo de Ed. A. Holmberci, del natural.

Las hay también de otras especies; existen allí Céreos y Opuncias, pero la otra domina (1). 
Siguiendo de Mendoza á la Cordillera, la vegetación es mas variada, aunque faltan los árboles indí
genas: pero siempre hay Jarilla y muchas especies herbáceas, en particular Sinantéreasy Gramineas.

En los alrededores de Patagones se encuentran ejemplares pequeños y aislados de Algarrobo, 
Barba de chivo, Chañar, Atamisque, Molle (2), Jarilla, Piquillin y muchas otras especies leñosas. 
De las herbáceas recuerdo un Erynginm y particularmente una Stipa de lo alto de. la barranca á la 
que viste por completo, fina y de flor plumosa como la Stipa ¡clin, pero más alta; especies de 
Echinocactus, y una Loasácea de flor amarilla con tipo de Blumenbachia. En la boca del Rio Negro, 
en la márgen izquierda, era muy abundante una especie de Retortuño, de Prosopix, también Stromlw- 
carpus, con hojas grandes como la Frutilla (Fragaria) y del mismo tipo de vegetación, y no arbusto 
leñoso como la especie citada de San Luis, que tiene hojas pinadas. Creo que, de este grupo, hay 
varias especies en el país, y que, además de otros caracteres como los señalados, varían por el 
número de frutos de la cabezuela, aunque ellos sean muy semejantes. En alguno que otro punto, 
cerca del Rio, se observa también el Gyucnum argenteum, ó Cortadera. Despues de 25 años, la 
memoria no me representa sino algunos vegetales leñosos achaparrados, además de los que cité, 
sobre la meseta, y, en el valle por donde el Rio corre, muchas especies exóticas, herbáceas, de 
las mismas que se encuentran en Buenos Ayres, y, en algunos puntos, donde las condiciones de 
la orilla lo permiten, grandes juncales. Patagones tiene fama (ya que no es posible olvidar la 
Flora exótica, aunque esta no sea el objeto principal de este trabajo) por su trigo, guindas, uvas 
y nueces, y en verdad estas tres últimas son excelentes, mientras que el primero dá una harina 
superior. Mas estos cultivos se hacen en el Valle ó en las Islas del Rio Negro, y no sé que las 
alturas se hayan destinado á otra cosa que á la ganadería.

Si tuviera el tiempo material para entresacar todas las especies que L orentz  y N ie d e r l e in  
citan en su informe científico, ó sea el 2° Tomo de la Expedición del General R oca al Rio Negro, 
y que no pertenecen á la Formación de la Pampa, se podría recordar un número relativamente 
considerable que no figura en las publicaciones hechas respecto de las regiones situadas más al 1 2

(1) No pertenece á ninguno de los géneros que conozco; mas pronto será estudiada, porque el Iir. S m im iN i 
ha visitado esta comarca algunos dias antes y seguramente la lia recogido. (Agrego su nombre en la prueba).

(2) El árbol mayor que lie visto allí era muy raro. Le llamaban Rama Negra y recuerdo que un ejemplar 
tendría unos 4 ó 5 metros de alto. No cuento el Salix Hambüldliana ó Sauce colorado, que no lio visto en la 
región cuyana.
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NV-rte -pero, no hay tiempo. Como lo he consignado anteriormente, ellos mencionan 338 ve- 
< «viales entre los mío no hav 25 nuevos, si se exceptúan las variedades. Debe recordarse 
también <jui\ mire esas 1538 especies, se cuentan las naturalizadas, y que la línea de viaje, comen
zada  en el Azul y termina la por L orkntz en Clmelechoel, la continúa N ie d e r l e in  Rio Negro 
arriba, sigue pt.r el Neuquen y llega por San Rafael á Mendoza. En esa enumeración se mencio
nan muchas plantas del Monte, no sólo del Oriental, sino también del Occidental, no pocas 
chilenas, como las hay igualmente en el Norte, y algunas'que seguramente bajan hasta la verda
dera Formación patagónica, que luego veremos constituirse. Entre las especies leñosas citadas 
figuran varios Algarrobos, la Retama, el Sombra de Toro, y otras muchas, lo que indica que, 
pnr esta parte también, la Formación del monte se diluye, y como no hay motivo para suponer que 
el Rio Negro sea un límite fitogeográfico natural, podemos admitir ahora que esta Subformacion 
de la Jurdía ó del Monte Occidental se extiende aún más al Sur que el Rio Negro y que vá á 
terminar al pié de las mesetas de la Patagònia Austral, allí donde la Asorella y otras plantas 
forman el tapiz ó los macizos madrepóricos (permítaseme la palabra) que han obligado al Dr. A l b o f f  
al tratar de la Flora de la Tierra del Fuego, á darle el nombre de Formación de los l>alsam-bogsx 
como designan a estas duras acumulaciones los Ingleses de Malvinas.

No se puede estudiar una Flora al pasar, ni menos en mala época, como lo hicieron 
los botánicos que acompañaron al General Roca , ni ocupándose de todos los grupos como le 
sucedió á D a r w in , sin detenerse mucho más tiempo.

Existe, además, otro trabajo importante, en el que se hallan determinadas las especies que el 
Dr, C arlos B erg  recogió en su viaje á Patagònia en 1874 y que el Dr. Hieronymus ha publi
cado bajo el título de Ser/um patagonicum (1).

Estamos muy lejos aún de conocer todas las especies de nuestra Flora, porque cualquiera que 
hava sitio la actividad desplegada por los naturalistas que se han ocupado de ella, lo inmenso 
del territorio de la República y el número escasísimo de aquellos, reservan siempre novedades y 
sorpresas á cualquiera que visite una comarca en la que no fue precedido por un botánico 
activo y competente. En las inmediaciones de la cumbre de los Andes, entre el derrumbe 
secular de las rocas volcánicas desmenuzadas, bajo el casco de millares de mulas, ó de la suela 
do los peatones, ú cerca de KU>u metros sobre el nivel del mar, crecen' todavía plantas intere
santes que no hace muchos años se presentaron como nuevas al mundo científico. ¿Qué será 
la Flora de aquellas soledades imperturbables á donde no ha llegado aún ni la mirada del hom
bre audaz?

Entretanto, procuraremos completar nuestros catálogos, y mientras llega ese momento deseado, 
demos un limite más austral á la Subformacion que nos ocupa, y sin decidir cuestiones que los 
maestros discuten todavía, aceptemos por ahora la intuición de CáRLOS D a rw in  que vio, en la 
fisonomía de la Flora de Mendoza, el mismo tipo de la Flora de Patagònia.

Es verdad que él no era «bastante botánico» como lo dice; pero, despues de 53 años, la 
Ciencia no ha podido aún hacer otra cosa que comprobar sus palabras.

Esperemos que los fitogeógrafos nos den el procentage de las Floras locales. Por ahora, sería 
prematuro salir de los limites expresivos de la fisonomía.

Al terminar con la Formación del Monte, ya que me faltan ciencia, tiempo y materiales para 
escribir: »con las Formaciones de los Algarrobos y de la Jarilla» permítaseme recordar una cir
cumstancia que no carece de interés. Al tratar del suelo común á Mendoza y parte de Patagònia, 
D arw in  le atribuye un origen marino y cree que el de la Formación pampeana se debe á

(1) Dr, .loHiu-: IIikuonYMi s, S e r t a m  p a l n ¡ / n n i c u m , e n boletín de la Academia Nacional ele Ciencias de Còrdova.
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sedimentaciones del Rio de La Plata. Si eso fuera así, podría contestarse á una pregunta de 
Lorentz y de muchos otros: ¿Porqué no tiene árboles la formación pampeana? Lorentz lo atribu
ye á los vientos y al exceso de hormigas. En 1S77, cuando comencé á publicar mi J'iaje á /as 
.Provincias del Norte, se me presentó el tema como obligatorio: pero, como aquella publicación no 
se terminó, el problema quedó simplemente indicado. Ahora que la oportunidad se presenta, debo 
declarar que la Formación pampeana no tiene árboles porque es muy joven. He pesado y medido 
todas las razones adversas: es la única que encuentro. Y como todos los temas que se presentan 
interesantes al hombre de estudio deben serlo para los demás, no quiero ocultar uno, que casi es 
un problema.

1° Tanto los Algarrobos del bosque situado al Este de Córdova, como los Caldenes de San 
Luis, parecen, cuando son corpulentos, de la misma edad. Ahora bien —la de uu árbol, en general, 
se determina por el número de capas de fibras leñosas que tiene su tronco ¿Qué edad tiene el 
Algarrobo más viejo cuyas capas leñosas han sido contadas? ¿Cuál el más vetusto Calden?

2o He visto en el mercado de Tucuman, en 1877, un viejo Algarrobo del cual se cuenta que, 
á su sombra, se dijo la primera misa que oyeron los fundadores de aquella ciudad, que lo hicieron 
el 4 de Octubre de 1585, es decir, hace 312 años ahora — y en 1877 no tenía tipo de 300 años, 
por más que la especie crezca con lentitud excesiva.

3o Ese Algarrobo de Tucuman ¿es más viejo ó contemporáneo de los de Córdova?
4o Todos los Caldenes que he visto en Villa Mercedes y en San Luis tenían las hojas comi

das por la langosta, mientras que las fotografías de Làm. I, corresponden á árboles frondosos,
5° Al pié de algunos Caldenes he visto ejemplares muy jóvenes, del año, y á su lado otros 

de la misma edad, comidos por la langosta hasta cerca de la raíz.
6 o Ej Dr. Cárlos Berg, en un trabajo monográfico publicado en 1879, demuestra que la 

langosta que nos invade es la misma especie bíblica, es decir, del Continente Oriental, el Acr'uüum 
peregrinum. Y como es un especialista, debemos aceptar su opinión mientras no pruebe que se ha 
equivocado, ó que se lo prueben otros. Estos hechos ¿no tendrán entre sí alguna relación para 
demostrar que, siendo muy joven aún la formación pampeana, y cuando el bosque comenzaba á 
sembrar sus semillas, caminando al Oriente, llegaron de alguna parte las langostas y en invasiones 
sucesivas le impidieron extenderse? Si todo aquello pudiera demostrarse, podríamos fijar con 
aproximación hasta el año en que las langostas llegaron por vez primera.

Si todo esto saliera de los límites de la probabilidad, tendríamos que aceptar también una 
causa de destrucción que, según parece, no se ha señalado aún: la presencia de los animales 
domésticos importados por la Conquista.

III.

FORMACION PATAG Ó NICA.

Por lo que se ha leido en las páginas precedentes, queda muy reducida la Formación pata
gónica. debiendo entenderse como tal la vegetación miserable, raquítica y escasa que cubre las 
mesetas, y los pastos más ó menos tiernos desarrollados en los valles profundos de los rios enca
jonados que las cruzan para desaguar en el Atlántico.

Sus límites, entonces, quedan señalados: al Norte por la Formación del Monte, más ó menos 
á la altura del paralelo 41 ó 42° Lat. Sur: por el Oeste y el Sur linda con la Fomacion de los 
Bosques antárcticos, mientras que el Océano Atlántico la ciñe por el Este.

No tengo á mi alcance, en este momento, ninguna descripción científica que me permita 
señalar de un modo preciso la vegetación que crece en las mesetas, y debo, por lo tanto, redu
cirme á indicar algunas de las obras en las cuales se encuentran datos más ó menos dispersos. 
En primer lugar la Flora antarctica de Hooker y el Viaje de un naturalista & de Dauwin ; el Sertum



•'►32 SEGU NDO CENSO N A C IO N A L  —  MAYO 1 0  DE 1 8 9 5

patagónica,,, de. WlKKOXYMCS, Planta' per Puegiam a. 1 HH2 collecta' de SPEGAZZINI y áun Contribuía,is á 
h  Piare de la Terre du Pen, P l. 1 & II de ALBOFF (en'parte de F. KüRTZ;, así como Planto: Pata-
Ivonne australis di: Sl’L·LAZZINI.

Aluoi-i-' > Observati,ms le) refiriéndose á la Tierra del Fuego, que queda cerca, y que, segu
ramente ha contribuido con muchos elementos á formar parte de la vegetación patagónica, 
dice fio que traduzco, p. 20: -Existe en la Tierra del Fuego otra Formación que se aproxima 
mucho á la de las turberas y á la que doy el nombre de formación de balsam-bogs. Para este país 
no es menos típica que las’ turberas. Tiene mucho de común con estas últimas, sea por su 
aspecto exterior, sea por las formas vegetales que la componen. Se distingue de ellas principal
mente por la ausencia del Sphognnm y de las especies palustres que ic- acompañan........&. Por
tal razón, se podría, pues, darle el nombre de turbera seca. Desarróllase en terrenos llanos y 
descubiertos, donde el bosque no puede crecer por causa de los fuertes vientos ó por otra 
r a z ó n  Kn ninguna parte está mejor desarrollada que en la península de Ushuaia. &u rasgo 
distintivo consiste en cojines de la Asorella glebaria que la cubre en cantidad.

Una formación semejante se conoce igualmente en las Islas Malvinas, donde quizá se en
cuentra mejor caracterizada aún. Los Ingleses, establecidos en estas islas, lian adoptado, para dichos 
cojines, el nombre especial de balsam-bogs, á causa del fuerte olor aromático que desprenden»........

.Los cojines de la Aso,rila glebaria, son generalmente mayores (hasta l nio de diámetro por 
1 de altura) y mucho más compactos que los de la --i. lycopadioidcs que caracterizan las turberas. 
A veres son tan duros, que, para separar un pedazo, no basta el cuchillo, y es menester cor
larlos con el hacha».

por lo demás, los cojines de la A. lycopadioidcs se encuentran igualmente en esta forma
ción, al lado de la A. glebaria. lo que demuestra los estrechos vínculos que existen entre ella y 
la formación de las turberas-.

■ Los balsam-bogs abrigan una serie de diversas yerbas y arbustos, principalmente Empetrum 
rubrum, Perne/tva mucronata, ¡\ pumila, Primula farinosa,/isorclla rannnculoidcs, Lycopodinm magcllanicum
f, ñaua, A ••............................................................................................................................................................*

No tengo ningún dibujo, de territorio Argentino, que me permita ilustrar la fisonomía de esta
curinsa vegetación; pero Carlos Moyano me ha proporcionado un album de Malvinas (publica
ción oliciab en d  cual figura una lámina fotográfica que representa los balsam-bogs.

Kn Un viaje à Palagouia (1) el Sr. SlEWERT consigna algunos datos relativos á sus observa
ciones durante el mismo, y aunque sólo menciona un nombie técnico al referirse á plantas (y 
que más tarde utilizaré), sus datos pueden servir por el momento de jalones: Al llegar á Puerto
Madryn. al Norte de la embocadura del Rio Cliubut (Lat. 43" S.) dice que, «todo alrededor son 
barrancas amarillentas de tosca y arena, secas, áridas y completamente desnudas». En Puerto De
seado (47"-15’ Sí dice «los alrededores producen una impresión más agradable, aunque no se vé 
nada más que rocas». Pero más adelante agrega: «Las ovejas están en muy buen estado y he visto 
también algunos centenares de animales vacunos. Estos animales no eran de una raza especial, 
delgados como los guanacos, corrían, al echarlos á los corrales, como perros galgos: una prueba 
taivez de la exuberancia de los pastos que son excelentes . . . » Menciona también, como plantas 
de cultivo que «desgraciadamente, por una locura que no tiene nombre, se destruyen ahora para 
aprovechar de la leña como combustible» cerezos y membrillos muy vigorosos y en plena flor 
(Octubre'1. Estas plantas, abandonadas, se acompañaban de algunas hortalizas como en estado 
semi-salvaje, de flores de adorno y de forrajes; entre las primeras: perejil, apio, cebolla, garbanzos 
y arbejas; alelíes, claveles y otras entre las segundas, y por último alfalfa. Pero esto en el valle.

En Santa Cruz (Lat. 50" S. m. ó m .) encuentra en las orillas «algunos matorrales de un 
gris oscuro» y luego: «La vegetación escasea bastante: unas pocas plantas amarillentas, bajas
y raquíticas. Las flores con sus perfumes abundan, sin embargo ; es precisamente la Primavera

d i  t'Áiu.os SiKNvrcuT. V n  

T. Wl l ,  IBM. p.
riaje ti Palo (jan ¡a (Ke¿riou austral del Territorio de Sania Cruz) en Bol, lustit. Geogr.
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F ig .  6 . FORMACION PATAGÓNICA.

Vista fotográfica tomada por Cárlos M. Moyano en las inmediaciones del Lago Mustera.

l , r  /**c/ om4 /

Fig. 7. Vista tomada fotográficamente por Cárlos M. Moyano 
en el Valle del Rio Frió, al Sur de la Colonia 16 de Octubre, Lat. 44° S. Limite de la Formación

patagónica con la de los Bosques Antárcticos.
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en Patagònia». En Puerto Gallegos (Lat. 51° 30’ S .) __ «caballos, vacas, y, subre todo, grandes
rebaños de ovejas animan el paisaje, sobre el cual, aunque sin árboles, se destaca bien el verde 
de los pastos». Más adelante: «Encima de las mesetas, el pasto no crece en abundancia. Los
valles y cañadones, muy á menudo bastante largos, son, al contrario, muy provistos de pastos». 
Más tarde encuentra que: «En los parajes algo abrigados, solamente crecen hoy arbustos de
Calafate con sus ramas torcidas, . , .» (1) y sigue: «En el interior, en las orillas de las lagunas,
con agua dulce ó salada «crece la Mata Negra, arbusto que sirve de combustible en las estufas 
durante el invierno». Todo lo que luego consigna relativamente á vegetación se refiere á los 
bosques antárcticos.

El Capitán de Fragata Cáelos M. Moyano que en distintas ocasiones ha cruzado la Patagònia, 
y por diversas partes, me dice que, en generadla vegetación de las mesetas, desde el grado 46 al 
Norte, es pobrisima, presentándome como ejemplo visible la adjunta Lámina II, f. 6 , tomada foto
gráficamente en las inmediaciones del Lago Musters, cuyo centro se encuentra más ó menos en 
el paralelo 45° 30’ Lat. S. y 6 8 ° 40’ Long. W. Gr. El suelo, constituido de pedregullo, con más ó 
menos arena, como en muchas otras partes de Patagònia, sólo muestra una vegetación «raquítica, 
miserable, aislada, formada por plantas pequeñas, espinosas, duras y cubiertas de musgos y de 
liqúenes». Entre los arbustitos que se ven allí, la única planta con hojas es el Bororo (Chaqui- 
raga) {2) especie particular de Sinantérea, de un gusto excesivaménte amargo. Las matitas oscuras 
de la fotografía original, examinadas con lente, dejan ver inflorescencias en Capítulo y parece 
que son Bororos. Entre ellas, me ha parecido reconocer un Mulinum, género de. Umbelíferas. Pol
lo demás, apenas alcanzan una altura de unos 50 centímetros. Los arbustos espinosos, y entre 
ellos el Uña de Tigre, suelen alcanzar hasta dos metros, como, por ejemplo, en la costa 
Sur del Rio Chubut. Más al Sur, se nota una vegetación de pastos duros, constituidos por Gra
mineas, entre las cuales una especie de «Junco» pequeño, que bien puede ser una Ciperácea. 
Los balsam-bogs se encuentran, según sus observaciones, en la mitad austral del territorio de Santa 
Cruz, hasta cerca del Rio Deseado. Conoce los de las Islas Malvinas; pero los patagónicos no 
son tan altos. Al aproximarse á la Cordillera, la vegetación se enriquece, aumenta la variedad 
de Gramineas y se comienzan á observar los primeros ejemplares de vegetación leñosa. En la 
Lamina II, f. 7, tomada por fotografía, divísase ya, sobre la línea de los árboles, una banda poco 
perceptible en el horizonte: es la Cordillera, de la que nos separan unas 15 ó 20 leguas: estamos 
en el paralelo 44, en el Valle del Rio Frió y al Sur de la Colonia 16 de Octubre. Nos encon
tramos ya en los Bosques antárcticos.

Estudiando las obras que cité al comenzar, y entresacando de ellas, según los puntos que se 
les señalan, las diferentes especies, podrá el lector darse cuenta de la Flora que corresponde á 
la Formación patagónica propiamente dicha.

Penetremos en el bosque.

IV.

FORMACION DE LOS BOSQUES ANTÁRCTICOS.

Dió L orentz el nombre de «Territorio de los bosques antárcticos» 'á  la entidad fitogeográfi- 
ca que designo ahora con el de Formación, precisamente por el espíritu unitario, ya que la ex
tremada heterogeneidad de las fuentes de investigación impide señalar, de una manera precisa, el

(1) En Patagònia llaman “Calafate” á las especies de B e r b e r í s .
(2) Parece que existen en Patagònia varias especies de este género, ha que M o v a n o  me presentó m i i i n  B n r o i  n 

coincidía bien con la C h u q u i r n r /a  A v e l l a n e d a '  ( Loim. Exp. R. N. p. 215, N° 100, Pl. VI, f. ¡II). Están amarga 
que tres liojitas colocadas en una botella de medio litro de alcohol de uva. por algunas semanas, le haln’an c o m u 

nicado de tal manera su sabor, que unas 10 gotas de líquido, en una copa de agua., dejaban el gusto hasta dos 
horas despues.

55TOMO I.



4 3 4 SE G U N D O  CENSO N A C IO N A L  —  M AYO 1 0  DE 1 8 9 5

nombre que debe dar.se á ]a faja que tiene por límite al Este una pequeña parte austral de las 
formaciones de la Puna y del Monte, toda la patagónica, y el Océano Atlántico en lo que co
rresponde á la Tierra del Fuego, el paralelo 34° S. más ó menos por el lado de Chile al Norte, 
y el mar Pacífico al Occidente.

Varios trabajos importantes han enriquecido en este último tiempo la bibliografía 'botánica 
Argentina en lo que atañe á la porción realmente antárctica de nuestro aquí delgado Continente, 
nó en lo que se refiere al libro como número, sino al trabajo en sí mismo, por la calidad de los 
estudios y la gravedad de los autores.

Ocupa el primer término el Dr. C arlos  S pegazzini  que, como botánico de la República Ar
gentina, acompañó en 1882 al Teniente S antiago  B o ve  en su expedición á los mares v tierras 
australes. Perdióse una parte importante de sus colecciones en un naufragio; pero, lo saívado, le 
permite, en su obra Plantee per Fuegiam collectec ( 1 ) consignar que, en su herbario fueguino, figu
ran 1108 especies y Variedades, y enumerar las monografías en las cuales se encuentran deter
minadas esas especies.

189Ü. Fanerógamas 293, Heléchos y Licopodiáceas 20, Plantee per Fuegiam., é ...............  313
1885. Musgos, Bryologia Pucgiana, C. MuELLER, Flora 21-23.............................................. 7 4

188o. Hepáticas, Jipatichc delta Terra del Fitoco, C. Massalongo ................   103
1889. Liqúenes, Lichenes Spegazziniauiy J. MUELLER ..........    1 1 9

1887. Hongos, Fungi Fuegiani, C. SPEGAZZINI ........................................................................ 4 6 1

.......  Algas (Inéditas aún) determinadas por F. A r d is s o n e ................................................ 38

1108

Prescindiendo de las Criptógamas, en particular de las Celulares, que apenas se mencionaban 
en nuestra Flora antes de la venida de S peg a zzin i  á nuestro país, es interesante consignar en 
un cuadro la enumeración de las familias y su representación específica. Me refiero, naturalmente, 
á la obra relativa á la Tierra del Fuego é Isla de los Estados. La segunda columna corresponde 
al trabajo de A lhoee .

1 Ranunculáceas............................ 9

2 Magnoliáceas..........................  . . . . 1
3 Rcrbondcns................................... 4
-1 OriinTums.......................... ............  10 1 1
r> Violáceas............ ............  n 8
(5 Pitospnreas............... _ 32 Lentibulariéas..............

3

7 Ciirioiíloas....................................... 5

8 Portulacneeas......... ..........  1

0 Geraniáccns (incluso Oxalídeas) __ ...........  4 1 35 Quenopodiáceas............H> Celastríneas................................ 2
11 Ránmeas................. 1
12 Leguminosas . . . . 2 37 (bis) Timeleáceas............ 113 Rosáceas .......................... 1 1 314 Saxifrágeas....................................... 5
15 Crasuláeeas ............
1(5 1 iroso i ncoas
17 Ilalorágeas................ 42 Emnétreas................
17 (bis) Mirtáceas .. ........................
18 Onagrariáceas..................................... 2
Ib Umbelíferas .. 11
20 Rubiáceas.......... ....................... 4
21 Valeriáneas ................. ........... n
21 (bis) l.obeliáceas ................................. 1
22 Calicéreas .............................. ........... 1
28 Compuestas......................................... 47 50 Centrolepídeas................24 Campanuláceas.............................. ........... 2 _
27» Ericáceas . .................. 3
2(5 Knacrídcas........................... 1 53 Filicíneas............ i* líl27 Plumbagíneas.............. 2 54 Licopodiáceas........................

(U I8!ii¡ p. 40, Tomo Y de los Alíalos del Musco Nacional 
(pío no tiene doblo numeración.

de Rueños Aires, ¿ igual página del tiraje separado
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Parece interesante comparar ahora el cuadro de la página 409 con este de la p. 434, es decir, 
dos entidades apenas separadas por 13 grados de latitud, las floridas de las Sierras de la Ven
tana y Curá-malal y la de la Tierra del Fuego, no tanto, como ya lo he dicho, porque piense que 
ha llegado el momento de señalar de un modo definitivo los coeficientes fitogeográficos de nues
tras formaciones, sino como expresión ilustrativa de las influencias del medio, de las zonas 
climatéricas para la distribución de las plantas, &; y, si bien es cierto que los botánicos no en
contrarán en ésto motivo de sorpresa, no lo es menos que, por vez primera, hallarán una com
paración semejante sobre lo que podemos llamar la porción más austral de Sud América. El 
interés es tanto mayor cuanto que el mismo botánico, el Dr. S p e g a z z i n i , es quien ha estudiado 
los dos extremos de comparación, y aunque á su cuadro de la Sierra de la Ventana faltan unas 
pocas familias que encontré en Curá-malal, el hecho no tiene mayor importancia, como lo he 
consignado en lugar oportuno.

]Je las fami’ias citadas de los puntos extremos de comparación, faltan en la Flora de la 
Tierra del Fuego: Papaveráceas, Cistíneas, Poligáleas, Hipericíneas, Malváceas, Líneas, Litrariá- 
ceas, Loasáceas, Turneráceas, Cucurbitáceas, Cácteas, Dipsáceas, Apocíneas, Oleáceas, Asclepia
deas, Hidroleáceas, Hidrofiláceas, Convolvuláceas, Solaneas, Acantáceas, Verbenáceas, Paroniquiá- 
ceas, Amarantáceas, Citíneas, Bromeliáceas, Comelíneas, Tifáceas, Lemnáceas, Equisetáceas y 
Marsileáceas, mientras que en las Sierras del Sur de Buenos Ayres no había Magnoliáceas, 
Pitospóreas, Celastríneas, Saxifrágeas, Droseráceas, Mirtáceas, Lobeliáceas, Epacrídeas, Plumbagi- 
neas, Lentibulariéas, Proteáceas, Timeleáceas, Cupulíferas, Empétreas, Coniferas y Centrolepídeas, 
( 1 ) — de manera que estas Floras extremas tienen 48 familias que les son comunes, 30 pertenecen 
á las dos serrezuelas bonaerenses y 16 á la Tierra del Fuego.

En 1 8 9 3 ,  el Dr. S p e g a z z i n i  ha publicado en Génova una breve relación general sobre los 
resultados botánicos de su viaje: Relazioue prcliminare salle collczioui botaniche faite in Patagònia e
nella Terra del Fuoco.

El segundo autor á quien he hecho referencia al comenzar es el Dr. Nicolás Alboff, quien, 
con sus Contributions á la Plore de la Tcrre du Ten, nog ha dado un cuadro de la vegetación de la 
pequeña comarca fueguina que ha visitado en Enero de 1896, tratando la cuestión en la primera 
parte; mientras que, en la segunda, asociado al Dr. FEDERICO Kurtz, nos presentan ambos el resul
tado de sus estudios y determinaciones taxonómicas, como puede verse en la Reseña bibliográfica.

Desde el primer momento se comprende que el Dr. Alboff es un excelente observador, y 
no sólo se demuestra ésto en el trabajo actual, sino también en sus publicaciones europeas. En 
todas se reconocen sus aptitudes de fitogeógrafo, de manera que podemos esperar que, andando 
el tiempo, y cuando conozca más el país, será uno de los escritores científicos mejor preparados 
para publicar un cuadro de la vegetación Argentina, con materiales más ricos y completos que 
aquellos de que pudo disponer Lorentz, el cual, por otra parte, debía encerrar su descripción 
dentro de límites señalados.

Con estas últimas obras, con la Flora antarctica de Hooker y con las muchas publicaciones 
botánicas á que ha servido de tema generalmente accidental la Tierra del Fuego (si se exceptúa 
la Mission au Cap Horn\ trabajos que se encuentran citados (así como las fuentes de investiga
ción que han servido á los autores para determinar sus especies) en sus sitios respectivos.— el 
lector puede adquirir noticias bastante completas sobre aquella región lejana.

Darwjn, entre otros, nos dió á conocer parcialmente los caracteres de la vegetación fuegui
na, y mas tarde MuSTEKS publicó que existían magníficos bosques en la falda oriental de la 
Cordillera de los Andes, que él había costeado hasta llegar al Rio Negro para seguir viaje á 
Patagones en compañía de Indios Tehuelches.

(1) E l  D r .  Spegazzini n o  s e ñ a l a  L o b e l i á c e a s  n i  T i m e l e á c e a s  d e  l a  T i e r r a  d e l  F u e g o ;  e l  Di-. A u s o r r  s i ,  u n a  
e s p e c i e  d e  c a d a  u n a  d e  e s t a s  d o s  f a m i l i a s ,  q u e  t o m o  e n  c u e n t a  p a r a  l o s  d a t o s  n u m é r i c o s .  E l  Dr .  A j.b o f f  q u e  
h a b í a  p r o m e t i d o  e n  O h s e r v a l i o n s  d- o c u p a r s e  d e  P l a n t o ’ p e r  F u e r / u t n i  c a l l é e l a ’ d e  Spegazzini, no  c i t a  á  é s t e  u n a  

s o l a  v e z  e n  s u  E n u m é r a i i o n .
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pi-ro los flatos científicos publicados pertenecían solamente á los que son capaces de apre
ciarlos y levantar ó nú con ellos la imagen de aquella vegetación extraña que parece transpor
tar á un viajero que llega de los jarillares de las regiones del Norte á un mundo sorprendente y 
ca-u desligado del resto de la vegetación Argentina. Y ahora que afirmo ésto, el lector compren
derá por qué establecí una comparación de familias en las páginas anteriores. Cuando se consi
dera (pie á Id grados de latitud de distancia, en la misma costa, casi en el mismo meridiano, dos 
comarcas tienen una diferencia de 14 familias propias por un lado, 30 por otro, 48 comunes (en 
«jo familias) con una interrupción como la Formación patagónica que parece un absurdo, no se 
[mede menos de pensar en los grandes cataclismos que han sacudido nuestro planeta, y en ese 
hedió elemental (pie nos revela la Geología moderna ayudada por la Paleontología, de los fre
cuentes caminos en la forma, relación y articulaciones de las masas continentales. En efecto, el 
estudio de la Formación de los Bosques antárcticos nos reserva todavía innumerables sorpresas, 
porque es tan curiosa la malla de sus familias, que hasta ahora parece inexplicable é invita á 
prejuzgar.

Esta Formación, por lo demás, está constituida esencialmente por un género de árboles pre
dominantes, el género de las Hayas, Fagas, de la Familia de las Cupulíferas, y que se extiende 
con sus especies desde el Sur de la Tierra del Fuego hasta la Gobernación del Neuquen, unos 
13 grados geográficos de latitud, SpEGAZZlNl ha señalado tres en su reciente obra: Fagus betu-
luiiU-Sy de la (pie dice: - Arbol muy común por todas partes y que constituye densos bosques----
especie siempre marítima y que nunca ultrapasa (en su dispersión vertical; una altura de 100 
metros p. La señala de casi todos los puntos que ha visitado. — Fagas antarctica, «Arbol muy co
man, mas no por todas partes: forma bosques con el anterior *. Cita menos localidades, pero la 
señala también en el Continente, en Punta Arenas. Consigna dos variedades {F. a. ¿ublobata, ra
rísima, y bicnuata__  crece á una altitud variable entre 100 y 400 metros). Fagus obliqua «muy
ran> r.n las selvas inas densas cerca de Ushuaia. Arbol elevado, pero determinado con duda 
porque los ejemplares carecían de ñores».

En su trabajo citado (1) SjEWERT, que ha recorrido la Patagònia austral por el Rio Galle
gos y las Llanuras de Diana, llegando mas ó menos por el paralelo 51° S. á la Cordillera, cita 
el Fagas Ihanbcyi. y el mismo- nombre recuerda Ramón Lista (2), pero á la altura del Lago 
Nahuel-Hiiapí, es decir por el paralelo 41.

No me es posible discutir de qué especie se trata, porque mi conocimiento de estas Hayas 
se reduce á lo que he leído, á las fotografías, á los troncos descortezados que la industria recla
ma en Buenos Ayres, y á algunas ramitas del muy interesante herbario de Carlos Moyano, que 
no tengo tiempo de estudiar ahora; pero, sea como fuere, se trata de árboles que, en algunos 
casos adquieren proporciones colosales, con troncos de más de un metro de diámetro, como puede 
verse en la Lám III ó fig. 8, tomada por M.OYANO fotográficamente sobre la costa Norte del Lago 
General Paz, cerca de la naciente del Rio Carren-Leufú y como á 800 metros sobre el nivel 
del mar.

No sé que impresión causa la contemplación de este bosque antárctico; pero si es posible 
juzgar por una fotografía, no he visto nada semejante sino en Tucuman y en Misiones. No creo 
que la realidad subyugue de igual modo, porque, en este bosque retratado, falta la variedad de 
especies que es uno de los mayores encantos de aquellas regiones. Pienso, sin embargo, que, 
para un europeo, debe ofrecer sin duda atractivos especiales, y, sin salir de la lámina fotográfica, 
confieso que el «rinconcito del bosque fueguino» de la 3a lámina publicada por el Dr. álboff 
en su trabajo citado me parece simplemente delicioso. Sólo falta en él la vida animal para que 
viva, y, como lámina científica, cualquier cosa de dimensión conocida.

Estos bosques no siempre están compuestos exclusivamente de Hayas. Muchos otros elemen-

11) l'n viaje (i PaUujonia.
(•_’ ) l'n ]Ht'irrnn n i  Xalnu‘l-llua¡ñ.
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Fig. 9. Formación dé los Bosques antarticos.
Vegetación de “Cipreses” (Fitzroya patagónica)—Valle 10 de Octubre.—Fotografía de Carlos M. Moyano.

Fig/10. Formación de los Bosques antarticos.
Vista tomada por Carlos M. Moyano al Sur de la Colonia 16 de Octubre (véase el texto).
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tos arbóreos, y algunos de grande importancia, se mezclan con ellas, ó, aislados de las mismas, 
forman agrupaciones de aspecto singular, como sucede, por ejemplo, siempre que aparecen las 
Coniferas.

En esta Lám. IV (f. 9), que no necesita más explicación que la que lleva, el bosque es tan 
denso que Moyano se vió en la necesidad de colocarse á gran distancia para obtener vista de las 
Fitzroyas ó «Cipreses» como las llaman en la Patagònia. En esta Lámina se observa, un poco á 
la derecha del fondo, un punto blanco que representa una cascada de diez metros de anchura y 
que se precipita á cien metros en una gran cuenca. Ese punto puede dar idea de la distancia. 
Los «Cipreses» figurados tienen más de un metro de diámetro en el tronco, algunos llegan á 
metro y medio, y, estudiando con lente la fotografía original, encuentro que algunos deben tener 
más de treinta metros de altura. Fuera de estos «Cipreses» y de las Hayas, la vegetación se 
presenta muy rica en especies menores, particularmente Gramineas, entre las cuales figuran no 
sólo la Cortadera (Gyncrium)} sino también verdaderas Cañas (Arundo) que constituyen, en algu
nas partes, insoportable martirio para el explorador. Algunas enredaderas se enlazan entre los 
tallos y troncos, particularmente una Sinantérea del género Mutisia y no son escasas las Aljabas 
(Fuchsia). En la Lám. IV (f. 10), que representa una vista tomada al Sur de la Colonia 16 de 
Octubre, se vé, en el primer plano, á la izquierda, un grupo de Hayas, precedidas por tallos 
largos de Gramineas; á la derecha el Arroyo y matorrales de Cortadera que se repiten en la 
otra márgen (1). En ei ángulo derecho, por último, un grupo de árboles en flor, el Piche. Solanea 
del género Fabiana que alcanza allí hasta 5 y 6 metros de alto, con troncos hasta de 15 centí
metros que llenan de asombro á los que sólo recuerdan la Fabiana imbricata de los jardines. Ob
servo algunas ramas intercaladas que no pertenecen á las plantas conocidas, y asegura Moyano 
que corresponden á un árbol llamado «Canelo» en la región. Es difícil determinar si es el mis
mo vegetal que lleva igual nombie en Chile, en cuyo caso sería la Magnoliácea Drymis Wintcri.

Entre las Coniferas figuran también otras dos especies. Cita la una Spegazzini, el Liboccdrus 
tetragona que se encuentra en las islas fueguinas Melville, Burnt y Chair «esporádica en las sel
vas de las montañas y e sc a sa ... .  generalmente pequeña, de 4 á 8 metros» y la otra es común 
á las dos Repúblicas vecinas, Chile y Argentina, y, acercándose al Rio Limay: la Araucaria im
bricatuniversalmente conocida. Esta última es el Péhucu de los Araucanos, de donde deriva el 
nombre de Pehuenches ó Gentes de los pinares, pues, como en Misiones Ja A. brasiliensis, la imbri
cata lleva también en la Formación que ahora me ocupa, el nombre de Pino.

La Lámina V (f. 11), la tomó Moyano en el Valle del Carreo Leufú y me dice que es un
Ciprés. No le encuentro el tipo de los otros anteriormente ilustrados, y como de la Fitsroya sólo
he visto ramas de herbario, que él me regaló, no sé si corresponden á éste ó á los otros, pero
no son la misma cosa. En aquellos, las ramas son ascendentes: en la planta actual tienden á 
hacerse horizontales como en los Cedros y Araucarias.

Entre otras muchas particularidades de la Tierra del Fuego, encuentra el Dr. Alboff algu
nas que le llaman especialmente la atención. «El bosque empieza por lo común en la misma 
costa» y, con la altura no disminuye de densidad. Constituido esencialmente por Fagus betuloides 
y antarctica, con intercalación de numerosos componentes leñosos, arborescentes y herbáceos, no 
ultrapasa la altitud de 500 á 550 metros, y constituye la región inferior ó de los bosques, y allí comien
za la región superior ó alpina que alcanza hasta 800 metros, disminuye luego en su representación, 
y á la altura de unos 1000 metros, que es próximamente allá la de las nieves perpétuas, sólo 
llega un Liquen».

Recuerda un hecho importante que se refiere á la cantidad de plantas siempre-verdes ó de 
hojas persistentes, y agrega que la primera y mas fuerte impresión que experimenta el viajero es 
aquella riqueza de las selvas, ese verde exhuberante que ni aun en Invierno desaparece, «porque

(1) M o y a n o  m e  a s e g u r a  q u e  no son C o r t a d e r a  s i n o  u n a  G r a m i n e a  m u y  p a r e c i d a  y  m u c h o  m á s  c l i i oa ;  p u e d e  
q u e  s e a  u n a  e s p e c i e  q u e  h e  t r a í d o  d e  C u r á - M a l a l ,  y  q u e  e s t á  v i v a  e n  e l  J a r d í n  Z o o l ó g i c o .



S EG U ND O Cl íNSO N A C I O N A L  —  M A Y O  10 DH 1895>38

Ins escudas ih- los bosquts, ai su mayoría, san siempre venies» y señala, sin que ese sea su límite, 17 
especies que lo son.

La anterior lista numérica de las familias expresa cuán variada es la vegetación fueguina, de 
manera que, si recordamos ¡os numerosos Heléchos que allí se encuentran, las violetas, las Rosá- 
ceas, las Gramineas, etc., etc., el lector puede distraer su atención del cuadro en general para 
perderse en una enumeración infructuosa. Recordemos solamente las plantas parásitas. Una de 
ellas idos ospeciesj es el Myrjodcmlron, penachos velludos de color canela que crecen en las Ha
yas, y que algunos profanos han llegado á recoger y sembrar tomándolos por semillas de dichos 
árboles, con el fracaso correspondiente. Este género, colocado entre las Santaláceas, no lo es de 
un modo estricto.

La otra parásita es un Hongo, la Cyttaria Darwini, casi esférico, del tamaño de un durazno 
común, y que se desarrolla en excrecencias de las Hayas ó en sus ramas. Los Indios lo comen 
con placer; mas no tiene gusto á nada (v. Alboff. icón.).

En los bajos húmedos -se encuentran las turberas, con Sphagnum, Azorella y muchas otras 
plantas de la región alpina, que allí encuentran medio análogo de vida pobre. Si ahora se re
cuerdan los balsam-lngs de las mesetas batidas por los vientos y que han sido mencionadas al 
tratar de la Formación patagónica, podemos despedirnos de la de los Bosques antárcticos, espe
rando que el lector curioso y aplicado busque en las obras citadas el complemento científico de 
esta rápida reseña, que. no cerraremos, sin embargo, antes de recordar que á la altura del Neu
quén s<; encuentran centenares de leguas cubiertas de Frutillas (Fragaria chilcusis) y muchísimas 
otras plantas interesantes que el Dr. Federico Kurtz nos hará conocer en breve, despues de ha- 
bi*r recorrido aquella región. Véase también la Bibliografia, en los nombres de AlbakraCIN, 
Ai.varkz, Ey/.aguirre, Fontana. P a yró .

V.

FORMACION (REGION) DE LA PUNA.

Mienlias que en la Tierra del Fuego la linea de las nieves perpétuas se tiende á 1000 me
tros de altura, pasa de -1000 en la latitud en que comienza la extremidad austral de la Formación 
de la Puna, para seguir hacia el Norte como una faja angosta tendida sobre la cumbre y  flancos 
inmediatos de la Cordillera de los Andes y  se amplía hacia el Oriente en el ángulo Noroeste de 
la República. Linda entonces por el Oeste ( y  comenzando por el Norte) con las formaciones 
fitogeográficas de los Andes tropicales hasta el trópico de Capricornio, luego con la «Región tran
sitoria ó intermediaria de Chile» y  por último con una pequeña porción de los Bosques antárcticos; 
por el Este (en el Norte del país) se encuentra la Formación subtropical y  el resto está limitado 
por la del Monte Occidental ó de la Járilla. Si se tratara de algo definido, se podría figurar con 
una línea de altura mas ó menos bien limitada y  de gradual ascenso al Norte, como sucede con 
la de las nieves perpétuas, y  entonces bastaría el mapa hipsométrico de la República para tra
zarla. Así lo ha reconocido el mismo L o e e n t z , y  por eso, al ocuparse de ella, dice más de una 
vez que sus limites son artificiales. En efecto, la Puna, á mi juicio, no es una formación, á lo 
menos en su límite con la del Monte, sino una región mal estudiada todavía y  que sin duda es
conde muchas sorpresas para los botánicos que la visiten. Es seguro que el viajero que sale de 
Mendoza y llega á Chile, la cruza por alguna parte, pero es necesario saber en qué consiste. 
Pues bien, yo he hecho ese viaje en Abril de este año, he llegado á La Cumbre, por el paso del 
cerro de la Iglesia, á -1000 metros, he penetrado algunos en Chile asomándome por el panorama 
dantesco de su entrada y no he observado nada que se parezca á un límite entre dos regiones ó 
formaciones. Al ocuparme de la Formación del Monte, he dicho que el oriental se dispersaba 
gradualmente para formar el occidental; lo mismo sucede al salir de Mendoza, por Uspallata y  

Rio de las Cuevas en viaje á la Cumbre: y también he consignado que me parecía no haber vis-
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Fig. 11. Formación de los bosques antarticos. “Ciprés” (?) Fotografía tomada por Carlos M. Moyano.
en el Valle dei Carreo Leufú.





T E R R I T O R I O  —  F L O R A 4 3 0

t° Jarilla á pocas cuadras del pié del cerro nombrado. Este dato no tiene valor, porque en cam
bio, la Jarilia existe á una altura mayor que el paso en otros puntos. Es cierto que liemos reco- 
jido en el cerro, al bajar, y á más de 3500 metros, diversas plantas que no habíamos visto antes, 
como ser una Loasácea de grandes flores, un Tropaiolum ó Taco de la Reina con un tipo de vege
tación como el de T. majus, al que también recuerda por sus flores amarillas, pero con hojas pal- 
matipartidas; una Compuesta chica de hojas rigidas con cabezuelas espinosas como un Cardo as
nal, y otras, ente ellas una Cactácea de tallo oilindróideo con frutos de color rojo vivo (1). El 
carácter de las rocas volcánicas que constituyen el eje de los Andes en aquel punto (2) no permi
te el desarrollo de una vegetación permanente, porque son muy deleznables bajo la acción de los 
agentes atmosféricos, se desagregan con facilidad y empiezan á derrumbarse por los flancos, re
llenando todas las grietas, arrastrando siempre moles de volumen variado (3), y formando un de
clive de aspecto terroso, rojizo oscuro por la cantidad de fierro que contiene, y cuyos granos se 
pueden comparar á los de una arena gruesa (4). Esta arena se mueve continuamente, en la su
perficie, lo que impide aquel desarrollo; pero allí donde una piedra se estaciona, ó sobresale una 
roca, aparece la vegetación, protejida principalmente de los vientos furiosos que azotan la cumbre 
poco antes de medio día—así se encontraron algunas plantas reunidas allí. Una Gramínea sin 
flores se hallaba de ese modo á unos veinte metros del limite. A mayor altura, sinembargo, se
guramente á más de 4500 metros, todavía se veían vegetales en los flancos de los cerros, y ésto 
á la simple vista.

Aunque he viajado desde Mendoza hasta Punta de Vacas en tren (coleccionando con mis 
compañeros en todas las paradas cuando se podía), de allí á Las Cuevas en carruaje, y lue°-o á 
la Cumbre en muía para regresar lo mismo á Punta de Vacas, no he dejado de observar un mo
mento, de modo que me considero autorizado para afirmar que cualquiera que sea el límite adop
tado en la vertical seiá absolutamente arbitrario. Carezco de autoridad suficiente en el mundo 
botánico para destruir la obra de los que la tienen; pero es una cuestión de sentido. Cuando 
A l b o f f  dice: «la región del bosque comienza en la costa misma y acaba á 500 ó 550 metros 
de altura, donde empieza la región alpina» cualquiera lo vé. La Formación del Monte en su li
mite con la Pampeana es de igual carácter, aunque menos definido en algunos puntos........  pero
aquí no hay nada de eso. En el Norte, L o ren tz  dice que cree hallarla «por la presencia de la 
Llareta ó Yareta (Asorclla madrepórica)} lo que implicaría una comparación más ó menos remota 
con la vegetación de las mesetas de la Tierra del Fuego y de la Patagònia austral, con los bal- 
sam-bogs. Cita ademas numerosas plantas, muchas de las cuales pertenecen también á las forma
ciones inmediatas. «El clima de la Puna» dice el Dr. L o r e n t z , «es áspero y desagradable, el sue
lo estéril y el agua escasa» (5). Al definir la Formación lo hizo con las siguientes palabras; «Allá 1 * * 4

( 1 )  E l  D r .  F ederico K urtz l i a  p u b l i c a d o  v a r i o s  o p ú s c u l o s  r e l a t i v o s  á  s u s  v i a j e s  p o r  l a  C o r d i l l e r a  ( v é a s e  l a  
Bibliografía). v

{■>) E l  l e c t o r  q u e  d e s e e  c o n o c e r  e s t a s  r o c a s  d e b e  a c u d i r  a l a s  o b r a s  d e  D a i c w i n ,  a l  V i a j e  d e  R i-r m k i s t e r  ( l i c i s c  
durch áte La Piala Slaaten, H a l l e ,  1 8 0 1 ) ,  Description pht/si^ice de la UépubUque Argentina, T.  II,  d e l  m i s m o  e t c .

(f l ) ,  U n a  d e  e l l a s ,  q u e  t i e n e  m á s  d e  8  m e t r o s  c ú b i c o s ,  s e  e n c u e n t r a  á  p o c o s  m e t r o s  d e  l a  p o s a d a  d e  l a s  C u e 
v a s ,  a  d o n d e  h a  l l e g a d o  d e  l a s  a l t u r a s  i n m e d i a t a s .  M e  p a r e c i ó ,  c o n  l a  p o c a  l u z  d e l  a l b a ,  q u e  e r a  d o  u n  c a r á c t e r  
t o b á c e o  c o n  r o d a d o s  p o r f l r i c o s  i n c l u i r l o s  e n  s u  m a s a  y  s u  c o l o r  c a f ó  m u y  o s c u r o ,  c a s i  n e g r o ,  h a s  r o c a s  d e  h a
C u m b r e  s o n  v o l c á n i c a s ,  p e r o  m á s  h o m o g é n e a s ,  y  s e  r e s q u e b r a j a n  s i g u i e n d o  p l a n o s  p o c o  i r r e g u l a r e s ,  c o m o  s u c e d e
p o r  e j e m p l o  c o n  u n  t e r r ó n  d e  c a l  v i v a  q u e  s e  e c h a  e n  e l  a g u a .  N o  p u e d e  l l a m a r s e  p r o p i a m e n t e  e s q u i s t o s a  
p o r q u e  p a r e c e  h o m o g é n e a ,  p e r o  e s a  s e g m e n t a c i ó n  t i e n e  a l g o  d e  e s q u i s l á c e a  y  e n  t o d o s  s e n t i r l o s .  E s  l a  á n d e s i t a .  
E n  s u  p a s a j e  p o r  el  P o r t e z u e l o ,  Darwin  o b s e r v ó  e s q u i s t o s  a r c i l l o s o s ,  v e r d o s o s ,  q u e  t a m b i é n  s e  v e n  e n  Jos  f l a n 
c o s  d e l  V a l l e  d e  l a s  C u e v a s ,  y  q u e ,  d e s m e i u t z á m l o z e ,  s e  d e r r u m b a n  d e l  m i s m o  m o d o  y  c o m u n i c a n  á  ¡os  c e r r o s
u n  c o l o r  t a l  q u e ,  e n  el  p r i m e r  m o m e n t o ,  s e  a t r i b u y e  á  v e g e t a c i ó n .

( 4 )  A p e s a r  d e  hn. l lar . se  s u e l t o s  s u s  g r a n o s  y  d e  q u e  e l  d e c l i v e  e s  el  n a t u r a l  d e  l a  a r e n a  s e c a  y  s u e l t a ,  l a  í n u l a  
p u e d e  f l a n q u e a r  y  t r e p a r  e s t a s  p e m l i e n t . c s ,  p o r  l o  c u a l ,  d e s d e  a r r i b a ,  s e  v e n  i n n u m e r a b l e s  r a s t r o s  d e  a q u e l l o s  
a n i m a l e s  y  d e  o t r o s .  T a l  c o n s t i t u c i ó n  n o  h a  f a c i l i t a d o  p o c o  l a  t a r e a  d e  c o n s t r u i r  e l  m a g n i f i c o  c a m i n o  n a c i o n a l  
q u e  p e r m i t e  v i a j a r  h a s t a  C h i l e  e n  c a r r u a j e .

(•>) E l  n o m b r e  d e  Puna  e s  q n i c l i a  y  d e s i g n a ,  e l  m a l e s t a r ,  i n s o p o r t a b l e  á  v e c e s ,  q u e  o c a s i o n a  l a  r a r e f a c c i ó n  de i  
a i r e  e n  a q u e l l a s  a l t u r a s .  D u r a n t e  l a  a s c e n s i ó n  ¡i la. C u m b r e ,  l o  e x p e r i m e n t a m o s  i n t e n s a m e n t e  e n  A b r i l  d u r a n t e  
■ 16 P e r m a n e c i m o s  e n  l a  p o s a d a  d e  h a s  C u e v a s ,  ¡i 3i.)0D m e t r o s .  Jín l a  m a ñ a n a ,  s i g u i e n t e  m u y  t e m p r a n o

a  4000  m e t r o s ,  e n  la. O m n b r e _ m i s m a ,  e r a  p o c o  s e n s i b l e ,  h a s  g e n t e s  d e  e s o s  l u g a r e s ,  arlimalmlas y a .  n o  c o m p a 
d e c e n  a i  p a c i e n t e ;  c u a n d o  m á s  l e  d i c e n  c o n  u n a  f l e m a  d e s e s p e r a n t e :  l-t ’s t e d  n o  s e n t i r í a  n a d a  s i  s e  h u b i e r a  c o m i 
d o  u n a  c e b o l l a ” . P o r  a m p l i a c i ó n  s e  l i a  a p l i c a d o  e l  n o m b r e  á  l a s  a l t u r a s  m i s m a s .
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donde st: levantan, sobre aquellas praderas (las de la Formación subtropical) las altas cumbres de 
las Cordilleras, rodeadas de montañas que poco se elevan sobre ellas y penetrando á quebradas 
profundas y valles estrechos que interrumpen las faldas de las montañas; ó donde se encuentran 
llanuras ondulantes y cuencas con lagos 6 sin ellos —-allí existen también las condiciones esencia
les para la formación de la Puna».

K1 estudio de estas comarcas- no autoriza todavía la existencia definida de esta Formación, y 
ha.ua las relaciones mismas que LOKENTZ le señala en los prados alpinos indican una región.

Lillo que, como LokiíNTZ, la ha estudiado en Tucuman, me dice que él puede distinguirla 
allí; pero las condiciones climatéricas de la Formación subtropical son demasiado diferentes de 
las de la comarca cuyana para establecer comparaciones, y como no he trepado en aquellas basta 
una altura en que se encuentre la Región que me ocupa, habiendo ultrapasado apenas la Región 
del Aliso, me abstengo de entrar en mayores consideraciones, remitiendo al lector al trabajo de 
Lorkn’TZ, Cuadro de la Vegetación Argentina. No la veo, no la siento, y sólo puedo decir: Perobscura 
¡mhi Puna indetur.

VI.

FORMACION SUBTROPICAL.

No necesita el viajero que le digan cuándo ha llegado á Tucuman, porque la Naturaleza 
misma se encarga de anunciárselo — escribía Albekdi (1) sesenta años hace, en una época en 
que el camino de las mensajerías llevaba de Santiago del Estero á la Provincia nombrada: y era 
porque ese. camino penetraba no sólo en una jurisdicción política distinta, sino también en la 
Formación fitogeográfica subtropical, para la que Lorentz ha creado este nombre.

Pero entonces, cuando se habían cruzado los campos estériles y despuntado la Saiina Gran
de, la presencia del bosque Uteumano era una fuente de placer y de satisfacción; ahora el viajero 
entra con el tren por una comarca distinta, y la impresión es menos viva porque llega de un 
modo gradual. Lo mismo sucede por el lado de Salta y ele Catamarca.

Si un botánico desea conocer en su lenguaje los caracteres de las comarcas que van á ocu
par nuestra atención por un momento, abandone esta lectura y dediqúese á la de los autores 
fundamentales que pueden guiarle de la mano por las regiones y zonas de esta Formación:

.loium 111 kuo.v y m u s . L a  v e g e t a c i ó n  d e  l o  P r o v i n c i a  d e  T u c u m a n  (2)
P aulo U. Lorentz, C u a d r o  d e  l a  v e g e t a c i ó n  d e  l a  R e p ú b l i c a  A r g e n t i n a  (8).
Mioukl L illo, F l o r a  d e  l a  P r o v i n c i a  d e  T u c u m a n  (1).

Y. como fundamentos taxonómicos:
Griskbacu, P l a n t e e  L n r e n t s i a n a ’ .

•' S y m b o l o ’ a d  F l o r a m  A r g e n l i n a m .

H i e r o n y m u s , P l a n t a ’ d i a p h o r i c a i  F l o r e e  A r g e n t i n a ? .

Y también la obra de Lillo .
La Formación subtropical está limitada á Poniente por la Puna, al Sur por la Formación del 

Monte que la costea en parte por Naciente y áun penetra en ella como cuña extendiéndose por (I)

(I) J u an  Ba u t i s t a  Al b e r d i , T u c u m a n .  “Por donde quiera que se venga á Tucuman, el extranjero sabe cuándo 
lia pisado su territorio sin que nadie se lo diga. El cielo, el aire, la, tierra, las plantas, todo es nuevo y dife
rente de lo que se lia acabado de ver*’, (p. 00).—M e m o r i a  d e s c r i p t i v a  s o b r e  T u c u m a n  en Obras completas, T. 1, 
1 W I, p. f>8

(-’) Kn el Boletín de la Academia Nacional de Ciencias.
:8i Ya citada varias veces.
( ñ En el Boletín de la Olieiiui Química Municipal, T. 1, entr. ■), Tucuman 1SSS.
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la región inferior al Este del Aconquija y llega á Salta; al Este por la Formación del Chaco, y 
al Norte, saliendo ya de los límites de nuestro país, se amplia por los dominios fitogeográficos de 
los Andes tropicales y del Brasil, de los que recibe la mayor parte de sus componentes vegetales,

De distinta suerte que lo que ocurre en la inmediata Formación del Monte, la que nos ocupa 
es más cálida y más húmeda, lo primero por hallarse más cerca del trópico, y lo segundo pol
la gran cantidad de vapor acuoso del Atlántico que le llevan los vientos alisios del Sudeste y 
que, al llegar al Aconquija, se condensan en lluvias ó aumentan considerablemente la humedad 
atmosférica (1). La porción baja, sinembargo, no participa tanto del último beneficio, sino por 
las numerosas comentes de agua que bajan de las montañas, y que, modestos arroyos durante 
una parte del año, se desbordan impetuosos como torrentes indomables que arrastran en su furia 
ingentes moles de piedra, en la época de las lluvias ó de los deshielos. Así, esta porción baja, se 
compone de los vejetales arbóreos del Monte: Algarrobos, Chañares, Piquillines y otros igualmente 
espinosos y de hojas por lo común pequeñas.

Pero allí donde se muestra la Formación que nos ocupa: «La Flora»—como dice muy bien
L l L L O — «se caracteriza en general por el vigor y frondosidad de la vegetación; las plantas her
bácea? predominan, siendo los vegetales espinosos muy raros; tanto los árboles como las yerbas 
están provistos de hojas más grandes y de un verde más claro que en la región del Monte: bajo 
los árboles crece una vegetación compacta de plantas herbáceas ó frutescentes, que cubren com
pletamente el suelo».

Si consideramos ahora las distintas condiciones térmicas y topográficas que en estas comarcas 
se desenvuelven, podemos dividirla, con los que en tal obra nos precedieron, de la siguiente 
manera:

Formación ] 
subtropical ¡

I. Subformacion húmeda caliente

II. Subformacion húmeda fría

(1 . Región del Parque.
¿2. Región de los bosques subtropicales, 
í 3. Región del Aliso y de la Oueñoa.
( 4. Región de los prados alpinos.

I— S u b f o r m a c i o n  h ú e m d a  c a l i e n t e .

Viste los flancos orientales de las sierras y la pendiente que lleva al Monte, y penetra por 
los valles; mas no ultrapasa considerablemente mil metros de altura sobre el nivel del mar. In
terrumpida con frecuencia por las . ramificaciones de la Formación del Monte, reina siempre allí 
donde el calor y la humedad la favorecen, y se extiende, al avanzar hacia el Norte, por altu
ras mayores siguiendo las quebradas húmedas y sombrías.

Ha sido dividida en dos regiones :

i  — Región del parque.

L o r e n t z  le dio este nombre por cierta semejanza que le halló con los parques llamados ingleses, 
en los que, sobre céspedes de Gramíneas, se destacan matorrales aislados de árboles y arbustos. 
No pudo ser más feliz en esta comparación y en aquel nombre, porque difícilmente podrá encon
trarse en la República Argentina paisajes más risueños y amables que los que ofrece esta región, 
que he cruzado á unas dos leguas al Norte de la ciudad de Tucuman y que más de una vez me

(1) He recorrido estas comarcas en los meses de Enero á Abril de 187?, en compaíüa de A n t o n i o  Aluminen, 
de Z e n o n  S a n t i l l a n  y de algunos peones. Viajábamos en muía y por lo g-eneral dormíamos eu los bosques a la 
belle étoile. La humedad era tan considerable que, al despertar por la mañana, cabello y ropas estaban literal
mente empapados y el rocío que caía de los árboles podía compararse á una lluvia moderada.

!>üTOMO f.
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ha sujerido esta pregunta: ;Será realmente obra de la Naturaleza ó el resultado de la acción
secular del hombre que destruye los bosques en este país, por todas partes, y sin preocuparse del 
futuro: En todo caso, si esto último fuera cierto, ha dejado esos bosquecillos aislados á manera
de jalones, v los campos intermedios, entre les que predomina la Graminea Paspalum notatum, como 
césped bajo y asentado se adornan con grupos más ó menos elevados, y como á manera de islotes 
constituidos por otras especies de la misma familia y de altura que á veces alcanza uno ó dos 
metros, como sucede con el Paspalum dougatum y el ciliatum, la Imperata caudata, Chloris distichophylla, 
Sorghnm nutans y muchas otras.

lintre los árboles que forman los bosquecillos, se encuentran especies que corresponden 
á la siguiente Región, pero que, como en muchos otros casos, contribuyen á caracterizar estas 
subdivisiones no siempre tan felizmente separadas unas de otras por las especies como lo están 
por la fisonomía. No dispongo de ninguna vista que recuerde el paisaje á que he aludido: pero 
el nombre de la Región lo explica suficientemente. Entre esas especies arbóreas se encuentra el 
Pacará (l), cuya colosal figura se vé en la Lámina VI,fig. 12. En Buenos Ayres, donde se cultiva, se le 
llama Oreja de negro, por su fruto que recuerda una, y, en el Chaco, Timbó. Al referirse á él dice 
L i l i .o  : ‘ Arbol muy frondoso, el tronco tiene hasta dos metros de diámetro; se encuentra muy
esparcido en la Región subtropical. La madera, de un color rojizo, se emplea en la construcción 
de puertas, muebles, bateas, vasijas de varias clases, tablones para puentes, &. La corteza y las 
frutas contienen Sapogininay siendo usadas para lavar la ropa. Se planta á menudo este árbol 
cerca de las e.as¿is por la sombra de su hermoso follaje. Otra Leguminosa, Mimosea también, de 
esta Región, es el Algarrobo negro (Prosopis nigra) semejante al blanco, pero de madera más dura 
y de un color más oscuro, se encuentra abundante en el Monte pero no en la Región siguiente. 
El Cebil ( Riptadenia Cebil) también Mimosea, es uno de los árboles más hermosos del país, y 
aunque no alcanza las proporciones que su congénere P. communis, no es menos estimable. Con
tiene su corteza gran cantidad de tánico; su madera se usa como combustible, y estas dos 
cireuinstancias, en una región donde tanto se curte, como sucede en Tucuman y en Salta y donde 
la lena preferida es de Cebil, arrancan á L i l l o  estas palabras: «Debido á la explotación bárbara
que se lineo de esto precioso vegetal, es cada vez más raro, no estando lejano el día en que 
desaparecerá de la Flora de esta Provincia». Felizmente su cultivo es fácil, grato al arboricultor 
su crecimiento, y como es tan hermoso, de follaje tan denso, de porte tan distinguido en su 
robustez y sobre todo tan útil, sus abundantes semillas podrán esparcirse bien pronto por la 
República Argentina. El Cebil forma bosques extensos «propios, sin mezcla de otros árbo
les-. Ln.i.o dice que principalmente al Este del Rio Salí. Estos no los he visitado; pero 
conozco uno de Salta, un poco al Sur del Rio de las Piedras, y que llaman Cebilar grande. 
El bosque de Cebiles produce un efecto singular en la imaginación. Sea por la exclusión de 
los otros árboles, lo denso del follaje, la semejanza de los troncos oscuros, la homogeneidad de 
la sombra, privada de esos caprichos de la luz juguetona que las mariposas y otros insectos sal-' 
pican de mil colores en el Chaco y en Misiones, se siente el viajero como solicitado por un mundo solem
ne y algo místico en el que reinan la paz y el silencio. Ninguna idea trivial perturba ese repo
so del ánimo— y, disculpe el lector esta expresión de un discípulo de H o m e r o , de L u c r e c i o  y de 
G o e t h e : Jamás he experimentado tan vivamente el deseo de entonar un himno interno á la Natu
raleza como en el bosque de Cebiles. Muchas personas me han asegurado algo semejante.

Algunos otros árboles que aquí y allí forman agrupaciones mas ó menos extensas, toman par
te en la formación de estos bosquecillos aislados, entre otros el Virarú, nombre aplicado á dos 
Poligoneas del género Ruprcchtia, la R. excelsa y  la R. polystachya, alguna vez el Jacarandá {Jaca
randa Chelonia, Bignoniácea) cuyas hermosas flores azuladas preceden al follaje; el Tipa (Macha:-

(1) Las (Luirás que ilustran esta Formación lian sido tomadas fotográficamente por mi amigo Miguel Liu .o, 
quien regalo á Amukosktti, en Tiuutnmn, los ejemplares que aliora utilizo. Felizmente, encontré á Liu.o en Buenos 
Ayres. ¡i mi vuelta del Cínico, y el me las ha explicado. Despues me remitió otras más que también incluyo aquí.



Censo  N acional, mayo 10 d e  1895,—FLORA. Lámina VI.

Fig. 12. Pacará, Timbó, Oreja de negro (F n íe ro lo b iu m  tim bouva ) — Formación sub-tropical, Región del Parque. 
(Uno de los árboles más característicos de UE1 Parque"). Fot. de Miguel L illo .

Fot. de Miguel L illo .
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rium tipa, Leguminosa) cuyos racimos de color amarillo recuerdan los de la Acacia blanca (ÀV 
binia). Este árbol, que hoy se encuentra en todas las plazas de Buenos Ajares, donde prospera, 
merece que lo recuerde de un modo particular. Entre tanto, citaré el Arrayan (Eugenia uniflora, 
Mirtáceas de hojas muy aromáticas que en la comarca utilizan en infusión como té, muy agrada
ble por cierto, y cuyas frutitas rojas son delicadas, y la Bignohiácea 'Recoma stans muy abundan
te y de flores amarillas.

Los árboles citados no son los únicos que constituyen los bosquecillos del Parque, ni todos 
estos se encuentran formados de igual manera, tanto que uno de los mayores atractivos de esta 
Región es precisamente la variedad. Junto con ellos, se encuentran matorrales de Lycium cestroides 
Solanea de pequeñas flores azul-violáceas que los Colibríes visitan constantemente; un Solanum 
muy abundante, de metro y medio de altura, con flores blancas en corimbos laxos, y que, al 
anochecer, embalsaman el ambiente; algunas Sinantéreas y distintas trepadoras, entre las cuales 
figuran principalmente dos Bignoniáceas, la Dolichandra cynanckoides de flores rojizas y la Trompe
tilla de Vénus, de la cual ya nos hemos ocupado al tratar de la Formación del Monle. Muchos 
otros arbustos y plantas herbáceas figuran en esta Región, pero sólo recordaré dos de ellas, poi
que atraen la vista de un modo insistente y particular. La primera es una Aróidea que llaman 
vulgarmente Sacha-col: Staurosúgma vermitoxícum, que se encuentra en abundancia por todas par
tes. y la otra una Azucena (Amarilídea) con grandes hojas, de flores blancas, delicadas (cuyos 
bulbos traje de Tucuman y que, cultivados, me permitieron ver sus flores y determinarla como 
Pancratium\ se ha multiplicado y florece bien todos los años en el Jardín Zoológico.) Al ocuparse 
del Chdauthus fragrans, que no conozco, — otra Azucena— dice L lL L O  algo que corresponde'bien á  

la que aludo, pero el Clidanthus tiene flores «de color blanco amarillento»—lo que no es el 
caso.

Citaré por último, como plantas epífitas, las numerosas especies de Claveles del aire que 
•adornan las ramas y los vástagos de losárboles; una tuna ó Cactácea (G. Rhipsalis) que se adhie
re á las cortezas, en las que apoya sus numerosas raíces adventicias. Las Orquídeas epífitas me 
han parecido muy raras. En todo el trayecto desde Tucuman hasta el Norte de Salta no he hallado si
no un matorral de Oncidimn. En su enumeración, cita L lL L O  tres especies de este género y dice 
que son comunes en los bosques subtropicales. Las llaman Flor del aire. Las otras seis 
Orquídeas que señala de Tucuman son terrestres.

Para terminar con esta Región, diré dos palabras sobre el Tipa, del cual tenía algo que re
cordar.

En el Saladillo, á unas cuatro leguas al Norte de la ciudad de Tucuman, y por donde ahora 
pasa el viaducto, acampamos tres dias. Los árboles mayores que alli dominaban eran Tipas.

Aquellos árboles eran inmensos y les calculé una altura algo mayor de 40 metros, que es la 
que L i l l o  señala á la especie, dándole un tronco hasta de 1,30 de diámetro. Parecían jardines 
aéreos, de tal manera estaban cubiertas los cortezas de una vegetación epífita. Desde la base 
hasta algunos metros, se hallaban totalmente vestidos de Musgos, Liqúenes, Hongos y Heléchos 
de distintas especies. Las Cácteas del género Rhipsalis serpenteaban por todos lados; más arriba, 
en el fondo de una horqueta, se veía alguna gruesa Tuna del género Opuntia ó del género Ccra/s; 
en las ramas tendidas, grandes matorrales de una Bromeliácea, muy probablemente la misma 
que aparece en la ilustración de la figura 17, y que puede ser la Chcvcdlicra graudiccps. Por 
todas partes, penachos de Clavel del aire, ó distintas enredaderas, y allá, en lo más alto de las 
ramas, fuertes manojos del parásito Loranthus cuneifoliuŝ  de lindas flores rojas. De muchas ramas 
pendían como largos girones dos vegetales curiosos, á los que dan los nombres vulgares de Barba 
de monte, ó Barba de viejo: uno de ellos es un Liquen, Usuca barbata, de color verde agrisado, 
y el otro un Clavel del aire, la TiUandsia usneoides, de color gris. Esta planta tiene largos tallos 
filiformes, hojas muy finas opuestas, é internndios mucho más largos que las hojas, lo que es muy 
raro en las Tillandsias, que por lo común las tienen completamente imbricadas en la base y 
forman como un penacho. Las ramas inclinadas se tendían hasta cerca de 15 metros del tronco, 
y, esto era lo más curioso, allí, cerca de su extremo, se veía una Dioscórea que, con un tallo de
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2 á :i milímetros, había subido más de .10 metros por la vertical para enredarse en aquella rama 
(Juc planta tan delicada no había germinado arriba para arraigar despues en su extremidad 
pendiente, era seguro, porque las yemas eran superiores y esto imponía la idea de la germinación 
en el suelo. No eran, empero, solamente Dioscóreas las que trepaban así, como que también 
había Hignoivas, más robustas, más pesadas. Un fenómeno tan interesante reclamaba explicación 
la que, por fin, se presentó á la mente. Kn su largo descenso, llega una Barba de monte hasta
e.-rea del suelo, allí se apodera de ella una Dioscórea, se enreda y trepa hasta asegurarse en la 
rama, y por ella sube la Bignonia despues. Los insectos, los pájaros, la muerte, destruyen la 
Tillandsia, pero la Bignonia, segura ya en la rama, estira su tallo, lo engrosa, y vive como una 
cuerda tendida de diez metros de largo y en la vertical.

2 — Región de ¿os bosques subtropicales.

Mientras que la Región del Parque se tiende al pié de las montañas, en terrenos mas ó 
menos ondulados, la que ahora nos ocupa escala los flancos de las Sierras, y se hunde por las 
quebradas que llena con su espléndida y variada vegetación. Aquí, una glorieta sombría proeje 
una familia de Heléchos (Lám. VII, fig, 15) alimentada por las filtraciones de las grietas, ó hume
decida por las salpicaduras de los saltos y cascadas, en tanto que le forman dosel las ramas de un 
Nogal 1 Juglans australis) en las que se apoya una preciosa enredadera de la familia de las Cucur
bitáceas (el Stcyos montanus). Ocupan la sombría morada las especies de Adiautn/u, Pteris, Blcchnum, 
Ptdypodmm y Davallia iun-qualis, mientras el Sicyos se tiende como alfombra, trepa en columna, 
forma guirnaldas y domina el cuadro, envolviendo con sus vastagos todo cuanto encuentra (Lám 
viii, fig. i<¡.)

Por otra parte, la maraña se aclara. A la derecha del camino (Lám. VIII, fig 17.) levanta un 
Laure l (A 'ectaudra p o rp h y r ia )  su fuerte tronco de 2 metros de diámetro y se eleva á 25 metros. Sus 
ramas, vestidas de plantas, muestran los matorrales de las Bromelias: los tallos de las Sacha-huascas 
i  H i g n o u i a )  destacan sus cuerdas ondulantes, en tanto (pie un matorral de Ortiga brava, la terrible 
l a r r a  baeei/era,  oculta en parte la base del tronco oscuro con sus grandes hojas.

No quiero pasar adelante sin recordar al lector un incidente de viaje relacionado con esta 
planta, pura (pie pueda, mejor que por otro medio, darse cuenta de los efectos de su picadura, á 
lo menos en lo (pie se refiere al dolor que ella produce, ya que, en este caso particular, lo cómico 
del cuadro no invalida el tono del adjetivo «terrible» anteriormente empleado. Temprano en la 
mañana del 27 de Uñero de 1S77 y como á legua y media al Norte de Tucuman, llamé á uno 
de los peones para que me acompañara á herborizar. Atento al césped mullido del bosque, con 
su denso tapiz de Selaginelas y granadlas del género Chasquea intercaladas, el peón buscó algo 
que llamara mayormente su atención y se alejó de mí unos veinte pasos. De pronto lo oí estallar 
en un verdadero alarido, y le vi echar á correr como un loco, repitiendo sus voces estentóreas, 
hacia un claro del bosque. Corrí hacia él preguntándole la causa de sus gritos: si le había pi
cado alguna Víbora de la cruz (Trigonoccphalus) de las muy frecuentes por allí, ó qué había. De 
pronto me detuve en presencia de una planta, y sin dejar de hacer preguntas, toqué una cíe sus 
ramas para cortarla. Apenas me rozó la epidermis experimenté una necesidad incontenible de 
gritar también, de correr y de reir á carcajadas, con gran solaz de mi acompañante. La mayor 
parte de los grados del dolor invita á consolarse con interjecciones de más ó menos sílabas. La 
Ortiga brava debe ser una fuente de alaridos inarticulados. Los indios Caingángues de Misiones (Ij 
utilizan las fibras, en extremo delicadas, para fabricar sus tejidos; pero toman sus precauciones 
apenas cortan el tallo.

Sigamos por la montaña. Aquí los Laureles son más densos, y sus hojas de un verde sombrío 
se levantan en medio de un magma espeso de vegetación de Labiadas, Solaneas arbóreas de hojas

ll) v. .1. H. Amhkosbtti, L a s  I n d i o s  K a i n i j a n t j n e s  d e  S a n  P e d r o  </'• M i s i o j i c s .
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glaucas, Convolvuláceas y otras plantas que dan al paisaje un aspecto encantador. No sin razón 
ha dicho B urm eister  O  que piefiere el bosque tucumano al brasileño: no tendrá tal vez, dice, 
tanta majestad-, tanta solemnidad, ni árboles tan grandes ; pero sí mayor gracia y atractivos. En 
el álbum de vistas pintorescas que acompaña á su Dcscriptiou physiqnc de la Ripubliquc Argentincy 
incluye una lámina coloieada que representa un bosque de Laureles, excelente dibujo de Me th fessel . 
Para comprender mejor ese cuadro es necesario leer «La cuesta de San Javier» en los Ensayos 
de Mig u el  Cañé, en el cual, un enemigo de las descripciones ha presentado de ellas un modelo.

Pero aquí (Lám. VI, fig 13.) el bosque es mas denso y dominan el Laurel, el Chalchal y el 
Horcomolle.

El Laurel, como dice Lillo , es uno de los principales elementos de los bosques subtropicales, 
alcanza hasta 20 metros de alto, y el tronco 1,50 de grueso. La madera es de un color negruz
co, muy dura é imputrescible; pero tiene el defecto de rajarse fácilmente cuando está expuesta al 
sol. Se utiliza en la construcción de casas, muebles, etc.

El Chalchal es una Sapindácea (Schmidelia edulis) que alcanzará hasta 10 metros; sus 
frutos son rojos y comestibles y pueden producir una bebida fermentada. Preferidas por una de 
nuestras aves de mas estimable canto, el Zorzal, recibe esta especie en Tucuman el nombre de 
Chalchalero.

El Horco-molle es una Mirtácea que Lillo  refiere al género Calyptranthcs. Alcanza 40 metros 
de altura y el tronco 2 de diámetro. Es uno de los principales elementos de estos bosques por
su abundancia. «Sus hojas opuestas son muy aromáticas y contienen una especie de alcanfor».

El Cedro (Cedrela brasilicnsis, de la familia de las Meliáceas). Es uno de los gigantes de es
tos bosques y alcanza unos 40 metros. Como en otras comarcas de nuestro país, y en los veci
nos, es una de las plantas que más se cortan, por la excelencia de su madera rojiza, perfumada, 
de larga duración y aplicaciones. En la Lám. X, fig. 20, que lo representa, se destaca soberano 
en el bosque circundante y que se halla compuesto de Horco-molles, de Talas (Cellis tarijeusis 
y C. búlivteusis) y de otras especies.

Mas no siempre reina por su elevación, y al asociarse con Laureles y Horco-molles como en 
en la Lám. X, fig. 21, sus dimensiones se disimulan, cual puede observarse en esta Lámina, vista 
tomada en la Quebrada de las Juntas, y en la que corre el Rio de Lules.

Muchos otros árboles y arbustos figuran en estos bosques subtropicales. La Bignoniácea Ta- 
bebuia Avellaneda—Lapacho—alcanza 20 metros con tronco hasta de 1; su madera amarillo-verdo
sa, es excelente, imputrescible; contiene el ácido lapáchico que «tiñe la lana de diversos colores 
según los mordientes y las sales que se usen». Sus abundantes flores rosadas constituyen el más 
vistoso y dominante adorno de estos bosques en Primavera.

Algunos que ya hemos visto en la Región del Parque se elevan también hasta tomar parte 
en la constitución de la que nos ocupa, tales como el Tipa, el Arrayan, el Pacará y muchos 
otros.

Siguiendo más al Norte, se encuentra otro árbol, en mayor abundancia, como constituyente de 
estas selvas, el Yuchan ó Palo Borracho, la Chorisia insignis, de la familia de de las Bombáceas. 
Es una especie muy singular por la forma del tronco hinchado á la manera de un tonel gigan
tesco y adornado de grandes aguijones hasta de 5 centímetros ó más. La madera, muy porosa, 
no se utiliza, pero de la corteza se fabrican cuerdas. Las flores son grandes, blancas, y los fru
tos contienen semillas envueltas en bastante algodón que se emplea para hacer colchones, almo
hadas, mechas, etc. Alcanza 25 metros de altura y me dicen que, en el Chaco, cortan los indios 
el tronco en dos, á lo largo, y, ahuecando luego, forman canoas. No tengo, de esta planta ex
traña sino un ligero croquis de viaje (de 1877), pero que puede dar una idea general de su fiso
nomía, En numerosos ejemplares que he visto, dá el tronco dos ramas primarias que se cruzan, 
de modo que la mitad de la copa recibe sus vasos de la mitad opuesta del tronco. En Salta flo-

(1) Heise dici'dt. dei La Piala. Hlaalen. ISO!.
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recia á mediados de Febrero. No he visto mas que un ejemplar en Buenos -Ayres, en la que en 
un tiempo (hace bastantes años) fué renombrada quinta del Dr. H ilario  Alm eira . Era muy jo
ven y el tronco no estaba ventricoso aún, á pesar de tener ya unos 4 metros de alto. No es 
probable que se conserve. En la Capital existen otros ejemplares de la familia, pero no creo 
que sean Yuchanes, sinó la planta que en el Chaco y Paraguay llaman Samuhh. Se encuentran 
en la Plaza de la Recoleta, junto á la gruta, y enfrente, del otro lado de la Avenida. Las flores 
de estos ejemplares me han parecido más pequeñas que las del Yuchan.

No terminaría si hubiera de señalar otros árboles de esta Región, y me parece que con las 
excelentes fotografías tomadas por Lillo  y las pocas palabras que de ellas he consignado, puede 
el lector general formarse una idea aproximada de la hermosura de estos bosques, en los que á 
cada momento, encuentra motivos de sorpresa, unas veces por lo inmenso de los árboles, otras 
por la belleza de las flores, lo exquisito de los perfumes, la elegancia de las enredaderas y el vi
gor de las parásitas y epífitas que adornan los troncos y las ramas. Un silencio solemne reina 
en su seno en las horas del calor, y el aire, sofocante por la temperatura y  la humedad, avasalla 
al cuerpo vigoroso y lo doblega. La voluntad y el deseo sostienen de pié al naturalista activo, 
mas se rinde en el andar de los dias, y, si no duerme la siesta, la simula. Despierta la tarde en 
ellos las voces de las aves, y los grillos, las langostas, los murciélagos y los batracios entonan 
en sus ámbitos el himno de la noche.

I I — SüBFORM ACION HÚMEDA FRIA.

Allí donde terminan los bosques subtropicales comienza esta subformacion, dividida también 
en flos legiones:

} — Región ikl Aliso y de la Que ñu a ó Qucñoa.
Los bosques de esta Región, de muy distinto modo que lo que ocurre en la anterior, se ca

racterizan por el predomidio casi exclusivo de un árbol. No la he visitado en Tucuman, pero sí 
en Salta, ya cerca de Jujuy.

La Lámina XII, fig. 24 es una vista del Cerro del Remate, desde las juntas, en el camino á
Tafí.

En el fondo, en el medio, se levanta el cerro cubierto de Alisos; á los lados, las nubes 
ocultan en parte los cerros más lejanos. A la derecha, y más cerca, algunos árboles de 
Cochucho, planta de que hemos hecho mención al ocuparnos de la Sierra de Córdova, con el 
nombre de Coco. En el llano, grandes trozos erráticos de granito.

Los Alisos que he visto en Salta no tendrían 10 metros de altura; la copa era muy espesa y 
el follage verde oscuro. De los árboles exóticos que he observado, sólo el Viburnum podría ser
virme de tipo de comparación; sus gajos tienen algo del Avellano, si he de juzgar por una rama 
coloreada de The Aureliau de H a rris . Algo de Haya ofrece también, pero de una de esas Hayas 
de los Bosques antárcticos, y de la cual ha traído gajos el Capitán de Fragata C arlos Moyano. 
Su nombre es Alnus ferruginea var. Aliso y de la familia de las Cupulíferas. Su madera es blanco- 
rosada y se utiliza en la construcción de casas, carretas, etc.

Otra planta de esta Región es la Queñua, ó Oueñoa, una Rosácea, Polylepis racemosa, que en 
Córdova llaman Tabaquillo, y de la que me he ocupado al tratar de las montañas de esa Provin
cia, en la Formación del Monte.

Se encuentra también aquí el Saúco {óambuens peruviana), de la familia de las Caprifoliáceas. 
Al describir la lámina, he citado el Cochuchu.

Para terminar con esta Región, adjuntaré este paisaje:
Quebrada de «El Matadero» Siambon.—Región del Aliso. Lám. XII, fig. 25
En la porción oscura de la derecha, pared de rocas, se resuelven bien con lente los dos gé-
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neros de Heléchos que indica Lil l o , Aspidhmi y Adianthum: mas allá los saltos de agua, en los que 
una imaginación supersticiosa creería ver una figura—y un poco á la izquierda del último un 
hombre, cuya presencia permite apreciar las distancias y proporciones.

4 — Región de /os prados alpinos.
Pasado el Aliso, comienzan los Prados alpinos. De ellos he visto muy poco, muy tarde, y en 

mala época. Para caracterizarlos en breves palabras, citaré lo que L illo  les dedica: «ocupan las 
planicies de las cimas de las montañas, á una altitud de 1500 á 2000 metros; se caracterizan por 
la gran cantidad de yerbas, provistas generalmente de hermosas ñores, entre las que predominan 
las Compuestas y las Gramineas.—Las plantas más características pertenecen á los géneros Bac
charis, Stcvia, Bidens, A/chemil/a, Polygala, Monniua, Oxalis,................  entre las Gramíneas Stipa
ichu, Muehicnhergia cleomena, Andropogou condensatum, etc.» La Lámina XIII, con !as figuras 27 y 28 
ilustra estas indicaciones.

El Valle de Tafí, célebre por sus quesos, se encuentra en esta Región, y es interesante el he
cho de que en San Luis y en Salta, donde existen praderas análogas, los mismos productos per
tenecen al tipo de Tafí.

Al despedirme de esta hermosa Formación, la fantasía evoca involuntariamente imágenes 
guardadas por veinte años.

Dos paraísos tiene la República Argentina: el Tucuman y Misiones; pero la serpiente se en
rosca en los troncos de sus selvas y se oculta en sus prados bajo la forma de Fiebres intermi
tentes. La Ciencia médica, en sus rápidos progresos, llegará un dia á inmunizarnos contra éstas 
y entonces, libres de cuidados, las emociones producidas por la contemplación de aquellos bosques 
magníficos, serán puras y sin mezcla, y conservados sus paisajes en la memoria, formarán en los 
cerebros un maravilloso poliorama de la vida.

VII.

FORMACION DEL CHACO.

Esta Formación, que ocupa una parte considerable del Norte de la República, se halla limita
da al Oeste por la Subtropical, al Sur por la del Monte, al Este por los rios Paraguay y Paraná, 
y se difunde por el Norte en los dominios de Bolivia y del Brasil.

Estudiada al Occidente por los Dres. L orentz é' H ieronymus, muestra muchos elementos de 
la Formación subtropical, y, lo mismo que ésta, contiene un número considerable de especies 
de los dominios citados.

Los territorios nacionales de Formosa y del Chaco se desenvuelven en una gran llanura ten
dida desde el pié de los Andes, ó mas bien de sus contrafuertes, hácia los dos rios nombrados; 
pero su inclinación es muy leve y gradual, lo que explica las innumerables vueltas y recodos de 
los rios que bajan de la Cordillera, sujetos á continuas variaciones, no solamente por lo delezna
ble del terreno en gran parte arenoso, en parte arcilloso, sino también por la magnitud de las 
inundaciones provocadas por las lluvias ó por los deshielos.

Es difícil precisar el tipo, los caracteres, los elementos de que se compone filológicamente es
ta región, porque, exceptuando la expedición de H ieronymus y Lorentz, cuyas adquisiciones se 
encuentran consignadas en las obras de G risebagh , citadas varias veces, ó en Plantee diaphoricee
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del primero, los otros que han escrito sobre el Chaco han debido fundar sus trabajos en las afir
maciones de aquellos, cuando, como sucede en algun caso que debería mencionar, se ha conten
tado el autor con reunir sin criterio los nombres vulgares que le daban en el trayecto, y buscar 
luego la equivalencia científica en el libro de R. N aPP, es decir en el Cuadro de la vegetación de 
lo República Argentina (Cap. VII) de Lokentz, ó en los diversos capítulos que integran dicho li
bro, sin pensar que, en la República Argentina, tales nombres varían de un punto á otro, que 
se repiten en diversas localidades aplicados á especies muy distintas, y que, hablando sin mira
mientos, no valen nada —en lo que hace pensar uno de los mas voluminosos informes á que ha
ya dado motivo una expedición.

Sin embargo, existen trabajos estimables á propósito del Chaco, y de tanto mayor mérito, 
cuanto menos uso se hace de los nombres científicos. Por ellos sabemos que la vegetación es 
variada y que abundan los esteros y lagunas, en las que nu escasean las especies de Gramíneas 
y de Ciperáceas, comunes á otras comarcas del país. Los árboles no tienen uniformidad en su 
agrupacion: en unas partes dominan bosques de Quebrachos ó de Algarrobos; en otras se entre
mezclan con el Palo blanco, el Laurel, el Palo borracho y el Timbó — que ya conocemos de la 
Formación anterior con el nombre de Pacará. Aquí se tienden bosques extensos del doble ca
rácter citado; allí dominan bosquecillos, ó se cubre el campo, como sucede en la Formación pam 
peana, casi exclusivamente de Gramineas.

Pero una de las familias que dominan en el Chaco, si nó por el número de especies, por el 
de ejemplares, es la de las Palmeras. Citaré algunas palabras de Fontana (1): «Si pasamos aho
ra á lu elegantísima familia de las Palmeras, recordaremos que en las márgenes del Pilconiayo y 
del Bermejo hemos hallado siempre dos especies de ellas, la Caranday (Copernicia cerífera) y  la 
Mbocayá {Aerocomia totay), siendo precisamente de las mas importantes de este grupo, tan notable 
y variado en el bosque subtropical de esta región de América. La primera, conocida vulgarmen
te con el nombre de Caranday, se encuentra en los parajes bajos y en las costas de los rios que 
corren á la mitad del aluvión del Chaco. La dureza de su elevado tallo la coloca entre las ma
deras de construcción, y siú inas trabajo que el de cortarlas,..............  » y más adelante; «un
vecino de. Villa Occidental ha cortado, en menos de dos años, mas de 90.000 de estas preciosas
plantas............ ». «La Mbocayá se encuentra siempre en los puntos mas altos y secos». Cita
además la Yataity-guazú y la Pindó.

F ontana ha recorrido todo el Chaco, y su libro contiene datos muy valiosos. Antes de pe
netrar en la parte que conozco, permítame el lector citarle algunos trabajos que encuentro á mano, 
y que hubiera deseado tener tiempo para leerlos y aplicarlos despues de criticados. De algunos 
he oído mucho bien (2).

lil Chaco agrícola c industrial, Conferencia del Ingeniero M. F. Edmond Riffard, 1885; El 
Gran Chaco Argentino por MELITON GONZALEZ, 1890: Informe de la Comiúon exploradora del Chaco, 
por Arturo SeeLSTRANG, 1878; El Chaco, por MANUEL Chueco, 1890; Informe oficial y diario de via
je etc., por Toribio E. Ortiz: Paraná 1886; II Gran Ciaco de Pelleschí y muchos otros, lamentan
do no haber recibido á tiempo la obra del Ingeniero De la Serna.

A principios de 1885 el Dr. B. Victorica, Ministro de la Guerra entonces, me envió al Chaco 
en Comisión Científica, acompañado por los 'Dres. Florentino Ameghino y Federico Kurtz.

En aquella época, sólo conocía una parte de la obra de P e ll e sc h í, la de F ontana, algunas 
páginas de Mantegazza, y la preciosa conferencia de Enrique Lynch A rrtbálzaga titulada Veinte 
dias en el Chaco (3) y en la cual se encuentra una descripción breve y de conjunto que recomiendo 
de un modo especial.

En aqueHa expedición, cuyos resultados no se han publicado aún, se procuró dividir el

ll) Luis .1. Fontana, E l  O ra n  C h a c o > 1881, p. 218
i2| Debo recordar aquí que Lorentz visitó el Chaco por el lado de Villa Occidental, es decir, del Rio Para

guay, despues de la publicación de Sfim b o le e  de Grisebacu, y aunque más de una vez conversamos al respecto 
no sé si publicó algo.

G>) Anales de la Sociedad Científica. Argentina, 1881.
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trabajo de un modo exclusivo. Ameghino tenía á su cargo la sección geológica, llevando 
en compañía á su hermano C a r l o s ; el Dr. Ktjrtz se consagró á las plantas, con C arlos 
Ga lander  de ayudante, y, por mi parte, me dediqué á la Fauna, teniendo á mis órdenes inme
diatas á C onstantino Solari para los Peces, á F ederico  S chulz para las Aves é Insectos, y de 
preparador á E. BeaüFILS. Iba también con nosotros el escultor Lúcio C o rrea  Mora les, el cual 
se hizo cargo de las fotografías.

En tales condiciones, y por la división á que he aludido, me desentendí de la Flora, y sin 
dejar de admirar la belleza del bosque, prescindí casi por completo de la vegetación. El Dr. 
K urtz, en cambio, trabajó sin cesar, y la colección de plantas reunidas allí por él, se encuentra 
en el Museo Botánico de la Universidad de Córdova, representada por unas 1000 especies de 
Formosa, Monteagudo é inmediaciones, y unas 500 especies de Paraguarí. Estos datos interesan 
de un modo particular á los botánicos, y explican, á los lectores generales, la escasez de infor
maciones que aquí consigno, porque, al hacerme cargo de esta obra, pensaba visitar al Dr. Kurtz 
en Córdova, á mi regreso del Chaco, en Mayo de este año 1897, lo que no pude realizar.

Es seguro que el distinguido botánico tiene en preparación una obra relativa á aquellas 
colecciones, 3’ que la Ciencia ganará cuando la publique.

Formosa, capital del Territorio del mismo nombre, se halla situada en la márgen derecha del 
Rio Paraguay, en 26« 10’ Lat. Sur, en una barranca de arcilla casi pura, y que, así como Las 
Palmas, se eleva considerablemente del bajo nivel de las costa chaqueña, de 6 á 8 metros,

En la parte inferior, en la playa, como lo muestra la figura 29 domiua un magma de 
Poutederias, Eichhornia azurea (uno de los componentes más característicos del camalotc), Gramineas 
del grupo de las Arundináceas y otras, grandes matorrales de (Enothera (fam. Enotéreas), Juncos 
y algunas Canáceas. El Rio forma allí una ensenada, y á la distancia se observa el bosque en 
tierra baja (rio arriba).

Hácia el Norte del pueblo, á dos cuadras de la Plaza principal, baja el terreno, el cual se 
inunda por poco que crezca el Rio, como lo muestra la figura 30.

Un poco más arriba, y en campo arenoso, pero muy húmedo, la vegetación adquiere su 
carácter imponente y magnífico, formada de Laureles (Ncctandra sp.), Guayacan (Porlicra hygro- 
metrica. fam. Zigofileas), de algunas Mirtáceas y Mimoseas y de un enjambre de lianas, entre las 
que descuellan Bignoniáceas, Malpighiáceas, y una Aristolochia de grandes flores, sin contar nume
rosas yerbas, ni menos otros árboles característicos. La luz, tamizada por entre las hojas 
compuestas ó descompuestas, parece bailar en el aire húmedo, contribuyendo al encanto de la 
fantasía los enjambres de mariposas multicolores del género Papilio (griegas y troyanasj que se 
confunden con las Helicónidas; las Abejas y Moscas doradas zumban por todas partes, y las 
Libélulas, amantes de aquellos sitios, quiebran á cada instante con sus alas el polvo luminoso de 
la selva.

Si pasamos del lado Sur de la villa, toma el bosque otro carácter. Los troncos del Palo 
blanco (fam. Rubiáceas s. L t z . )  son más altos y  desnudos, y abunda allí también una Mirtácea 
arbórea de fruto violeta oscuro; la Flora herbácea es más rica. Si saliendo de la villa tomamos 
al Norte, encontiamos todavía el bosque mas ó menos profanado por el hacha, pero allí mismo, 
apenas tocamos los suburbios. Aquí se levanta un Guayacan de duro tronco y de ancha copa, 
cuyos pequeños folíolos bastan apenas á dejar caer al suelo una media sombra gris. Por otro 
lado, junto á una modesta vivienda del colono, algunos ejemplares de Quebracho colorado (Aspi- 
dosperma) levantan su copa irregular, no sin haber cedido algunas ramas, ya. que, quizá por no 
romper el hacha, fué respetado el tronco de acero. Al continuar en la misma dirección, vemos 
una ancha calle, donde, en 1885, reinaba el bosque casi virgen, y buscando por allí los palmares 
de Mbocayá que entonces salpicaban la campiña, preferimos pensar que hemos errado el camino. 
Mas no hay tal, ni tampoco existen ya los palmares de aquella especie. Sinembargo, aún pode
mos examinar las cortezas de los árboles en las que abundan las especies de Claveles del aire 
( nilandsia), desde la ténue T. usneoidcs hata Jos más robustos ejemplares, entre los cuales domina 
uno con brácteas intensamente rosadas y  flores blancas. Una Orquídea de hojas fusiformes, de 
unos 20 centímetros de largo, con flores blancas manchadas de amarillo, predomina allí, sin duda

TO M O  I . 57
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porque la forma de las hojas despistó á los cosecheros de la familia, y los M uérdagos (Loranthus) 
de I ó 5 especies, no son escasos; pero los H eléchos sí, dom inando el género  Pin-is y algunos 
Adioutiumi (I).  Por todas partes se encuentra  el C araguatá, Brom eliácea de flores rosadas, y cuyo 
ram illete de hojas puede contener en los huecos que en tre  ellas dejan en la base, hasta un litro 
de agua, salvación de los viajeros. Mas allá se levanta un Tim bó gigantesco, y allí, e n tre  los 
bosquecillos, que á modo de m atorral rodean su tronco, se encuen tran  num erosas O rquídeas 
terrestres y una Aroidea con tipo de Anthuvium.

Pero salgam os de Formosa por la gran  calle que, naciendo en la ribera, costea la plaza por 
el S u r y que ha de llevarnos al Oeste.

Im * .

A. I l n l m b o r g ,  u . l  nal, . E x p e d .  H o l m b e r g ,  1897.

I. E l C h a c o ,  a l  O e s t e  d o  F u r m o s a . — D e  I , ro c h o  e n  t r e c h o  s e  l e v a n t a  e n t r e  l o s  p a l m a r e s  u n a  i s l a  ele b o s q u e .

l’íl guia es excelente (2). El Com andante E eynoso, viejo veterano, conoce todo el Chaco. 
A poco andar, salimos del égido de la población, y en carruaje, y á caballo, penetram os en los 
palmares. Como puede verse en la figura anterior, de un croquis tomado allí por mi hijo, el paisaje 
es en extrem o pintoresco, y  aunque el artista  lo eligió en ese punto, no es m enos cierto  que 
tales contornos abundan por allí. Las palm eras escasean ya, porque para todo se utilizan. Sus 
tallos, hasta de 15 m etros y más de alto, por unos 20 centím etros de espesor, sirven  de leña, 
como postes para corrales, para hacer paredes, como tejas, cortadas en dos á lo largo y en parte  
ahuecadas, etc. Los bosquecillos se com ponen de los mismos árboles ya  citados y de otros que 
aún no habíam os visto, tales como el Guayavo. En uno de ellos, enriquecen la colección algunas 
O rquídeas epífitas que no teníamos, y como los árboles estan  sin flores, no prolongam os allí la 
perm anencia. A lo lejos, las palm eras se ven más aproxim adas, y cuando llegam os al palm ar casi 
exclusivo, ya cerca del térm ino del viaje, la im aginación se sorprende de no haber soñado siquie-

(1) E n  o l  . l a r  l i n  Z o o l ó g i c o  h e  d e p o s i t a d o  u n a  r i c a  c o l e c c i ó n  d o  p l a n t a s  v i v a s  f r a i l a s  d e  F o r m o s a  e n  M a y o  d e  
e s t e  a ñ o .  a s i  c o m o  l o s  h e r b a r i o s ,  y  u n a s  8 0 0  a v e s  v i v a s .

N o  p o d í a  s e r  m e j o r .  P o r  i n d i c a c i ó n  d e l  G o b e r n a d o r  d e  F o r m o s a ,  S r .  C o r o n e l  J o s é  M .  t m b U R U ,  q u i e n  n o s  
c o l m ó  d e  a t e n c i o n e s  y  n o s  p r o p o r c i o n ó  c u a t r o  s o l d a d o s  p a r a  e l  s e r v i c i o  d e  l a s  c o l e c c i o n e s ,  m i m o s  i n v i t a d o s  p o r  
e l  S r .  C o m a n d a n t e  U k y x o s o  á  u n a  e x c u r s i ó n  h a s t a  s u  e s t a b l e c i m i e n t o  d o  c a m p o ,  S a n t a  H e l e n a ,  á  u n a s  4  l e g u a s  a l  
U e s t e  d e l  p u e b l o .  M i l  g r a c i a s  p o r  t o d o .
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ra un  paisaje más extraordinario , ni m ás fantástico. Las hojas, bastan te duras, son en forma de 
pantalla, tales como Chamm-ops, con  largo peciolo, y al anochecer, cuando las som bras las enne
g recen  y el cielo se destaca mejor en tre  ellas, su manojo tom a el aspecto de un Pensam iento 
( Viola tricolor) g igantesco, es decir, sem ejan grandes caras hum anas horripilantes. En el suelo, 
m uy arcilloso, dom inan por completo los Gramineas, en tre  las que he visto muy abundan te  el 
género  Stipa y  altos m atorrales de un Paspalum.

El Com andante Reynoso me decía que casi todo el Chaco es asi: palm aies y bosques a lte rn a 
tivam ente, á lo cual se pueden agregar los campos de gram illas, cuya descripción he oido á todos 
los que han  penetrado á g ran  d istancia en el Chaco.

En 1886 visité por segunda vez el Chaco, de un m odo accidental, pues me dirigía á Misiones, 
y como no iba  preparado  para ocuparm e de las plantas, sino principalm ente de los animales, todas 
la observaciones hechas respecto  de ellas se tradujeron  en descripciones más pintorescas que 
propiam ente científicas, en el libro que entonces publiqué (1).

Adem ás, aunque el acápite «flotando en el Quiá» puede sum inistrar al lector una idea de lo 
que son las orillas de un riacho chaqueño, es tan  g rande  la interm ixion de observaciones zooló
gicas, que no me atrevo á citar aquí una línea de dicho trabajo.

Al despedirnos del Chaco, saludem os sus riberas, en las que una vegetación tupida, aunque 
no m uy elevada, m uestra los variados y b rillan tes m atices del verde, pero en la que siem pre se 
destaca, por el color blanquecino de sus hojas, una U rticácea del género  Cecropia (palmata?).

En los rem anses abundan  los Juncos; po r todas partes se encuen tran  Sauces am ericanos 
(Salir Humboldtiana); pero, lo que no puede olvidarse de la Form ación chaqueña, en particu lar de 
sus lagunas del N orte, es la presencia del magnífico vegetal que se designa científicam ente como 
Victoria Cruziana de D? Orbigny, cuya obra y  cuyo nom bre representan  en la bibliografía cientí

fica am ericana, algo así como aquella estupenda N infeácea en la F lora de estas comarcas.

V III.

FORM ACION MISIONERA.

C uando publiqué en 1887, en el tomo X  del Boletín  de la A cadem ia N acional de Ciencias, 
el libro Viaje á Misiones, correspondiente al que había realizado en los prim eros meses del año 
86, no faltó quien d ijera que me hab ía  dejado entusiasm ar por el Territorio; que los frecuentes 
elogios prodigados á la herm osura de su aspecto, de su clima, de sus vegetales, eran  como un es
tallido de la últim a impresión, la cual podría m uy bien haber dispersado, esfumado, o tras anteriores.

No era  sin em bargo  así.
El lector que conozca las páginas precedentes com prenderá que, con excepción de los Bosques 

antárcticos y de la Formación patagónica (en  el sentido y  lím ites que le señalo en este libro), he 
visitado las otras, me he dado cuen ta  de su fisonomía, y  puedo com parar,

Y bien: Misiones, despues de once años, es todavía, en mi concepto, el Paraíso  de la R epú
blica  A rgentina.

No soy el único que tal cosa piensa.
En su Segundo viaje á Misiones por el Alto Paraná c Ignazü , publicado en 1893, decía Ambro-

S E T T I ,  al finalizar su  lib ro ..........., .... «ahora que vuelvo al reposo de la vida ordinaria, y trato  de
trasm itir al papel mis impresiones, siento una especie de nostalgia que me hace com prender que 
Misiones se h a  apoderado de mí. T engo  o tra  vez ham bre de contem plar esa natu raleza paradi-

(1) K .  L .  H . ,  V ia je  ü  M is io n e s ,  T o m o  X  d e l  B o l e t í n  d e  l a  A c a d e m i a  N a c i o n a l  d e  C i e n c i a s .
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siaca, haciéndome repetir sin querer la frase del Dr. HoLMBERG, que condensa esa impresión: Vol

vería á ¡fisionas sólo por ver sus árboles.
Sí, aunque sólo fuera por eso, se debería  visitar Misiones.
Comu la Formación subtropical, tiene m ontañas, aunque poco elevadas y sin nieves eternas; y 

es tan insignificante la diferencia de tem peratura  entre las cum bres y el suelo bajo, que sólo por 
el predominio de una especie (la  Araucaria brasilicnsis) en la parte  alta puede hablarse  de dos 
AWiones: la Región de los Mirlos (ó  como se le quiera llam ar) y la Región de la Araucaria. T iene 
tam bién sus Parques, sus cam piñas ó campos, ó pampas, en las que hay m om entos en que uno se 
siente transportado á la Subformaciou de los pastos duros de Buenos A vies. T iene sus zonas de Mir
tos de V erba-m ate, de Bromelias, de H eléchos que form an bosques, — como aquella tiene sus zo
nas del Q uebracho y del Cebil. Pero tiene una selva propia, inmensa, grandiosa, im penetrable, 
que ahoga con el T acuarem bó, pulpo vegetal de infinitos brazos que por todas partes levanta  su 
espeso cortinado y form a en el aire una m alla in trincada como la de los cam alotes en los R íos 
Paraguay  y Paraná.

Esperem os que un botánico juicioso nos presente a lguna vez el mosaico de sus divisiones fi- 
to<«-eo<Táficas; esperemos que los Dres. B ertoni y N ied er lein , que tan to  han herborizado allí, el 
prim ero con una residencia de cinco años, y el segundo con sus num erosos viajes, nos en treguen  
el fruto m aduro de sus pesquisas, ya  que la m ala estrella de B onpland no ha alum brado la crip 
ta en que sus m anuscritos se ocultan, como se apagó la de Munk VON Rosenscheld  para escon
d e rm e  el rum bo que habían tomado los suyos sobre las plantas del Paraguay.

La Formación misionera, como acaba de verse, tiene carac teres propios, una fisonomía sui generis 
y mlu M ora en la cual se reconoce la influencia del inm ediato Dominio brasilero (botánicam ente 
hablando). Kn más de una ocasión, en muchas, leyendo la obra de B ates, A  uaturalist iu thc 
Amazona, me ha parecido que se refería á Misiones (lo dije así en mi Viaje). Como el Chaco, 
tiene Palm eras (jue faltan en la Subformaciou subtropical, mas no palm ares, sino del lado del Rio 
U ruguay. Por el del Alto Paraná, las Palm eras se encuentran  aisladas en tre  los bosques, donde 
suelen u ltrapasar :u> m etros de altura, y las diversas lianas, de distintas familias, abundan de tal 
modo, que finjen á veces la imagen de un nido de serpientes colosales.

Estudiando B ertoní, desde un punto de vista económico, la selva de esta Formación, cerca del 
Yubibuirv, encontró más de 150 especies de árboles útiles por hectárea; es decir, distribuidos en 
una hectárea (no como térm ino medio de una gran  región), y en mi Viaje he consignado un dato 
suyo á propósito de las O rquídeas: durante  su perm anencia de cinco años en Y abebuiry halló, 
sólo de la tribu de las Vándeas, unas SO especies. N inguna otra com arca A rgentina ofrece una 
proporción sem ejante. En mis correrías por los bosques de Misiones he visto tan tas veces gruesos 
m atorrales de Clclia ó Kattlcya y  con tan tas flores (recuerdo  especialm ente una blanca y una 
rosada, am bas con labelo purpúreo), que acabé por no hacerles caso.

Las Irideas, Amarilideas y Liliáceas, son frecuentes, más que en las demás Form aciones. Observé, 
en tre  muchas, una especie que tomé por Zephyrauthcs, con flor de 4 á o centím etros de largo, de 
color minio brillante, que en algunos puntos form aba entre las yerbas como g randes m anchas. Las 
Brom eliáceas son muy comunes, en particular las del tipo de Bromelia. H ay sitios donde el C a ra 
guatá  cubre  de tal modo el campo, y tapiza tantas hectáreas, que lo hace infranqueable. Los 
Claveles del aire (Tillandsia) no son raros. Las Gramineas, de las que Grisebach  señala 187 en 
Svmbohv, estan representadas por 147 especies: casi tres veces más que en  cualquier o tra Form ación. 
A lgunas, del género  Stipa, visten cientos de hectáreas. A esta familia y al G rupo de las Bambuseas, 
pertenecen la T acuara, la T acuaruzú  y el Tacuarem bó. La prim era es bien conocida en Buenos 
Ayres (y en todo el litoral) donde se utiliza para  «picanas», para  los techos de los ranchos, «em 
pleas» y o tras aplicaciones; la segunda cuyo nom bre parece una contracción de Tacuara-guazh, ó 
Tacuara grande, no es de tallo lleno como la primera, y su tam año es m ucho mayor, como que 
alcanza hasta  15 y 20 metros, con tallos fistulosos, de 10 ó más centím etros de diám etro, con un 
tabique transversal de trecho en trecho como la Caña de Castilla (Arundo Donax). En Misiones 
forma num erosos cañaverales y se utiliza (lo he visto en Posadas, Capital del T errito rio) en vez 
de tablas. P a ra  este efecto se le p ractica una incisión longitudinal, se abre, se le sacan los ta-
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triques, y se extiende y com prim e de m anera que todo el cilindro desarrollado quede en el mismo 
plano (1). De la te rcera  he escrito alguna vez lo siguiente: «Crece allí una p lan ta  que los na tu 
rales llam an Tacuarem bó, y no es o tra  cosa que una Bam búsea (Claisquca)\ pero no se desarrolla 
en form a de m atorrales eréctiles, sino que tiende, sobre la vegetación que la rodea, un denso 
m anto de tallos largos,- fistulosos, delgados, alrededor de 1 centím etro, y endebles, adornados con 
hojas de un verde tierno. El Tacuarem bó es, en ios bosques de Misiones, lo que el Cam alote en 
los ríos. Malla densa, im penetrable, hebras en tralazadas ó in trincadas en todas direcciones, cubre  
las sendas, envuelve con su espeso tejido los m atorrales por sí mismo espesos, tiende un cortinado 
en los m eatos de los bosques, trepa por los troncos, desciende de las altas ram as, acom paña las gu ir
naldas que las enredaderas form an en tre  las copas, y  es, por fin, una fuente inagotable de fastidio, 
y á veces — m uchas veces— de desesperación (2).

E stas condiciones del T acuarem bó hacen de él una p lan ta  característica  del bosque m isio
nero y es quizá uno de los m ayores obstáculos que se oponen ai fácil tránsito por aquellas 
com arcas.

P a ra  vencerlo, es necesario hacer uso del m achete y  ab rir así una «picada», una solución de 
continuidad en el cortinado de la selva, que en breve se c ierra  á espaldas del pioneer, y ello 
reclam a un  trabajo  tan  asiduo, tan  tenaz, que más de un yerbatero  me ha asegurado que no es 
raro  darse por satisfecho cuando se h a  avanzado una legua, en 24 horas, dentro de la selva. Mas 
el inconveniente no estriba sólo en la necesidad de ese trabajo. Las siguientes palabras son del 
n a tu ra l: «Unos golpes cortaban  los tallos al través, otros n o ; pero á veces sucedía que las cañas
se abrieran  en tiras cortadoras como navajas de afeitar, y  entonces corría sangre»  (3).

E ntre la m araña som bría, esas navajas no siem pre se advierten, y  prim ero la cara y las
m anos se llenan de tajos, có rtanse las ropas luego, cóbrense los m iem bros de heridas dolorosas, 
bañ a  el sudor la epiderm is, y  m illones de abejitas (4) se posan en las carnes descubiertas asocián
dose á los Polvorines, G egenes y B ariguys (5). No se piensa entonces en el Paraíso  misionero. 
El prurito  que aquellos insectos producen  con su andar continuo, el calor, el cansancio, el sudor, 
todo abrum a y el cuerpo se r in d e ..  .

Las C iperáceas son m uy num erosas. Existe allí una especie que abunda en los bañados y
que no he visto en flor (tan to  que aho ra  dudo si será  de la fam ilia). T iene un tipo de vegetación
como el de holepis. Posee un fuerte  olor á limón, y la aplican de un modo singular. En vez de 
tapar el gollete ó recipientes pa ra  tran spo rta r la leche, con cualquier cosa com ún, lo hacen  con 
un m anojo de hojas de esta p lanta, y  sea que el perfum e, al difundirse, se diluya en la leche, ó 
que ésta, con el zangoloteo del caballo, salte y la empape,, el caso es que queda im pregnada, y 
lo conserva aún despues de hervida, ó de m ezclada con el té ó el café. Allá les gusta.

P a ra  term inar con las M onocotiledóneas, reco rdaré  la Com elíneas en  algunos bosques, las 
Alismáceas, C anáceas y o tras en las orillas de los arroyos. P arece  innecesario hacer m ención de 
que el Banano se dá allí m uy bien, y  que sus frutos son delicados.

Las D icotiledóneas son dom inantes. De 1638 especies de plantas, 1196 son D icotiledóneas. 
L a proporción de S inantéreas es considerable. P a ra  el país señala G r i s e b a c i -i  378; N i e d e r l e i n  

207 para  Misiones. H ay R ubiáceas 4 veces más que en  los otras. Las Solaneas son frecuentes: 
y así las Convolvuláceas. De éstas hay una especie m uy herm osa que por lo com ún se encuentra 
en  los cam pos sin á rbo les: es una Ipomea parecida al M echoacan de C órdova (si no es la misma, 
Jpomea megalopotamica), con hojas cordiform es glaucas, flores rosadas. En ciertos parajes, donde 
dom inan las G ram ineas como Stipa, resaltan  solam ente ejem plares de T ártago  (Ricinus)  ó m ato
rrales de aquella Ipomea.

(1) V é a s e  t r a m b i e n :  A m brosbtt i  J .  B . - T e r c e r  v i a j e  á  M i s i o n e s ,  p .  1 1 3 ___
(3) E .  L .  H o l m b s k g , V i a j e  á  M i s i o n e s ,  p .  3 2 8 .
(3) V i a j e  d  M i s i o n e s ,  p .  329.

(4) L o s  M i r i n e s ,  e s p e c i e s  d e  T r i g o n a .

(o) M o s q u i t a s  m u y  p e q u e ñ a s  y  m o l e s t a s .  V é a s e  l a  p a r t e  d e l  V i a j e  ú  M i ñ o n e s ,  e n  l a s  p á g i n a s  c i t a d a s .
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Existen algunas Cucurbitáceas, entre ellas una especie que tiene fisonomía de Sicyos, como la 
de Tucuman, y que comunica al bosque un aspecto singular (Fig. 32). La figura que aparece 
en esta página es la misma que publicó Ambrosetti en su Tercer viaje á Misiones { 1896, ca 
pítulo XVI I  p. l i o ;  y el dicho también es el mismo. Cuando por prim era vez vi la fotografia 
original, pense que se tra tara  de una Aristolochia, género que existe en Misiones; mas el viajero 
dice, hablando del campamento del dia, y camino de San Pedro (1. c.): «Un espeso bosque lo ro 

deaba por todas partes, y, como g igan tesca cortina, innum erables enredaderas trepaban  por los 
troncos y ram as, cayendo en cascadas de anchas hojas, de un efecto decorativo de los mas so r
prenden tes» . En nota al pié de la página dice: «Es parecida á los zapallos. Allí la llam an isipb
mico». Puede muy bien ser un Sicyos como los que hem os visto en las lám inas de la Formación 
subtropical. (1)

lin tre  las Escrofularíneas hay algunas especies in teresan tes y  las Labiadas no son raras, como 
que hay m ás que en cualquiera o tra  Form ación.

( I )  E n  M i s i o n e s  d a n  e l  
E n  l a  r e g i ó n  d e l  T u o u m a n  
s i l v e s t r e .

n o m b r e  d e  S i p o  Ò M p ú  á  t o d a s  l a s  l i a n a s  y  e n r e d a d e r a s ,  c u a l q u i e r a  q u e  s e a  s u  f a m i l i a ,  
( d o m i n i o  q u i c h u a ) ,  S a c h a - h u a s c a ,  e s  d e c i r ,  “g u a s c a ”  ó  c u e r d a  d e l  m o n t e  ó d e l  b o s q u e ,



Censo  N a cional , mayo 10 d e  1895,—FLORA.
L àmina XII.

Fig. 24. Formación subtropical, Región del Aliso. Vista del Cerro del Remate (cubierto de Alisos-AZmw ferruginea 
var. Aíeso).—Fotografía de Miguel Lillo.-Los árboles de la derecha son Cochuchos (Xanthoocglum, cocos).

Jf*. feM / T rne/ *# / * f a c to H A t

Fjg. 2o. Formación subtropical, Región del Aliso.—Quebrada de El Matadero (Siambon).
Fotografía de Miguel Lillo.
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Las Euforbiáceas están en Misiones ricam ente representadas, con 68 especies, según N i e d e r - 

LE1N.
Las Legum inosas, predom inando entre los árboles las Mimoseas, ofrecen m uchas especies, par

ticu larm ente Acacia y Prosopis, La Calliaudra Tivccdii con sus grandes penachos ó pom pones ro
jos, es un  adorno in te resan te  y  vistoso de los flancos húm edos de las m ontañas ó de la ceja de 
m atorrales ribereños en tre  las rocas. Esta p lan ta  es del mismo género  que la celebrada en Mé
jico con el nom bre vu lgar de «Panibotano», que se considera excelente succedaneo de la Q uina 
para  las fiebres in term itentes. Las M irtáceas son m uy num erosas. Quizá n inguna otra com arca 
de la República ofrece tan tas especies de esta familia. P a ra  no extender m ucho esta enum era
ción, reco rdaré  a lgunas otras, tales como las Meliáceas, que ofrecen el Cedro ( Cedrclla brasiliensis) 
y  que, debe decirse, no tiene n inguna relación con su homónimo de las Coniferas. E ntre las 
M oreas, llam a la atención la Cecropia (palmata!) de hojas por a rriba  verdes, por debajo blancas, y 
una Dorstenia que crece á la som bra de los bosques. B ignoniáceas, M alpighiáceas, Sapindáceas, 
etc., sum inistran no pocos m iem bros á las lianas, y no olvidaré, por cuanto ya está naturalizado, 
el N aranjo.

La m anera de ag ruparse  los árboles es casi siem pre m uy pintoresca, particu larm ente  en los 
A rroyos. La ad junta  vista tom ada en el A rroyo S an ta  A na por uno de mis com pañeros del v ia
je  de 1886 ilu stra  bien aquella afirmación. P a ra  tener una idea de las proporciones se debe bus
car la figura hum ana, sen tada en el tronco tendido como un puente en el segundo plano(?).

No puedo decir en  qué consisten los com ponentes de este paisaje, porque «no me he ocu
pado de plantas en Misiones; no he coleccionado; pero ésto no es un inconveniente, porque no 
falta quien se dedique á ellas (1). No coleccionándolas, ignoro sus nom bres técnicos, y los vul
gares son vacíos si no se aplican bien.

«La herm osura del bosque, la variedad  de sus especies, la riqueza de sus com binaciones, son 
fuen tes inago tab les de adm iración y  de encanto.

«Veinte veces lie pasado por uno mismo y otras tan tas le lie hallado una diversidad de ca
lidoscopio.

«La g racia  con que las lianas se suspenden en la som bra, el detalle de una A róidea epífita 
de hojas recortadas y fenestradas (2), la im presión de un vapor luminoso que titila en tre  las copas, 
la variedad  de los H eléchos . . . .  es de no cansar jam ás.

«Volvería á  Misiones sin otro objeto que contem plar sus bosques. Y eso que no he llegado 
al verdaderam ente  prim itivo, donde la circunferencia  de los troncos se mide por m etros . . .  .pero  
será  o tra  v e z . . , ,  ó no será nunca» (3).

Refiriéndose al paisaje que ilustra la figura 33, dice AMBROSETTI (p. 113). «Y los árboles es
taban allí, á dos pasos de nosotros, con su cortejo precioso de parásitos, levantando al cielo sus 
grandes copas bajo las cuales el sol, penetrando apenas, llenaba el ambiente de mística luz.

«L a selva m isionera, g loria  de la vegetación tropical, predilecta de la N aturaleza creadora, 
que g u a rd a  bajo sus g lorie tas de follaje las im ágenes que evocan las leyendas guaraníes, m orada 
de rep tiles y de fieras, palacio encantado  de m ariposas azules y de rubíes alados, m uda guard iana 
de som bras exquisitas y  de perfum es extraños, conjunto im ponderable de bellezas terrenas, nos 
hace inclinar em belesados, llenos de la pasión que sabe  despertar su inm ensa majestad».

i Y hu b o  qu ien  d ije ra  que h a b ía  e xa je rado  en m i Viaje á Misiones! cuando A m b r o s e t t i, tan  

pa rco  s iem pre , ta n  rem iso  p a ra  las tirad as  lite ra r ia s , se de ja  so rp re n d e r inflagranti d e lito  de m odu

la c ió n  y  m ode lado , y  nos re g a la  los dos pá rra fos  p receden tes !

No fueron tontos los Jesu ítas cuando eligieron aquel T erritorio  para  centro  de sus dominios.
Es tan  poderosa aquella vegetación que, cuando los cultivadores desean utilizar un suelo, el

(1) En ese viaje me preocupaban la Geología, la Mineralogía y la Zoología. Por otra parte, sólo vi unos pocos 
árboles con ílor en toda la porción que recorrí.

(2) Es un PhyUodendron.
(3) E. L. H. — Viaje d Misiones, p. 2-12.
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que, pura  se r m e jo r, ha  de ser de bosque, dónde no escasea e l hum us, in c end ian  aque l para 

p rac tic a r un y  a ll í  s iem b ran . S i lo  abandonan  p o r un  año, aparece la  cachoera. es dec ir,

el bosque nuevo , pe ro  im pene trab le , denso, ve rd ad e ra  m a raña  que parece  un  incend io  p rovocado  

po r la  luz, el c a lo r y  la hum edad.

La mano del hom bre ha destruido m ucho de los m onum entos arquitectónicos dejados allí por

AMmtos&ra, Tercer Viaje á Misiones. 

Kig. od. Misiones-- Campamento en la selva virgen (1).

los Jesuítas, m onum entos que, por su estilo, por su m agnitud, por su ejecución, recu erd an  algo  
de h.llora y de E lefan ta; pero las grandes moles no se han desajustado siem pre por el diabólico 
prurito  de destru ir que inspiró á los portugueses en sus invasiones, ni porque el suelo haya c e 
dido, sino porque sobre ellas han  crecido árboles, y  al penetrar las raíces en las ju n tu ras  sin ce 
m ento han ejercido su lenta y poderosa acción expansiva de desarrollo, y las moles han  rodado 
por el suelo, ó dislocado enorm es trozos, como puede verse en el arco  del pórtico siguiente. (Fig. 
34). H asta los naranjos arra igan  sobre las ruinas, fructifican y prosperan, en tanto que las Big- 
nonias, las M alpighiáceas, las S ap in d áceas ..........  las acom pañan form ándoles festones y guirnaldas.

ll) Kn osla lámina se encuentran retratados los tros compañeros de viaje, y en el orden que los nombro: 
Cokkka Lin a , Ambrosktti y Kyi.k.
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Los H eléchos, las Begonias, las P ersonadas y m uchas o tras se m ezclan con la O rtiga  brava 
( Jjrcra\ las Com puestas, Um belíferas, A sclepiádeas y Euforbiáceas, para levan tar un jard ín  florido

al pié de las colum nas, y hundirse  luego en las profundidades de la selva poblada de som bras ne^ 
g ras  y que hoy dom ina invencible en los santuarios, en las naves, en las galerías y en los patios. 

E n tre  las p lan tas in te resan tes  que he observado en Misiones figura una especie de Ficacea,

TOMO I.
58
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una H iguera, de la que he visto dos ejem plares en tre  las ru inas del templo de S an ta  Ana. Al 
hablar  de un muro de piedra, de unos cuatro m etros de alto, dije lo siguiente: (1)

■ A su pié ha crecido una higuera salvaje (evidentem ente una Ficácea — he exam inado los 
frutos,, y, al crecer con vigor extraordinario , se ha incrustado sobre la pared  — tal cual una masa 
plástica, un pelotón de barro  arrojado contra una superficie dura, se deprim e por donde to ca .— 
y asi parece un enorm e bajo -relieve  (2).

- ttsta planta ofrece una particularidad, que yo com pararía con la del Ficus religiosa, la H iguera  
de las pagodas, bien conocida por su singular propiedad de form ar raíces adventicias, las cuales, 
al tocar tierra, se fijan y se transform an en nuevos troncos que, cual com plicada y profusa colum 
nata, sostienen la copa común.

La H iguera á que aludo tiene hojas pequeñas (de 6 á 8 centím etros), lanceoladas, cortas, 
lustrosas, y el fruto es casi como una avellana de las m enores. H erido el tallo, deja m anar ab u n 
dante jugo  lechoso, blanquecino. De ia corteza, un poco escabrosa, nacen raíces adventicias, las 
cuales corren adaptadas á aquella en trayectos m as ó menos largos».

«En su curso, una de estas raíces encuentra una escabrosidad, una herida, y  se suelda al ta 
llo. La savia que por ella bajaba, sube ahora, despues de unirse los tejidos, de anastom osarse

•I. M. Kyi.k. pliot-. •I. B. Ambkosetti, 3er Viaje á Misiones.

l’i¿í. •>■) Misiones (El bosque ile ■•Pinos!") Araucaria brasili(.vsis.

ii) K. II.— Viaje d Misiones, p. 247.
t-J) El Ui\ Uektoni me dice que él la tiene basta ahora por Ficus ibapohy (Nota 134 del librop
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los vasos, y así, toda esa porción de raíz no soldada, unida ahora por sus dos extremos, participa 
por com pleto de la nu trición  norm al del tronco, se engrosa en form a de cilindro m as ó menos 
deprim ido en la ca ra  de contacto, y  todo el tallo parece una obra de trabajo  artificial, una obra 
de tallista  grotesco. Es seguro  que esas raíces, tocando el suelo, se fijarían en él, y es probable 
que asi suceda, porque los relieves de la base de los troncos parece que no se deben á otra cau
sa. La corteza p resen ta  así el aspecto de una tosca malla. He visto en tre  las ruinas dos de es
tos árboles. U no de ellos estaba cerca del m adero á que antes aludí, y tendría  m as de 3 m etros 
de circunferencia, porque no pudim os abrazarlo  en tre  d o s .............  *

De las Gim nosperm as citaré la Araucaria brasilicnsis^ que allí denom inan «Pino », y  á sus colonias 
«pinares», lo mismo que en la  reg ión  del N euquén á la Araucaria imbricata'. Persona que ha 
viajado m ucho por aquellas com arcas me h a  com unicado que, á su juicio, había allí unas G00 
leguas de superficie, cub iertas exclusivam ente de Araucaria. A m b ro setti ha m edido un tronco 
derribado: 48 m etros de largo (1).

En su trabajo  sobre los Indios K aingangues, publicado en la Revista del Ja rd ín  Zoológico 
(T . II) y sus conferencias sobre Misiones, con proyecciones luminosas, A m b ro setti ha presentado 
otros paisajes, tom ados por fotografía, en los que dom ina la Araucaria ; pero ninguno me ha 
parecido tan  característico  como el que aparece ahora (fig. 35), el mismo y único que él inclu3’e 
en su Tercer viaje á Misiones (Capitulo XVIII, p. 126), donde se ocupa de la in teresante planta y 
consigna á su  respecto  num erosos datos locales.

D ice as í: «San P ed ro  de M onteagudo se halla situado en p lena reg ión  de los g randes pinos
ó m ejor dicho a raucarias (A . hrasiliensis).

«Estos g igantescos árboles se em piezan á m ostrar allí, y continúan por leguas y  leguas 
ocupando el espinazo de la S ierra  m isionera y g ran  parte  del vecino estado brasilero del Paraná.

«El núm ero de pinos es enorm e, y  su conjunto sobre las alturas tiene un carác ter especial 
que con trasta  con todas las o tras clases de vegetación. En prim era línea se notan los individuos 
aislados de los planos cercanos, altos, enhiestos, derechos, cargados con sus copas sim étricas y 
extendidas regularm ente  á am bos lados. En algunos, el tronco se viste de ram as adventicias pe
queñas, que aparecen  como m echones pegados á él. Los otros planos se confunden en una masa 
negra  de que sólo se destacan  las copas más ó m enos altas de algunos ejem plares cuya silueta 
se reco rta  en el azul del cielo.

«El in terior de estos bosques de pinos, en general, es desahogado rela tivam ente. E ntre ellos 
no árra igan  m uchas plantas por la som bra que desde tan ta  a ltu ra  proyectan  estos árboles, entre 
los cuales hay  algunos que m iden hasta  más de 40 m etros. En cambio, nuevas p lan tas brotan 
del suelo y  se m ezclan con o tras artificiales, las cuales no son sino gajos que las torm entas des
p renden  de los árboles, y  que, al caer, como las hojas les sirven de paracaídas, vienen derechos 
y se clavan en el suelo, quedando parados. T anto  las plantas nuevas, como los gajos, son 
b astan te  incóm odos cuando se m archa dentro de los pinares, á causa de las hojas duras que 
pinchan como o tras tan tas espinas.

«Estas A raucarias producen  una pina con abundancia de piñones grandes, de cuatro  á seis 
centím etros de largo , de form a triangular, comprimidos, y que se encajan unos al lado de otros, 
como si fueran  otras tan tas cuñas. El tam año de las piñas varía: las hay hasta del g randor de 
una cabeza de c ria tu ra ; su form a es esférica (2). Los piñones son muy agradables, y ésta es la 
causa de que San P edro  haya  sido punto habitado preferentem ente por los indios, quienes todos 
los años iban  allí á rega larse  con ellos du ran te  los m eses de Marzo, A bril y aun Mayo.

«Cuando las A raucarias  desprenden  sus piñones, son m uy visitadas por todos los rep resen 
tan tes  de la  F auna del bosque: venados, an tas, tatetos, y, sobre todo, por grandes p iaras de

(1) Si admitimos que la Araucaria sobresaliente de la Figura 35 tiene unos 40 metros de alto, el diámetro 
transverso de la copa es de unos 25 metros.

(2) He visto piñas de Araucaria brasiliensis, de plantas, ya viejas, cultivadas en Buenos Ayres, que tenían 
poco menos de veinte centímetros de diámetro. Aquí se comen los piñones, hervidos con bastante sal.-M .
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Chanchos jabalíes que son ávidos de esta benéfica y  abundante fruta. P a ra  el ganado vacuno v 
caballar, los piñones son un g ran  alimento de engorde, y  los pocos que hay en San P edro  se 
m antienen muy bien á causa de ellos. El piñón se come generalm ente asado. Los indios suelen 
ponerlo en remojo por cierto tiempo, á fin de que se hinche y no dé trabajo  al pelarlo. Con 
ellos hacen una pasta que comen casi siem pre hervida; este sistem a no es em pleado por los 
blancos, á causa del gusto  ácido pronunciado que adquieren los piñones.

H erido el tronco de estas A raucarias, exuda abundantem ente una gom a algo resinosa y 
de un gusto que no es desagradable. Como la tuberculosis ha em pezado á m atar m uchos indios y 
no teníam os nada que recetarles, les indiqué la conveniencia de m ascar esta  gom a, y entonces 
m uchos hicieron una regu lar cosecha y pronto  este nuevo vicio cundió en tre  ellos. Quizá Ies 
haga bien. A punto este dato para que m añana no se tom e esta  costum bre, su jerída po r el que 
subscribe, como un dato etnográfico.

“ Para  cosechar los piñones, los indios trepan  sobre los árboles, valiéndose para esto de un 
g ran  aro de caña tacuara achatado, el cual debe abrazar .el tronco del árbol. E n tre  éste y  la 
parte sobrante del aro se coloca la persona, pasándolo por debajo de los brazos. El indio que 
sube, lleva su hacha de piedra ó de hierro con la que vá haciendo en el tronco pequeños esca
lones á m edida que trepa, para poder apoyar los pies, m ientras el aro le sostiene el cuerpo. Col
gada en la parte externa, y  del prim er tercio del brazo  derecho, lleva tam bién una tacuara  larga. 
Llegado arriba, m ientras se sostiene con una mano al tronco, con la otra, por medio de la caña, 
empuja los piñones para que caigan al suelo. En cam bio los blancos no se dan  tanto  trabajo, 
y, arm ados de un hacha, no trepidan en voltear el árbol, para  despojarlo de Sus piñones (1)........

‘ Las casas de San Pedro  son todas de tab la  de A raucaria; una m adera fácil de trabajar, 
fuerte, y de un color rosado muy bajo ........ »

Otro grupo de plantas, que no puede m enos de llam ar Ja atención del viajero, es el de los 
Heléchos. Me parece casi seguro que, si volviera á Misiones, les dedicaría una buena parte  del 
tiempo. He visto muchas especies, de las cuales he reconocido varias en una pequeña colección 
que de ellos formó Kyi .k cuando acom pañó á Ambrosetti. En algunas partes de los bosques que 
lie cruzado, el suelo estaba casi totalm ente vestido de ellos, especialm ente de una P terídea  que no 
puedo referir á ningún género, pero que presenta afinidades m arcadas con Hypolepis. Como éste, 
tiene soros marginales, situados en el extrem o de cada vénula libre, y el indusio, m uy pequeño y 
membranoso, se abre hasta colocarse en el plano de la pínula, unido en el fondo de la escotadura 
en que term ina cada vénula. El estípite es largo, como alam bre, lustroso, casi negro, y  se divide 
en el extrem o en cierto número de ejes, los cuales sostienen las pínulas. A hora bien, cada uno 
de estos ejes, con sus num erosas pínulas, tiene el tipo de una fronda de Aspleninm erectum, por 
ejemplo. En estado natural, la fronda tiende á hacerse perpendicular al estípite. Las plantas que 
he visto en Misiones tendrían 20 centím etros de alto, y  eran  laxam ente cespitosas; pero las frondas 
delicadas, y de un diámetro poco m ayor que 10 centím etros, movidas por la brisa, parecían enjam 
bres de arañas de patas largas (Pholcus) agitándose en el aire. H e recibido esta misma especie 
del Paraguay, entiendo que de Paraguarí, donde, como á los demás Heléchos, dan  el nom bre de

La especie que Kyle ha traído de las A ltas Misiones (de San Pedro) es m ucho m ayor
De los estípites solo queda un fragm ento apical, pero deben de haber tenido unos 50 centím etros 
de largo. La fronda tiene ^un diám etro de 35 ó m ás centím etros, con 7 ejes, lustrosos y  negruzcos de 
los cuales, el central, parece más largo, de más de 20 centím etros y con 45 á 50 pínulas de cada lado. 
Estas son oblongas, muy brevem ente pecioiadas, lanceoladas, de 1 centím etro de largo las mayores 
siendo m enores hacia la base y el ápice del eje; de unos 2 m ilím etros de ancho, y am pliadas en
lobulo basal dirigido h á a a  el ápice del eje, y cuyo borde es paralelo á éste, tocando con el extrem o

de coHoa",. ? r  ,Ie destl‘uccio" de los árboles, comparables al que se acaba
u m u . 1 . l u í a  dni hoja* de Junio  a un caballo, se troncha la palmera por la base. Para comer un hombre

V?, !* T  ' y qUe PU6de obtener con SÓI° lev;u,tar el troncha el árbol. Esto es obra delos blancos. Los ludios, que yo sepa, jamas hacen tal cosa.
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la pinula inm ediata. El borde  basal tiene unos 10 soros, y el lobado unos 15. La porción mayor 
m uestra una nervadura central, más ó menos en z ic -zag  y de ella nacen las vénulas opuestas ó 
a lte rnadas; el lóbulo tiene tam bién nervadura central con 3 ó 4 vénulas de cada lado. Este H elé
cho presenta  un aspecto m uy singular.

De las o tras P terídeas que ha traído K y l e  de San P edro  citaré  cuatro  especies de Ptcris, del 
sub-género  Doryopteris, una de ellas parecida á la P. saçittifolia y otra con fronda grande, sem ejante 
á la hoja de la parra, con tres lóbulos m ayores, todos lobulados y estas divisiones agudas. Dos 
ó tres especies de Adianthum.

De la tribu  de las Cyathcce, abundan particu larm ente , en las A ltas Misiones, los represen tan tes 
del género  AUophila que creo reconocer en esta figura 36, despues de- ' un exam en prolijo de la

J. M. Kyle, phot. .1. B. Ambkosetti, 3,r Viaje á Misiones.

Fig. 36. Selva de Misiones—Heléchos arborescentes (“tallos’de 5 á fi metros’* A.)

fo tografía original y  de fragm entos de frondas. Al referirse á este paisaje dice A m b r o s e t t i (3er. 
viaje p. 125): «¡Q ué in teresan te  cuadro  ofrecían los tallos escamosos, enhiestos é in term inables, 
coronados por un g ran  paraguas de reco rtadas hojas, de aspecto afiligranado, ocultando el sol y 
dando al paisaje un no se qué de originalidad, m ientras hacían reco rdar los dibujos, tan tas veces 
vistos, de los paisajes de la época carbonífera!».

El género  Alsophila continúa siendo difícil, y  no es por cierto una fotografía el m ejor medio 
para  reconocer una de sus especies.
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De las Blechnea se encuentra sin duda en Misiones el género Blechnum y de las Aspleniece re* 
nozco tres especies, el As plañían erectum y otros dos más.

De las Aspidica\ los ejemplares que he examinado no son fructíferos. Me parece encontrar, 
un Ncphvatütnn y un NephroUpis\ pero se reconoce sin vacilar la Bidymochlama huallata, especie de 
grandes frondas, de pínulas dimidiadas, y que, como en otras partes, arboresce también en Misio
nes. Esta especie es casi cosmopolita, pues, además de haberse hallado en la América Tropical, 
desde Guatemala y Cuba hasta el Perú y Brasil (y ahora Misiones) se encuentra en Fidgi, Penín
sula de Malacca é islas del Archipiélago Malayo, en Madagascar, Isla Johanna, Natal y Fernando Pó.

De las Polypodicic encuentro 4 ó 5 especies de Polypodium, una epífita, muy abundante en to
dos los bosques de la República, y las demás., terrestres; de éstas, una es el P. Phyllitidis y otra 
de frondas grandes pinatífidas.

De las Grammitidai me parece reconocer especies de Notochlcena y de Gymnogramme, mas no 
soy suficientemente pteridólogo y poseo demasiado escaso material de comparación, para atrever
me á clasificar Heléchos no fructíferos. Lo mismo diré de otros géneros.

Recordaré, sinembargo, para completar siquiera este grupo, que N ie d e r l e in , en su trabajo 
citado, señala de Misiones 104 especies de Heléchos, que corresponden á los 28 géneros siguien
tes: Glcichcnia, Hemite ha, Alsophila, Dik¿ouia, Trichomancs, Davallia, Adiantkum, Cheilanthes, Cassebecra, 
Pteris, Ceratopteris, Lomaría, Blechnum, Asplenimn, Scolopcndrium, Didymochlcena, Aspidium, Nephrodium, 
Polypodium, Notocklivua, Gymnogramme, Menisciumy Villaria, Acrostichum, Osmunda, Anemia, Lygodium, 
Ophüglossum.

Aquí terminaré con la reseña de las plantas misioneras, cuyo número considerable ha sido 
objeto, en parte, de los estudios de N ie d e r l e in . Como se vé, me he  limitado á dar una idea ge
neral de la fisonomía de la Formación misionera, cuya creación, como entidad fitogeográfica Argenti
na, me parece justificada: por la abundancia de Orquideas, por las Bambúseas, por las Arauca
rias, por los Heléchos, y por otras tipos que un estudio prolijo revelará mejor sin duda.

En la serie de cuadros que acompañan á este trabajo con el título de Representación numérica 
de las especies de plantas Argentinas correspondientes á las Formaciones fitogeográficas del pais (p. 397) se 
encuentran, en su columna propia, los números que recuerdan el de especies de cada familia, en 
la Formación misionera, según el trabajo de N ie d e r l e in .

Y ahora, para terminar con esta Formación, permítaseme ofrecer al lector un cuadro de con- 
junlo, una página de mi libro Viaje á Misiones, escrita casi bajo la impresión inmediata de su 
bosque incomparable.

«Adelantando un poco, penetramos en la senda abierta en el bosque virgen.
Nada más espléndido ni glorioso que aquel espectáculo primitivo en el cual se levantan 

apiñados los que hoy son colosos de la vegetación de Misiones, sin que, en verdad, pueda decirse 
que ellos representen los contemporáneos de la invasión jesuítica.

Elegantes palmeras, de tallo tan alto como esbelto, rompen con su precioso penacho recorta
do el ramaje de las Mirtáceas y Mimoseas plumosas, mientras que los Naranjos, de esmeraldinas 
hojas, confunden su oscuro verde con la sombra del bosque y moderan la tinta monótona con 
su fruto dorado.

Los Isipós suspendidos de las más altas ramas se entrecruzan como serpientes colosales que 
aguardan perezosas la víctima codiciada.

Aquí los unos, tendidos como arcos, sostienen las delgadas Bignoniáceas; allí, se retuercen 
sobre los añosos troncos cual Boas gigantescas en lucha desesperada; más allá penden como 
cintas estalactíticas ó fingen una malla de curvas desenvueltas por un Cíclope invisible. En un 
recodo del sendero han derribado el pedestal de acerado y rojo cuerpo, estrechándolo con su 
elástico y  poderoso abrazo.

Los Claveles del aire se suspenden como manojos en todas partes, y las Orquideas, cual si 
temieran las miradas codiciosas del coleccionista, asoman tímidamente entre la sombra profunda 
que envuelve aquel enjambre de troncos agrisados.

Allá en las cimas, los matorrales de Lorantos quedan libres de los esfuerzos gimnásticos del 
pasante, y, en el alfombrado de la selva, los Heléchos arborescentes encorvan con blandura sus
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pinadas frondas y los contorneados cogollos, asociándose á numerosas especies humildes tan in
teresantes como frecuentes.

Los Musgos tiñen de verde por todas partes las cortezas respetadas por los Liqúenes, y 
algunas gramillas, sorprendidas en una cuna de sombras, levantan con inútil esfuerzo sus inservi
bles hojas pálidas.

Contemplado de cierta distancia, el ámbito sombrío de la selva ofrece un suelo blando y 
accesible; pero, detente viajero en el borde! Al dar los primeros pasos en su meandro te 
aguardan las espinas traidoras, las telas de araña, los Gegenes, las Pangonias amarillentas, tan 
picantes como zumbadoras, si no te han molestado en la senda.

Allí, perdido entre la sombra profunda, en el hueco tenebroso de un tronco carcomido, sientes 
un rumor que te inquieta, y el Mangangá violáceo te persigue con su aguijón y te enloquece de 
dolores punzantes.

Alzas la- frente para medir 20 metros, y tus ojos no pueden fijar un punto distraídos por los 
enjambres de Mariposas multicolores que .revolotean en el aire húmedo y saturado de perfumes, y 
cuando estiras el brazo armado para aprisionar la Itomia de transparentes alas ó el Cáligo que 
pasa mostrando sus fosfenos felinos, te detienes estupefacto, porque, al* chocar la red con una 
rama endeble, ha caído á tus piés una Eurypelma negra y erizada de pelos rígidos que paraliza 
tus miembros, si no la has visto jamás ó te espantan las arañas.

Te separas de la selva, vuelves á la senda tapizada de Gramineas, Solaneas y Amarantáceas 
cargadas de Cicadelinas, y contemplas con deleite cómo surgen por todas partes los tallos 
tiernos, al amor del ambiente cálido y húmedo que el sol de Febrero atraviesa con sus armas de 
oro, y apenas te has entregado á aquel amable panorama herbáceo, que brilla al rayo furtivo del 
sendero, cuando se posa al alcance de tu hipócrita red verde una larga Libélula de igual color 
que ella, y desafía, cerniéndose en el aire, tu hábil flexión de cazador veterano.

El eco de tus exclamaciones despierta en el bosque á las parleras Urracas azules, y llamadas 
por su lengua aflautada, contestan desde la sombra las Crotófagas quejumbrosas.

Aparece en una rama la zafirina Pipra de copete rojo, y cuando la presa cae agonizante, 
traspasada por el plomo, sientes de pronto un clamor insoportable de millares de Loros que 
esperaban el estampido del arma para huir de los próximos maizales. Los ecos de las colinas lo 
devuelven, y sus ondas se pierden lentamente en la selva aromatizada por las acres destilaciones 
de los troncos putrefactos, de los Heléchos y de las flores.

Aspiras por vez primera el incienso de aquellos lugares, y piensas, dominado por el cuadro, 
por el clima, por el sitio, por los recuerdos, que allá en las noches sin reflejos de la selva espesa, 
los ojos del creyente distinguirán la procesión jesuítica, celebrando, en los cuadros de la fantasía 
subyugada, su mística plegaria, mientras llega el momento en que su seráfico sacrificio les permita 
entregarse al reposo sobre el rollizo lecho de la tradición.

P ero ... ¡qué necedad la mía pretender bocetar el cuadro! ¿Quién puede modelar con palabras 
las infinitas variantes de las hojas, ora extendidas como un velo de guipur sobre los esqueletos 
que las ramas imitan, ora formando ramilletes colosales y espesos que un sol ardiente no puede 
vencer con todos sus fureres? ¡Cuántas veces, ai procurar trasmitir al lector una sola de las 
emociones que el recuerdo despierta sobre la nota rápida y furtiva, me he asomado con infantil 
curiosidad por la boca del tintero, y sólo he podido percibir la voz traviesa de un diablillo del 
tímpano mental que me decía: ‘No hay! no hayl no está en la tinta! en vano te empeñas en tra
ducir con palabras los cambiantes de la luz caprichosa y juguetona sobre la eterna variante de 
la figura y de los tintes!’

Aquello es delicioso 1
Pero si su grandeza impone y domina, nada es ésto comparado con la impotencia del pincel 

ó de la pluma para revelar uno solo de sus rasgos.
Lector ¡salgamos del bosque! Hay allí dentro una Sirena que te llama con todas las seduc

ciones del último deleite. ¡La luz! la luz!
¡ Lástima grande que el equilibrio de los fenómenos orgánicos apacigüe en aquellos climas la 

actividad mental!
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Si un ¡meta pudiera hacer reverberar en sus estrofas aquel incendio de colores infinitamente 
variados, su mente se desquiciaría luego en la lucha, y al delinear el último contorno, al esparcir 
las timas del último reflejo, su cerebro ardería en los cambiantes girasolados del aire tropical y 
de la luz que resbala indiferente sobre las esmeraldas del bosque.

Conozco descripciones ríe mano maestra:— H O M E R O ,  V l R G J L I O ,  H u M B O L D T ,  G O E T H E ,  C H A T E A U 

B R IA N D , S a i n t - P i e r r e , B y k d x , G a u t i e r , E n a u l t , F l a m m a k i o n , M a n t e g a z z a ............  H e  buscado la
luz v el contorno en sus expresiones; be procurado insinuaime en lo íntimo deí mecanismo giá- 
fieopero jamás he podido ir más allá del corazón del hombre y de su artificio, á veces genial; 
poro la luz, la eterna luz, tibia y voluptuosa de la selva, los matices, los contornos^ el movi
miento,  el perfume, la magnificencia, los rumores. . .  todo eso queda dormido para el miserable 
simbolismo de la palabra humana.

¡Lector, huyamos del bosque! - (K. L. H., Viaje á Misiones, p. 190).

IX.

FORMACION MESOPOTÀMICA.

Como lo he consignado anteriormente, al ocuparme de la Formación misionera, N i e d e r l e i n  señala 
otros límites que los actuales á la mesopotàmica, pues ahora se comprende como tal toda aquella 
porción de la República Argentina que abarca las Provincias de Entre-Rios y Corrientes, incluyendo 
el extremo oriental de la Laguna Ibera, más una faja de vejetacion que cubre la márgen izquierda 
del Km Uruguay y la Isla de Martin García, y otra en la derecha del Rio Paraná, con su Delta, 
y que, costeando la Provincia de Buenos Ayre?, llega hasta cerca del paralelo 3(3° 8.

Comparando los resultados de la Representación numérica, según los datos de LoRENTZ que han 
servido para la Formación que ahor a  nos ocupa y los de NlEDERLEiN para la Misionera, encontramos 
(¡tic, hasta ahora, rúenla la última con 1(>3S especies y la otra con <302.

Si bastaran los números proporcionales de las especies, tomadas como simples cantidades repre
sentativas de cada familia, para constituir las formaciones fitogeográficas, es evidente que la actual 
Formación mesopotàmica podría considerarse como una simple dilución de la Misionera, tal como la 
Subíonnacion del Monte Occidental lo es de la del Oriental. Más no es así. Son las especies, de cada 
familia v no su número las que constituyen las Formaciones, y basta echar una ojeada por los 
cuadros'de la Representación numérica para comprenderlo. Las dos formaciones que mejor se dis
tinguen una de otra, en particular cuando se va del Rosario á Córdova, son la Pampeana y la del 
Monte. aquella caracterizada por la fisonomía de su vegetación esencialmente herbácea, y ésta, acen
tuadamente arbórea. Si observamos estos arboles, es decir, los predominantes, encontiamos que 
son Leguminosas del género J'rosopis, que faltan en la Formación pampeana, y si nos fijamos en la 
Representación numérica encontramos que la Pampeana tiene 20 especies de la familia (obtenidas en 
10 días de herborización en la Sierra déla Ventana), y la del Monte 31: pero aquí forman bosques, 
allí praderas; en la del Monte hay SO Sinantéreas y 30 Gramineas; en la Pampa, 61 Sinantéreas y 
ó3 Gramineas. Podría presentarse el caso de que dos Formaciones absolutámente distintas tuvieran 
respectivamente,‘en las familias más características, el mismo número de especies.

De todos modos, va que esa Representación está trazada, podemos entresacar algunos datos que 
se relacionan con las dos Formaciones: Misionera y Mesopotàmica, que nos ocupan.

OomTmos ñ Ins ilns Formaciones (V IH  y  IX )
P l 'O p í l l S  t í o  1 1V M lS lO X K ltA ...................................................................

»  »  »  1 1 e 8 « ! ‘O T A M IC A .........................................................

Ful tan cu «mlms...........................................

101
33 

6
34

174Familias señaladas en la Bepiiesextacion, &
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F A M I L I A S  Y  E S P E C I E S
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F A M IL I A S  Y  E S P E C I E S

DE LA

F O R M A C I O N  M E S O P O T A M C  A

NÍ5MEH0 DE I-'AM N,1 AS
Q tic tienen enda «na  

este n ú m ero  do 
especies

N Ó lK ltÚ  DE l'AM ll.tAS
Qn* ienen cada mi; 

• m inier» ile 
especies

3 0 .....................................................

30
4 2 ............................... _
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2 »

17 ...................

1 3 ........................................................................... 52 0 . . .
6 ............................................

» 27

48
8 ................................. 46 » 0 ................7 ...............................

3 ............................................ 8 2  C r u c i f e r a s  ú  I r i t l e a s .................. 6 122 ..........................................:

7  ............. » 70
2 Z a n t o x i l o a s  v  R i im n m is 7 „ 14

2 ............................................ 1 P o li i 'c 'm m is .

2 ................................. 1 O n a g r a r i á e e a s ....................................... !)
2 ..................................... ” 0

15 15
1 A s c l e p i a d e u s ............. ID » 1(1

4 .................................................. 11
2 .............................. 18 2 M a lv á c e a s  v  U m b e l í f e r a s** 12 » 24
3 ..............................................................

21 2 V e r b e n á c e a s  y  E s c r o f n l a r i •

13

14 2H
25

I  M a l v á c e a s ................................................ 15» 33
1 R u b i á c e a s .................................... 16

1 S o l f t n e a s ..................................................... » 47
1 R u b i á c e a s ...................  , , , , 64

2368
24

I  H e l a d i o s .............. » 104 33
131

33

48 48
147

1 S i n a n t é r e a s .............................................| 103 103

133 F a m i l i a s . E s p e c i e s . 1 .638 107 F a m i l i a s . E s p e ú e s . 602

Las enumeraciones precedentes suministran buenos datos, aunque generales, respecto de la 
vegetación de Entre R ío s . En su obra, citada varias veces, L o r e n t z  ha señalado las especies que 
allí se encuentran, y sería larga tarea el enumerarlas, y, además ello saldría de nuestro cua
dro. La Provincia de Entre R íos tiene, por su topografía, mucha semejanza con la República 
Oriental en ciertas partes. Su suelo es muy variado. En algunas porciones, especialmente al Sur, 
es bastante plano y áun anegadizo, y la vegetación de sus islas, en su mayor parte, no discrepa 
de un modo sensible de la que se observa en la Provincia de Buenos Ayres, á la misma altu
ra. Allí las riberas se encuentran llenas de juncos, en gran parte cubiertos por el agua, y en las 
porciones que con mayor frecuencia se descubien, crece una vegetación variada en la que se ob
servan distintas especies de Eryngimn, Sagitarias, Hidrocleas, muchas Sinantéreas, Ciperáceas, Gra
mineas, Convolvuláceas, Sapindáceas, Pasiflóreas, Tropeoláceas, Cucurbitáceas, Dioscóreas, etc. Las 
Pontedenáceas, con sus géneros Pontcderia y Eichhorma (constituyentes muy importantes del Cama- 
lote) arraigan con frecuencia allí. Es menester penetrar un poco entre esta maraña de Monocoti- 
lodóneas á veces espinosas y de enredaderas de diversas familias., algunas de las cuales he citado, 
para iniciarse en las penurias del cazador ó del botánico en aquellas costas ó en aquellas isla®.

Del mismo modo que varía con frecuencia el fondo del Rio Paraná, cambian los contornos de
TOMO I. 59
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sus costas deleznables, debido á la acción erosiva de las corrientes, ó á la formación de bancos 6 
playas que luego se levantan por la sedimentación propia de los deltas ó sus análogos. Primero 
el juncal invade aquellos bancos; el Camalote se entrevera en sus vastagos flexibles, aumenta po
co á poco el relieve por los despojos orgánicos ó inorgánicos que le proporcionan las crecientes 
sucesivas, y aparecen entonces los Ceibos ( Krytkrina crista-gaili, Leguminosa), los Sauces america
nos ó colorados (Salix l Iumholdtiaua), el Sarandí (Ciphalantus Sarandi, Rubiácea) y también Laure
les ( Xcctandra), Mirtáceas y algunas otras plantas leñosas, entre las cuales trepan las enredaderas, 
y á cuyo pié se derarrolla un enjambre de plantas herbáceas, mientras que los Claveles del aire, 
las Rhipsalis y algunos Heléchos, con Musgos y  Liqúenes, cubren las cortezas.

Esta vegetación, como antes lo dije, se encuentra en ambas orillas del Paraná, lo que puede 
comprobarse (en sus grandes líneas) comparando la figura 37 con la anterior y con la siguiente. 
Esta figura ha sido tomada una ó dos leguas al Norte de la anterior, más ó menos á la altura del 
liaradero, y la siguiente, también de Entre R íos, y a  frente á la Provincia de Santa Fé.

A esta altura, ya empiezan á verse graneles ondulaciones en el terreno, amplias colinas no 
muy elevadas, pero que le comunican una fisonomía de un pintoresco grave y majestuoso. 
Desde ese momento, Entre-Rios adopta un aspecto que lo acompaña hasta el Norte y que se 
traduce, á la altura de la ciudad del Paraná, por ejemplo, por la presencia de magníficas barrancas, 
cuyos taludes son á veces en extremo empinados. Si se examina la vegetación que las cubre, 
se siente uno inclinado á referirla á la Formación del Monte. Allí se encuentran Leguminosas 
del género Rrosopis, Sombra de Toro ( ladina), Piquillin ( CondaliaJ, Espinillo (Acacia Cavcnia), 
Atamisque ( A/amist/uca anarginata, Caparídea), Molles (Dnvaua, Terebintáceas,), Chañar (Gourliea), Talas 
(Ciltis) y algunos otros árboles que forman bosques no muy elevados, pero con frecuencia espesos. 
Las enredaderas, se ha visto en la Formación citada del Monte, son la Trompetilla de Venus 
( ¡'itccoctcniuni clnnatidnun, Bignoniácea) y otra Bignoniácea de corola purpúrea; el Cabello de Angel 
< (lanatis l liiarii, Ranunculáceas), el Pitito ( Tropccolmn pcntaphyllnm), una Sapindácea ( Cardiospcrmum) 
y algunas otras. .Para hacer más sensible la semejanza, crece también allí una palmera de hojas 
en pantalla í Tri/hriuax) y las Tunas de diversos tipos son también frecuentes.

lie cruzado Entre-Rios, desde Paraná hasta Concepción del Urugua}r (Mayo 23 del 97) de 
dia, y observando siempre. El viaje en tren, y por las mismas causas que antes he señalado al 
hacer referencia al viaje hasta los Andes, no es el más propicio para una observación prolija, 
pero mucho se gana al tomar la fisonomía de las comarcas sucesivamente atravesadas.

lie  visto campos bastante llanos y muy semejantes á la Pampa de Buenos Ayres, con sus 
estipules (por Stipa) entre los que se veían con frecuencia los manojos de Té pampa\ en otros 
puntos el terreno muy accidentado por ondulaciones tenía el aspecto de un parque; en otra 
comarca (y se me dijo que aquello ya pertenecía á los célebres bosques de Montiel) dominaban 
casi por completo especies de Prosopis, que los entrénanos que viajaban en el mismo tren deno
minaban Ñandubay. Tenían algo del Calden y del Algarrobo; pero su altura* rara vez pasaba de 
4 á ó metros. Los ejemplares no formaban bosque tupido, sino algo raleado, con suelo ricamente 
vestido de gramillas bajas, entre las que con frecuencia se destacaban Tunas del género Opuntia. 
Los animales vacunos circulaban libremente por el alfombrado y se veía que su presencia era la 
causa eliminatriz de la vegetación de matorrales ó enredaderas, como asimismo de los ejemplares 
jóvenes de aquellas especies arbóreas, observación que me sugirió la idea que he consignado al 
ocuparme de las causas que podrían explicar por qué no avanza el Monte hacia la Pampa.

Más adelante, al aproximarnos al Rio Uruguay, volvían á presentarse las especies del Monte, 
á las cuales se agregaba un número mayor de Talas, y ejemplares frecuentes de Quebracho (As- 
pidosperma Quebracho, Apocínea), mientras por Jas partes anegadizas del Gualeguay mostraban una 
abundancia extrema de plantas palustres,-fijas y erectíles como las Totoras ( Typha), Gramineas varia
das (entre ellas Gyncrium argenteum, la Cortadera), Ciperáceas, Sagitarias, Sinantéreas, Juncos,-—ó 
parcialmente flotantes como las Hydrocotyle (Umbelífera), las Pontederiáceas, las Marsileáceas y otras, 
o flotantes como las Lemnas, las Pistias y muchas más. Por el lado del Rio Uruguay, la vegeta
ción de las orillas semejantes de Entre-Rios y de la Banda Oriental, me ha parecido semejante 
también. Por lo menos, todas las plantas que observé en Junio de 1890 en la costa Oriental en
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Las Conchitas, se señalan también de Entre-Ríos sin excepción (1). La parte inmediata á la Con
cepción del Uruguay ha sido prolijamente estudiada por Lorjsntz (2), el cual, siguiendo al Norte, 
ha llegado hasta Concordia.

En el límite de Entre-R íos con la Provincia de Corrientes, se encuentra el Rio Guayquiraró, 
en cuyas inmediaciones ha pasado una temporada el Dr. Adolfo Doeking y señala algunos rasgos 
de su vegetación (3).

Dos libros de carácter literario ilustran un tanto la fisonomía de estas comarcas: el uno del 
Dr. Martiniano Leguizamon (véase) nos presenta cuadros campestres de las alturas de Montiel, es 
decir, tierra adentro: el otro, de «Fray  Mo ch o» (A lv a r ez) Viaje al país de los matreros, escudriña 
la vida y hechos de los habitantes de los pajonales en las vecinas anegadizas playas de Juncos, 
Totoras y Cortaderas de Santa Fé y Entre-Rios.

De Corrientes poco puedo decir. He pasado varias veces cerca de sus costas en viajes al 
Chaco y á Misiones, y las breves paradas de los vapores en los pueblos de estación revelan por 
lo común una vegetación exótica de cultivo que no tiene representación aquí.

Un corto paseo de dos leguas tierra adentro de la ciudad de Corrientes (hacia el Este) y 
hasta la Laguna Seca, realizado con el Dr. F ederico  Kurtz en 1885, sólo me presenta, como re
cuerdo, propiedades más ó menos cercadas,- naranjales extensos, algunas palmas Pindó raras, y 
una especie particular de Convolvulácea, tan abundante en aquella Laguna, como lo pueden sel
los Totoras y Juncos en otras.

La habíamos hallado en Formosa también, y ahora se cultiva, aunque escasa, en el jardín 
Zoológico de Buenos Ayres. No es voluble ni trepadora. Sus tallos ramificados son poco menos 
que subleñosos, ni trepan, ni son volubles, sino parados, bastante derechos, y en su clima suelen 
tener una base gruesa, de más de 5 centímetros, de la que salen vastagos que alcanzan 2 y aun 
2 1/2 metros de alto. Las hojas son algo acorazonadas, y las flores de un hermoso color rosa. 
En este último Invierno se ha helado hasta la raíz en el Jardin. De Corrientes á Ituzaingo, las 
condiciones del viaje, distante de la costa, siendo tan ancho el Alto Paraná, no me han permitido 
observar otra cosa que las'masas de bosque ó las elevadas barrancas cuyo pié se hunde en el 
Rio; pero, de Ituzaingo adelante, he visto el campo: «A poco andar (á la salida de aquella pobla
ción) nos encontramos en las orillas del pueblo, donde el terreno perdía su carácter arenoso para 
mostrarse humífero y más arcilloso. Los ranchitos de los pobladores estaban todos casi rodea
dos de una hermosa vegetación cultivada, especialmente de mandioca, tabaco, maíz y de algunos 
árboles, en particular naranjos.

«Unas pocas cuadras, y ya se hizo mas clara la vegetación de terrenos anegadizos. El suelo 
casi desnudo en parte y, de trecho en trecho, matas de Gramineas rígidas y tupidas, como pince
les sostenidos por montículos diminutos de tierra. Allí donde la impermeabilidad del suelo impe
día su penetración por el agua, las plantas palustres recuperaban su imperio. Me pareció distin
guir, al pasar, Hidrocótiles flotantes, entremezcladas con una Enotérea que podría ser una Jussieua 
y alguna que otra Sagitaria ó Hidroclea.

«Estábamos en los bordes de la Laguna Iberá, es decir, en sus playas, que se perdían de vis
ta en el horizonte, cubiertas de idéntico manto herbáceo» (4).

Esta vegetación de los «pastos duros» penetra en Misiones, como ya lo he dicho,y no con
viene (bueno es decirlo aunque sea aquí) para los animales ovinos. Por eso domina alli la cría 
del ganado vacuno (5), lo mismo que en Corrientes.

(1) E n  u n a .  ú l t i m a ,  c r u z a d a  á  l a  C o l o n i a  ( N o v i e m b r e  21  d e l  0 / j  y  d M a r t i n  G a r c í a ,  lie  c o m p r o b a d o  lo  m i s m o .
(2) Vegetación del Nordeste de E ntre-R ios.
(8) 1 8 7 4 —  D r .  A .  D o e k i n g . —  Noticias ornitológicas.. .Rio Guayquiraró, e n  P e r i ó d i c o  Z o o ló g i c o , '  T .  II I .
(4) E .  L .  H . —  Viaje á  Elisiones, p .  113.

(ó) N o  s é  s i  a h o r a  h a b r á n  p r o p a g a d o  a l g u n a  v a r i e d a d  c o n v e n i e n t e  d e  o v e j a s e n  M i s i o n e s .  P a r a  d a r  l i n a  i d e a  
d e  s i l  e s c a s e z ,  c u a n d o  e s t u v e  a l l í  e n  1886, r e c o r d a r é  f j i ie  r e c i b í ,  h a l l á n d o m e  e n  P o s a d a s ,  i n v i t a c i ó n  d e  u n  c a r o  
a m i g o  p a r a  a c o m p a ñ a r l e  á  c o m e r .  “ N o  m e  f a l t e s ,  p o r q u e  t e  r e s e r v o  u n a  s o r p r e s a  ' '  d e c í a  l a  t a i - j e t a .  E r a  u n a  
p i e r n a  a s a d a  d e  c a r n e r o .
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Volvamos al agua,
Klla nos ofrece un factor importante de propagación de las especies; y así, con un cuadro 

(|ur, pur su naturaleza, rompe en buena hora la monotonía de las páginas precedentes, con sus 
rnmnei'.tcionrs inevitables, vamos á cerrar este ya largo capítulo de la Flora Argentina, que ha 
ido mas allá de su límite razonable. Su título es Camalotcs, y sirvió como uno de los números 
d,: la Conferencia pública anual, de 28 de Julio de 1887, de la Sociedad Científica Argentina. 
Kn seguida se publicó en el diario El Nacional. Por cortesía ó por lealtad, muchas personas, en
tre ellas algunos ingenieros, me anunciaron lo que sigue antes de comenzar la lectura: — «Hemos 
venido solamente para ver qué es posible decir de un C a in a lo tc Siempre me ha interesado este 
tenia. Lo lie tocado en Una excursión por el Rio Lujan, en Ojeada sobre la Llora de la Provincia de 
Hítenos Ayres, en Viaje á Misiones, y en esta conferencia. Como objeto de observación, se confun
de con mis primeros recuerdos; como disertación científico-literaria, hallé su gérmen en la prime
ra página de Atala y  Rene de C h a t e a u b r i a n d . Si no hubiera escrito la Conferencia, hoy tendría 
placer en escribir un libro con el mismo tema. Su existencia efímera, despues de diez años, le 
concede cierta novedad, y así, apartando otros argumentos que motivarían mejor su presencia en 
esta obra, entremos en materia.

CAMELOTES.

L a  e v o l u c i ó n  e s  l a  i n e r c i a  d e  l a  v i d a .

Envuelto un su manto de brumas, tiende el Invierno sus alas de nieve sobre la región de las 
nubes, y en lento vuelo oblicuo, abandona nuestras comarcas antárcticas para vestir con sus 
copos las regiones del Norte.

Un soplo tibio baja del Ecuador.
La nieve de. los picos se consolida en las cumbres, y allí, donde la propia ley marca el 

límite á los depósitos eternos, se deshace, se derrite, y las últimas goteras, agudas y filosas, se 
rompen, su quiebran, y por último se desvanecen sobre el nuevo cendal verde de una Primavera 
renaciente.

Las aguas que de ellas emanan se filtran en las laderas, ó bajan por los flancos de los Andes 
cual hebras chispeantes primero, silenciosas, tranquilas, sin rumores, sin borbollones, y sin tumulto.

Poco á poco su caudal se enriquece con el humilde tributo de nuevas hebras. Ya son hilos 
de agua que á veces murmuian, saltan por las piedras, salpican el musgo de la montaña y 
ensayan los primeros preludios de cataratas embrionarias.

De todos estos hilos, se forman arroyuelos, arroyos, caudales turbulentos al fin, que rompen 
los obstáculos de piedras, y arrojan á los valles inmediatos las moles pequeñas y grandes, inven
cibles al parecer en su mutismo, pero dóciles por último al impulso de tanta pequeñez y blan
dura asociadas en un esfuerzo común que obedece á la ciega ley de las agrupaciones poderosas 
por su misma inconsciencia.

Así nace el Pilcomayo.
Así brota el Bermejo.
Y así avanzan, descendiendo de las cumbres, las legiones de arroyos y torrentes que en breve 

se dispersan, se agrupan, se unen, se separan, se confunden en esta vertiente, y concluyen por 
inundar — glorioso cuadro — el Chaco y las comarcas Argentinas que ellos riegan y benefician 
con todos los tesoros arrastrados por sus aguas fertilizadoras, desde las pendientes vecinas de las 
nieves eternas, hasta las últimas playas lejanas en que su fuerza se equilibra, ó se adormece en 
el amplio seno del mar.

Los calores crecientes de la zona y el sol que declina, difunden en vapores una parte de su 
masa; la circulación de los vientos dispersa las nubes, y los desequilibrios sucesivos, y la razón 
de los fenómenos, esparcen en lluvias abundantes, allí, y en otras comarcas, esas aguas sutiliza
das por el calor, y las otras de los dos océanos vecinos.
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El mismo soplo tibio que derritió las nieves de las cumbres, se acumula en los gérmenes 
dormidos en el seno de la tierra, á la sombra de los colosos del bosque, en la humedad de las 
playas, y en los prados siempre verdes y esmaltados por el trópico.

En los arroyos no andinos que se descargan lentamente en los cauces mayores, numerosas 
semillas germinan en las pequeñas ensenadas y recodos;—asoman primero sus tiernas hojas de un 
verde claro y brillante, y poco á poco, acariciadas por un ambiente cada vez más templado, se
estiran como serpientes en el riacho, entrelazan sus vástagos incontables, se retuercen, se
prolongan en todas direcciones, suben, bajan en la ya tranquila linfa, y por último, luchando
apenas con el blando medio que las alberga, forman en él una malla densa é intrincada, cual si
hubiesen de aprisionar entre sus tallos un elemento indócil y fugitivo, como el mismo soplo 
tórrido que estimuló sus embriones en la evolución de su seno, azucarado ya por el agua y el 
aire en que dormían el sueño de la cuna.

No es otra la de eso grandes camalotes—y también pequeños — que adornan de tarde nuestro 
gran Rio con el conjunto de sus verdes archipiélagos flotantes, tan movibles como sus propias 
aguas.

Tal y no otro es el tema que he elejido para esta velada, considerándolo digno de vuestra 
atención.

Feliz de mí si puedo despertar en la imaginación del honorable auditorio, siquiera sea uno 
de los infinitos cuadros deliciosos que los camalotes han dejado en mi memoria, desde que por 
vez primera examiné sus contornos, con ávida curiosidad, guiado por una página inmoital de 
C hateaubriand .

Pero esa atención vuestra que invoco no sería benévola si no fuese íntima, porque, al atre
verme á presentaros con palabras lo que sólo puede reproducir el pincel, no he contado poco con 
vuestra fantasía, sin la cual es imposible enriquecer este conjunto de imágenes, á las que ella les 
comunica el movimiento, el calor y la vida.

Muchas veces, vagando en la canoa por las aguas de nuestro Delta, hemos visto una masa 
de yerbas llevada por la corriente, y como todo es hermoso allí, todo fresco y risueño, hemos 
pasado sin prestarle más atención que la que reclaman los sauces reflejados en las aguas tranqui
las, ó las sombras profundas que se hunden en las columnatas de troncos, ó los velos salpicados 
de luz de las copas tendidas sobre el espeso ramaje.

Pero los camalotes son un factor importantísimo en la formación de nuestro suelo y en la di
fusión de los seres que lo pueblan.

Las yerbas que los forman, los animales que viajan en ellos, son variados objetivos de inves
tigación prolija, no ya desde el punto de vísta de sus entidades especificas aisladas solamente, si
nó también del conjunto de que forman parte, como otros tantos problemas de su dispersión.

Tengamos piesente, para comprender mejor los fenómenos ligados con ellos, que hubo un 
tiempo, no lejano quizá, porque apenas se trataría de unos 100 á 150.000 años, en que las aguas 
del Rio Paraná no se arrastraban en el cauce actual; que el mismo sitio en que hoy nos encontra
mos tan seguros contra la inundación, y toda la Mesopotamia Argentina, y muchas otras comar
cas de este país, se hallaban ocultas por aguas saladas: las Ostras se multiplicaban cerca de Co
rrientes; los tiburones llegaban á Sanfa Fé: y las Anchoas que hoy suben muy poco mas allá de 
Buenos Ayres, servían quizá de alimento á muchos de los habitantes de aquel inmenso brazo de 
mar poco profundo, en sitios de donde hoy las excluyen las necesidades de su vitalidad propia.

Las costas, empero se modificaron poco á poco.
Variados movimientos modelaron la superficie, y el Parana derramó sus aguas tropicales en 

el ancho seno abierto entre sus orillas.
En su masa colosal siguieron flotando las arenas y arcillas, y al llegar á su embocadura, allí 

donde se le oponía la valla de las aguas del piélago, y alcanzabá el nivel de las mismas, detuvo 
su impetuosa corriente y depositó en su fondo extensos bancos de las sustancias que mantenía 
suspendidas.

El flujo y el reflujo del mar determinaron alternativas en su marcha; formáronse canales en 
sus bancos, canales que más tarde podían constituir nuevos cauces poderosos.
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Disminuido ol caudal ríe, sus aguas, descubierta con intervalos una parte de su fondo, y ba
ñada ya por el aire y la luz; los juncos invadieron esos bancos, y desde ese momento se marco
el génesis de nuestras islas.

Ksa obra secular no lia cesado todavía.
Nuevas islas sr. forman á nuestros ojos, y no es muy antiguo, apenas de! siglo pasado, un ma

pa representa un fondeadero, para buques de alta mar, en los parajes completamente cubier
tos entonces por las aguas, donde hoy se encuentran las poblaciones del Tigre y de Las Conchas.

Observemos por un instante el trabajo de los juncos, y poblaremos bien pronto de bosques la
tierra que ellos acumularon.

Los cambios de nivel del Rio Paraná (y me concreto á éste) obedecen á una sola causa: el
caudal que le entregan sus afluentes.

Como aquel es variable, lo son también sus niveles.
Kn l.»s bancos cuya convexidad se encuentra próxima á la superficie del agua, germinan y 

brotan los juncos, que bien pronto asoman sobre aquella y anuncian la proximidad de aguas es
casas. Sus vastagos endebles crecen en apiñada muchedumbre, y aunque dóciles al impulso de 
la corriente, detienen sin embargo en sus filas una parte considerable de las arenas que en el 
agua van suspendidas.

De este modo el banco sigue elevándose: nuevas legiones de vastagos enriquecen el juncal; 
nuevas masas de arena y de arcilla se detienen allí, y, lentamente, se marca más su nivel.

A medida que la emersión del banco aumenta, se elevan sus bordes, porque bastan los jún
eos que. hay en éstos para detener la mayor cantidad de residuos suspendidos, y se forma así 
una isla completamente descubierta, pero deprimida en el centro, ó, más bien gradualmente ele
vada Inicia las márgenes.

Allí se detienen también los despojos de las crecientes, y su concurso, agregado al trabajo 
incesante de los juncos sobre las materias suspendidas en el agua, contribuye á elevar más y mas 
el nivel del depósito, isla emergida ya del todo y que sólo las grandes crecientes alcanzarán á 
cubrir por completo.

A esta emersión y consolidación se agrega la presencia de los camalotes.
'Traídos por la corriente del ancho Rio tropiezan con la isla en formación.
Los vegetales que los constituyen arraigan en la reciente ribera, estiran como guirnaldas sus 

largos vastagos flotantes, pero ya asegurados, y penetrando las numerosas raíces en la nueva 
tierra, ahogan una parte de la vegetación, detienen nuevos despojos, forman la rica malla de su 
conjunto, y se prepara entretanto la tierra negra que pronto ha de servir de albergue á un en
jambre de plantas de muy diversas especies.

Las semillas que flotan en el agua ó que el viento arrebata en otra parte y se depositan allí, 
encuentran una tierra húmeda y  rica para desarrollarse. Trozos verdes de Sauce ó de Ceibo, que 
vagan en e.l Rio, encallan también en las orillas, y su dócil tejido, plástico para foimar raíces, 
envía bien pronto al rico suelo las hebras que les aseguren la estabilidad y el alimento.

No tardan los numerosos retoños en tomar dirección de tallos, en los cuales enredará sus 
volubles vastagos la Dama de noche, de grandes flores que abren su blanca corola crepuscular y 
salpican las acorazonadas y grandes hojas verdes oscuras. Los ceibos esmaltan el paisaje con sus 
racimos encarnados, y los sauces humedecen en el agua que los trajera el extremo de sus ramillas
colgantes.

 ̂ Consolídase el suelo de los bordes por el desarrollo de los troncos; mueren los juncos del 
centro privados ya de aguas móviles, y las totoras y cortaderas, con sus largas cintas, las sagita
rias con su manojo de grandes flechas, las Butómeas de flores vaporosas, las guirnaldas de 
hidrocótiles y mil otras plantas que se complacen en las aguas sin movimiento de los charcos, 
elevan allí sus hojas multiformes y abren sus flores de escaso perfume.

A la sombra de los sauces se levantan los matorrales de las cúfeas con racimos rosados, las 
begonias de vidrioso tejido alzan los escuálidos tallos; el pitito asoma sus encarnados cartuchos en 
la abundante masa de sus oscuras hojas recortadas, y que, con poblados vástagos, se tiende en 
festones por las ramas de los ceibos; ata la pasionaria sus zarcillos en las yerbas ó en los mato-
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rrales, y ofrece por todas partes, á la admiración de los filósofos y á la piedad de los crej'entes, 
las maravillas de su inimitable estructura; los mirtos sacuden al aire el velo de sus primores, y eí 
caiaguatá levanta en las riberas su abundante manojo de espinosas y curvas hojas, ó las cortade
ras balancean por todas partes el blanquecino penacho de sus flores escariosas.

Así se han formado las islas de nuestro Delta.
Entre tanto, muy lejos de su seno, allá en los riachuelos del Chaco y comarcas inmediatas, 

los camalotes brotan sin cesar, y las masas que forman cubren á veces por completo las superfi
cies y obstruyen el paso de las embarcaciones.

Los habitantes humanos de aquellas regiones, luchan también por su vida, y persiguen encar
nizados aquel obstáculo que sin cesar se renueva.

Armados de sables ó de largos machetes, trozan los gigantescos camalotes que, á veces, 
ocupan varios hectómetros cuadrados, y los fragmentos, al separarse, obedeciendo á la corriente, 
se alejan de la masa madre y llegan al gran Rio.

Abrese así el paso á las embarcaciones.
Pero allí, los camalotes de los rios, son como el cortinado de lianas de los bosques, ó las 

redes de tacuarembó de las selvas de Misiones.
Apenas abierto el paso, ciérrase nuevamente, gracias á la exuberancia de su vegetación, a la 

riqueza del suelo y á las condiciones del aire.
Tronchado el camalote para dar paso á las canoas, cierra la fresca herida, y es menester 

fragmentarlo todo para que tenga eficacia la ruda tarea.
Estas hidras de la vegetación acuática se componen principalmente de dos tipo? de plantas. 

Las unas son gramillas de tallo en parte ventrudo y que á veces alcanzan varios metros de lon
gitud. Las otras son Pontederias, y aunque sus tejidos sean más tiernos, alcanzan también 
mayores profundidades.

Cuando se reúnen en masas colosales, ninguna embarcación, por grande que sea, y poderosa, 
por sus impulsores mecánicos, puede vencer un camalote. Sólo el -filo de los machetes tiene 
acción en tales casos.

L .  C. M. piiot.

Fig. 3S. CamMoies en el Rio Paraguay, en la peípiefia ensoñada de Konuosa.
( lat. W  10’ S.)

Los grandes vapores de los rios son muchas veces detenidos por ellos en su marcha, y con 
frecuencia bastan muy pocos vástagos enredados en las hélices ó en las palas de las ruedas para 
que tal efecto se produzca.
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A veces también flotan, en las agnas, ejemplares aislados de una planta que ha figurado con 
éxito en nuestros acuarios de salón.

Llámase liichhonda speciosa, y es, sin duda, uno de los vegetales más lindos de nuestros ríos.
Fórmala un ramillete de hojas acorazonadas, cortas, verdes oscuras y lustrosas, y sus peciolos, 

muy hinchados, están constituidos por un rico tejido esponjoso. En el centro de este ramillete, 
nace un vastago que se cubre de flores de un color azul liláceo, y este racimo, de la más es
quirla delicadeza, se destaca vivamente sobre el intenso tinte de las hojas.

Nada más tierno que esta planta cuando vaga aislada y con voluptuosidad en nuestros 
riachos llevada por la corriente.

Si toca tierra, sus raíces se fijan en ella, estira sus tallos, los hunde en el agua, y se alarga 
prodigiosamente perdiendo su primitiva forma de conjunto.

Más que los juncos, más que las gramillas ventricosas, esta Pontederiácea contribuye á 
detener las sustancias suspendidas en el agua, y favorece, como ninguna otra, el desarrollo de la 
vegetación ribereña.

K1 Rio de Las Conchas, hace menos de quince años (25 ahora), tenía 25 metros en algunos 
puntos en que hoy apenas puede girar sobre su centro una canoa. Se está cegando, porque el 
juncal lo invade, y el juncal ha sido ayudado en su ampliación por la Eichhornia.

Las plantas anteriormente citadas no son las únicas que forman los camalotes, pues estos 
se constituyen á veces de otra manera, no sólo por la diversidad de los componentes vivos, sino 
también por la intervención de los que no lo están.

Para explicarnos esa nueva intervención, escuchemos por un momento cierto rumor lejano. 
Se siente ruido de torrentes que se precipitan con furia de los Andes; susurros de lluvias que 
hinchan el Xarayes ; tumulto de aguaceros del trópico,—y grandes, ingentes masas de agua que 
se tienden como alas de diluvio en las comarcas donde palpita el corazón de América.

Las lagunas en que la / tetona regia asentaba blandamente los marginados y ásperos discos, 
alzan de pronto su nivel; — las tacuaras, las palmeras, la innúmera falange de yerbas palustres, 
los troncos carcomidos, los pajonales, los sauces, los ceibos, son arrancados de pronto por fuerzas 
de un impulso tremendo.

Hínchanse los rios; tiemblan los bosques sobre las sombras seculares de sus copas—y la 
inundación arrastra cuanto encuentra impotente a su paso.

Giran los remolinos en que flotan los múltiples despojos, y las yerbas, los troncos, las pajas, 
los juncos, las pistias, se acumulan en la superficie de los ríos, como testimonio déla presencia del 
implacable agente arrasador.

Uniéndose á tas pontederias y á las gramillas de tallo ventricoso, forman ingentes balsas, 
jangadas interminables, en las que más de una vez han sido arrastrados tigres y ciervos de los 
pantanos.

En los huecos de los viejos troncos flotantes arraigan numerosas enredaderas de los bosques 
en que nacieron, y asi muchos otros vegetales, que más tarde contribuyen á aumentar el caudal 
propio de la comarca, quizá lejana, en que definitivamente se detienen.

Un botánico que estudie la Flora de nuestro Delta, de Ouilmes, de la Ensenada, y áun la de 
alero más al Sur de la misma, puede tener la seguridad de hallar el máximo número de sus 
plantas en las comarcas boreales de este país.

Las semillas que flotan en las aguas del Plata, los camalotes y los otros agentes de difusión 
de ios vegetales, han aumentado el caudal propio de estas latitudes con numerosos componentes 
de la Flora subtropical.

Vemos, pues, el papel que representa el camalote en la formación de nuevas islas, lo que hace de 
él un elemento geotectónico. No hemos pasado inadvertida su influencia para cegar rios, lo que 
hace de él un elemento de estudio para nuestros ingenieros. Y es indudable que contribuye 
eficazmente á transformar la Flora de una región, enriqueciéndola con numerosas especies de 
plantas de lejanas tierras, estudio que puede hacer la delicia de un botánico.

¿Tiene el camalote alguna relación con los animales?
Importantísima.
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La rígida Providencia que los filósofos modernos llaman evolución, correlación, solidaridad 
orgánica, vincula todos los seres entre sí, y encadena de tal modo sus funciones, entrelaza de tal 
suerte las relaciones recíprocas, que no es posible, en el mayor número de casos, explicarse la 
existencia de los unos sin la intervención y presencia de los otros.

La ciega ley de perfeccionamiento de los organismos los ha creado: — ahí están. ¿Son nece
sarios en la armonía del Universo?

Pregunta es esta tan vacía como la misma necesidad del Universo.
Son hechos actuales, y nada más que hechos.
Desde el momento que existen, desde el insiante en que nuestro espíritu alcanza sus relaciones 

ó las presiente, se transforma en necesidad relativa de nuestra curiosidad el averiguar esas rela
ciones. Satisfacemos de este modo un apetito mental, y así como hay glotones para los manjares, 
los hay para los fenómenos de la Naturaleza.

R a b e l a is  descubrió la Humanidad-vientre.
Pero Esquilo había descubierto la Humanidad-Prometeo.
Entre las relaciones recíprocas de unos seres con otros, por más heterogéneas que se presen

ten al enunciarlas en una forma sintética, podría repetirse laya clásica de D a k w in  entre los gatos 
y e l trébol ó aquella de P e l l e t a n  que nos recuerda, por más elemental que ella sea, que la 
planta transforma el suelo inerte, en que vive, en sustancia orgánica, y la planta se vuelve carne 
en el cuerpo del animal herbívoro, sin cuya existencia es imposible la del animal carnívoro.

Así los camalotes, masas inconscientes de vegetación emigrante, arrastran consigo un pequeño 
mundo de animales inconscientemente arrastrados en su emigración también. Enjambres de pe- 
cecillos habitan los espacios que dejan entre sí los vástagos sumergidos, ó las raíces flotantes que 
de éstos penden y con las cuales se alimentan. Otros de mayor tamaño los devoran cuando se 
alejan de la malla intrincada y protectora, y como el conjunto de las yerbas avanza con la masa 
de las aguas, les basta mantenerse en reposo para bajar hasta nuestras latitudes, y asi, cada vez que 
hay afluencia de camalotes en nuestras playas, los pescadores se sienten sorprendidos al encontrar, 
en sus redes, pescados que no tienen nombre ó que antes no habían visto.

Esto para los Peces.
Los Reptiles, tales como las Tortugas, encuentran un camalote al pasar, y adoptándolo por 

algun tiempo como centro de reposo, viajan con él sin sentirlo y se alejan de los sitios habituales.
Las víboras sorprendidas por la inundación que formara el camalote multiforme, se enlazan 

en los vástagos aéreos y alcanzan latitudes que, por cierto, no eran las de su cuna.
Las Hilas y las Ranas se apoyan con indolencia en tallos que el aire acaricia, ó se hunden 

por momentos en la malla sumergida.
El Camalote les brinda alimento en abundancia, y como viajan sin conciencia y á la ven

tura, realizan, por aquella causa, el primero de los problemas, y como son demasiado animales, 
no se ocupan de los demás.

Diversas especies de caracoles ó de otros moluscos habitan la masa aérea ó acuática del 
Camalote; las sanguijuelas se pegan en cualquiera d£ sus partes ú ondulan por un instante en 
los espacios que las raíces ó los tallos sumergidos no ocupan en el agua.

Los Cangrejos se complacen escondidos á la sombra de las hojas, y las Cipris, las Daphnis 
y los Cíclopes pululan entre las partes inmergidas ó descansan en diminutas depresiones de las 
mismas. Con ellos habitan los insectos acuáticos; mientras que los aéreos, ocultos en las brácteas, 
ó volando en torno de las corolas, navegan en el ambiente sutil que rodea las flores del Camalote.

Las abejas entonan su coro de notas agudas ó profundas al rededor de los racimos de las 
Pontedeiias, — y  los tonos de sus alas, confundidos con el rumor de los Sirios y Mosquitos, 
forman el himno de vida para todo aquel conjunto, si encalla en un* playa hospitalaria, ó cantan 
con las mismas notas una elegía inconsciente pero sonora.

Las Mariposas aletean sobre el islote flotante agregando nuevas vibraciones, aunque de 
colores, al concierto migratorio, y el Picaflor que zumbaba entre los Sauces ó los Ceibos de las 
próximas riberas se acerca á la pequeña Delos para girar en torno de las flores azuladas, pidién
doles su tributo de pequeños insectos ó de nectar.

TOMO J. CO
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Cuando el Camalote ha nacido en la inundación, los Ratones viajan inquietos por los troncos, 
y más de una vez los Tigres, y otros gatos del Norte, han llegado á nuestras comarcas.

Las Garzas y Garcetas, los Pescadores, las Espátulas rosadas, ios oscuros Ibis y los tricolores 
Aguapeazus se asientan de vez en cuando en la animada balza, y libres con el recurso de sus 
alas vibrantes, duermen tal vez indiferentes sobre el flotante conjunto.

Toda esa población arrebatada á las tierras donde canta el Urutáu, encalla á veces en la 
ribera poblada de juncos, á^la sombra de los sauces, bajo las ramas de los ceibos: y la nueva 
tierra, lentamente surgida del seno de las aguas, se enriquece con una población silenciosa para 
nuestros limitados órganos acústicos; pero quizá bulliciosa y turbulenta para las sensibilidades del 
pequeño mundo que ellos forman.

Terribles luchas agitan á los inconscientes náufragos. El cielo está puro quizá; las auras son 
tibias y perfumadas: las flores del Camalote son delicadas y hermosas; mansa el agua que las 
lleva; y las sonoridades, y los colores, y los perfumes, forman un conjunto delicioso. Las enre
daderas se tienden con gracia en los troncos carcomidos; pero allí, como en todas partes, los 
fuertes devoran á los débiles en medio de la fiesta y de los cantos, entre el susurro de las abejas 
y el zumbar de los picaflores.

Pero la astucia, la inteligencia, están arriba de la fuerza.
Esos se salvan.
Sobre todos ellos, está la casualidad, el destino, la circumstancia particular que aleje al ca- 

malote de la playa hospitalaria.
Si una corriente lo lleva al seno del mar, si las olas rompen sus trabas, los componentes se 

dispersan, y los navegantes son víctimas de los peces. Allí también vence el más fuerte; pero, 
sobre cada uno que es fuerte, está la suma de todas las fuerzas, y, sobre esta suma, está la iner
cia sin límites.

Asi se presenta el camalote á la luz del sol.
Cuando ésta falta, cuando os de noche, todavía se siente.
Las grandes masas de agua tienen un resplandor, y en él se destacan los camalotes como 

sombras fugitivas que se acercan, pasan y se alejan.
A veces también se iluminan con las pequeñas antorchas luz de luna de los tucos y de las 

luciérnagas, y giran, salpicados de puntos brillantes, en los remolinos de una corriente impetuosa, 
y se encienden, se apagan, se alejan................. y se pierden.

V es frecuente también que, en el silencio de la noche, interrumpido tan sólo por el cuchi
cheo incesante de las aguas, sienta el viajero, tendido en el fondo de su canoa, un murmullo in
definido que se acentúa por instantes: tal vez los coros de las pequeñas ranas verdes, los grillos, 
y otros seres que cantan, porque gozan ó sufren, y se manifiestan en la oscuridad y en ei miste
rio— el viajero se incorpora; asoma la cabeza por la borda; escucha entusiasmado por un momen
to, sin poder perfilar un solo sonido, y volviéndose á tender en el fondo de su canoa, exclama:
« Son los camalotes que pasan! —son los camalotes que pasan!».....................

E duardo  L a d isla o  H o l m b e r g .

Riw .ioukaiua — Dadas las condiciones de tiempo en que debe estar impresa esta obra, la Comisión lia r e 
sucito suspender la lUblioijra/ia. Se publicará en alguna de las Revistas científicas del país.

H.
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Fig. 87, Formación sub-tropical. Reglones del Aliso y Prados alpinos. Cambra de la Hoyada, 3200 mts.
Fot. de Miguel Lillo.
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LA FAUNA ARGENTINA.

SUMARIO — La Fauna Argentina en sus rasgos generales. 
Mamíferos.
Aves.
Reptiles y Batracios.
Peces.
invertebrados (iMoiuscos, Insectos, Arácnidos, etc.)

LA  F A U N A  A R G E N T I N A  

EN SUS RASGOS GENERALES.

Dos grandes relieves, separados por un valle longitudinal, caracterizan la topografía de Sud- 
América: uno de ellos tiene por eje la Cordillera de los Andes, y el otro la mayor parte del Brasil.

Un ligero examen de la masa continental basta para darse cuenta de semejante carácter, lo 
que excluye la necesidad de explicarlo de un modo más prolijo. En la semivaguedad de límites 
de las Formaciones ó Dominios zoogeográficos, puede decirse que cada uno de los dos relieves pre
senta una Fauna propia, dispersa de un modo confuso en la extensión del gran valle, y continua
mente modificada por la influencia del tiempo en las migraciones que los frios hiemales dirigen á 
la región cálida, en tanto que el calor primaveral devuelve sus habitantes de Verano á las regio
nes temporalmente privadas de ellos — y ésto, sin considerar los numerosos grupos que, por las 
modalidades de su existencia, como sucede con los insectos, sólo aparecen dentro de ciertas con
diciones de tiempo y desarrollo, en su efímera vida.

Si los animales estuvieran sujetos á la misma esclavitud de lugar que las plantas, nada sería 
más fácil que realizar un cuadro de su dispersión, como se ha hecho con ellas; pero tienen una 
voluntad que mueve su organismo libre; una inteligencia que les señala diversos rumbos, y senti
mientos que los agrupan ó dispersan, de tal modo que las provincias zoogeográficas se modifican 
con la mayor frecuencia.

Sin salir del territorio de la República Argentina se puede recordar que ella participa de las 
dos Faunas generales, la del Dominio del relieve de los Andes y  la del brasileño.

Para hacer más sensibles sus caracteres propios, podríamos buscar cierta correspondencia con 
las Formaciones fitogeográficas, y recordar que la Fauna Andina se asimilaría á la del Monte Oc
cidental, la Puna, la Subtropical en parte, la Patagónica y la de los Bosques Antárcticos; la Bra
sileña á la Misionera, Mesopotàmica y en parte Chaqueña; mientras que otra porción de esta últi
ma, la del Monte Oriental y la Pampeana, constituirían la Fauna Intermediaria, en la que se di
funden los componentes de las otras dos.

A medida que avanzamos hácia el Norte, penetramos en la región cálida, donde las Forma
ciones fitogeográficas se confunden casi por la riqueza y variedad de su vegetación y por las con
diciones del clima, de tal modo que, si adelantáramos más aún hácia la línea ecuatorial, llegaría 
un momento en que las divisiones zoogeográficas se confundirían casi por completo; pero no ha-
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remos tal cosa, y dejaremos sin franquear, por el Norte, el paralelo 22° Lat. S. y el Pilcomayo, 
umbrales de otros señoríos, de manera qne, deteniéndonos allí, nos será más fácil reconocer am
bos dominios faunísticos de nuestro país.

Con el tiempo, — un tiempo muy lejano todavía — fundaremos las Provincias zoogeográficas, las 
l·'onnacioncs, si se quiere, pero es difícil hacerlo ahora, porque las riquezas de nuestro país no es
tán suficientemente conocidas, el número de zoólogos dedicados á nuestra Fauna es muy exiguo, 
y puede asegurarse que las condiciones en que se encuentran los obligan cada vez más á retar
dar y aun a suspender sus trabajos.

Para caracterizar de un modo completo las dos Faunas fundamentales, sería indispensable pa
sar en revista todas las familias; pero esto es impracticable ahora, de modo que tomaré en consi
deración solamente algunos grupos, órdenes en unos casos, familias en otros, y alguna vez géne
ros ó especies.

A la Fauna correspondiente al relieve andino, en lo que pertenece á la República, le daré el 
nombre de Fauna Occidental Argentina, y al otro, al brasileño, el de Fauna Oriental Argentina. De 
este modo, y con texto á dos columnas, fácil será reconocer los elementos de comparación.

F AUNA

Oc c id e n t a l  A b g e n t in a O r i e n t a l  A r g e n t in a

V e r t e b r a d o s .

Mamíferos.

Cuadrumanos.
Faltan en la mayor parte del Dominio. Tiene constantemente todas las especies que

Alguna vez suelen llegar al Noroeste los Ca- han sido señaladas en el país, 
raya (ñ/yeeies) y el Caí {Obús).

Quirópteros.
Faltan estudios más prolijos para poder afirmar que este Orden ofrece caracteres de los que 

aquí se necesitan.
Carniceros.

J'elis Anicghinoi, T'clis Colocolo; Lyncodon pata- Lntra brasiliensis.
gouicus\ especies de Canis, Lutra chilcnsis

Roedores.
Lagidium Cnvicri (Vizcacha de la Sierra), desde Sciurus ¿Langsdorjfii? (la Ardilla de Misiones);

el limite con Bolivia hasta el Chubut y Santa Cercolabes (que denominan Coendú ó Puerco es-
Cruz; Dolichotis (las dos especies); Friomys (las pin); Ocelogenys Paca; Dasyprocta (Agutí); Lepus 
dos especies de Chinchilla); tiene especies pro- brasiliensis (Tapití) &. 
pías de géneros comunes como Ctenomys, Hes- 
pcromys, de

Desdentados.
Clamydophorus truncatus (Pichi-ciego). Priodon gigas (Tatú gigante); Tamandúa tri

dáctila.
Marsupiales.

(?) Didelphys brachyura.
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Artiodáctilos.
R u m i

Cervus bisulcus (Huemul): hay menos abun
dancia de ejemplares de Subulo («Corzuelas» 
aquí); Auchcnia (Llama. Alpaca, Vicuña y Gua
naco).

a n t e s .

! Hay inás abundancia de ejemplares del gé
nero Subulo (Guazú-birá y Guazú-pytá aquí) v 
quizá de Cavus paludosus (Ciervo de los pan
tanos).

No ru m i a n tes. 
Nada característico.

Perisodáctilos.
Nada exclusivo. |

Pinipedios y
Dada la configuración del país, sus relacio

nes y la manera cómo se han establecido las dos 
Faunas, hay que reconocer que la pelágica 
mayor pertenece á esta.

Tampoco (Domina el Tapiro).

Cetáceos.
Por las mismas causas, absolutamente nada 

en ésta.

Aves.

Rapaces.
Sarcorhamphus giyphus (Condor) en toda su ex

tensión montañosa.
Sarcorhamphus (ó Cathartcs) papa (Rey de los 

Cuervos, Cuervo Real, etc.) dominante aquí; 
escaso en la otra, en el Noroeste; Scops, Syruinm.

Trepadoras.
Ramfástidos (Tucanos) escasos en el Noroeste; 

Conurns mitratus, C. aymara, C. aurantiirostris, C. 
patagonas, C. molince, C. rubrirostris, C., mitratus, 
etc.

Dominan los Ramfástidos: Macroccrcus (Gua
camayos) Conurns ñenday, C. cajanu ensis, C. vi- 
rescois; Chrysotis vinacea, Ch. ccstiva, Psittacnla 
passerina, etc.

Pájaros.
Ptcroptochidcc ó Gallitos, entre los Picaflores: 

Patagonas gigas (el mayor de todos, que llega 
hasta la Tierra del Fuego). Sparganurus Sappho\
Turdus magellanica y T. falklandica; entre los Co- 
nirostros, especies de Phrygilns.......

Cybcrvetcsyetapa', Pipra. etc. (Véase este Orden).

Palomas.
Nada importante.

Gallináceas.
Calodromas elegans (Martineta con plumitas Especies particulares de Crypturus\ Opisthoco-

largas en la cabeza, ó. Martineta de San Luis) mus.

Palmípedas.
Especies de Bernicla (Avutardas); Procellaria ( Plotus Anhinga (Güira-mboi): Rhynchops uigra 

(Petreles), Diomedea (Albatros). | (Rayador).
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Zancudas.
IHcIudophns Burmeisteri (Chuña —la de piernas I Dicholophus cristatus (Sania; Sariá—Chuña de 

negras;; Plucnicopterns andinas: Chiouis alba, &. J patas rojas), <!fc.

Aptenodytes (Pájaro niño).
Impcnas.

I Nada.

Piuca Darwiui (Avestruz petizo)
Corredoras.

I Nada exclusivo.

Reptiles 3' Batracios.
Domina Alligator (Yacaré).

Percichthys (Trucha); en los de mar, todos, que 
faltan en la otra. Escasez de géneros y es
pecies de agua dulce, entre los que hay unos 
pocos Silúridos, Characínidos y Ciprinodontes.

Peces.
Mayor abundancia en la representación de 

la Clase por los géneros y por las especies de 
agua dulce: Lepidosiren.

I n v e r t e b r a d o s .
Moluscos.

Representación dominante de la Clase. To- Escasez de la representación de la Clase,
dos los marítimos. Odontostomus y Plagiodontcs Ampullaria entre los de agua dulce, 
entre los terrestres,

Insectos.
Coleópteros.

Xeroglossa (entre los Carniceros); Nccrophoru.s\ 
mayor variedad en los Lamelicornios: Eiuiyno-
pus; reino de los Nictélidos; domina Meloe; pre
dominan las especies del tipo Naupactus y los 
Braquirrincos en general entre los Curculió
nidos; entre los Longieornios sobresalen los 
Priónidos con Ilalycidocrins y Malacosoma\ Sypilus\ 
mayor número de especies de Cryptocephalus 
para los Crisomélidos; muy pocas de Cocci
nélidos.

Predominio de géneros y especies de Elaté- 
ridos ó Salta-pericos; escasez relativa de La
melicornios: Passalus, Lucanus: mayor cantidad 
y variedad en los Tenebriónidos; domina Lytta; 
Calandra palmarum entre los Curculiónidos, con 
mayor representación de Mecorrincos; entre los 
Longieornios hay más Traquidéridos y Lámi- 
dos, Prionus; Chlamys bacca entre los Crisomélidos; 
considerable número de especies de Cocci
nélidos.

Himenópteros.
Melipónidos raros; Bombus Dahlbomii; Centris 

muralis y C. lyaniveutris; Ccelioxys raros; domina 
Ilalictus sobre Augochlora: Caupolicana; el género 
Polistcs desaparece en el 37" Lat. S.; Tínidos 
muy abundantes.

Melipónidos predominantes; Bombus cajennensis 
y B. brasiliensis: Epicharis, Osiris, Liopodus, Hopli- 
phora, Melectoides, Melecta, Melissa; gran número 
de Ccelioxysy domina Augochlora sobre Halie tus: 
Megaci’issa; entre los Véspidos Polistcs canadensis.

Lepidópteros.
Especies raras de Papilio (¿falta Morphor). I Dominan y abundan las especies de Papilio,

Morpho (s. 1.) y son exclusivas las Ageronidse. 
Este es el reino de los Macrolepidópteros, por 
su inmensa variedad, que sólo sé extiende par
cialmente á la Fauna Occidental.
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Representación escasa.
Neurópteros.

Tienen aquí la mayor representación por el 
número de géneros y especies.

Ortópteros.
Entre los Acrídidos se caracteriza el tipo de Los Acrídidos de mayor tamaño; gi'an varie-

Gro?a, y un ortóptero particular, y de olor abo- dad de Grillos, 
minable, llamado «Chinchín» en Córdova.

Hemípteros.
Escasez relativa de géneros. | Dominio casi exclusivo de todos los grupos.

Predominan los Asílidos,
Dípteros.

\ Predominan los Culícidos ó Mosquitos.

Arácnidos,
Dominan los Drasiformes y Scytodidae entre 

las Arañas; 2 Bothriurus y Cercophonius de los 
Escorpiones; entre los Solpúgidos Gluvia y Pa- 
chylus (en el Noroeste hay géneros de la otra 
Fauna.

Dominan las Epeiróideas; entre los Escorpio
nes sólo un Bothriurus: Tithyus: entre los Sol
púgidos, todos los géneros Argentinos, sin Gluvia

Crustáceos y Miriápodos.
No conozco géneros exclusivas de una ú otra Fauna.

Para un especialista que desée obtener las piezas de su predilección, esta rápida reseña no es 
suficiente, y como lo comprenderá con facilidad, debe acudir á la obra de los Monógrafos. Aquí 
sólo se ha procurado ofrecer los rasgos generales, distintivos, de ambas Faunas.

MAMÍFEROS.

El primer trabajo de conjunto á propósito de los Mamíferos del Rio de la Plata, se debe á D. 
F É L IX  d e  A z a r a , Cuadrúpedos del Paraguay.

Más tarde D ’O r b ig n y , en su grande obra Voyage dans I' Amérique Meridionale, agregó algunas 
especies, mientras que D a r w in , durante sus viajes, aumentó considerablemente el número, como 
puede juzgarse por la publicación de la Zoology of the Beagle.

R e n n g g e r , en su Reise nach Paraguay, y algunos otros viajeros, señalaron nuevas especies, 
debiendo alcanzar á 1861, en cuyo año publicó B u r m e is t e k , en Halle, su Reise durch die La Plata- 
Staatcu, en el final de cuyo Tomo II se encuentra una Revista de los vertebrados de nuestro país, 
observados por él, dando, empero, un número relativamente escaso de Mamíferos, como que sólo 
llegan á 40. En 1876 se publicaba el libro de R. Napp, La República Argentina en la Exposi
ción de Filadèlfia, que contenía un capítulo de W e y e n b e r g h  sobre la Fauna, con ningún mate
rial nuevo en el sentido que nos ocupa. En 1878 entregaba B u r m e is t e r  á la estampa su Tomo
III de la Description physiquc de la Republique Argentinô  con los Mamíferos, incluyendo también
los fósiles, escasos entonces en número, y que él había tratado extensamente en diversas obras,
tales como Anales del Museo Público de Buenos Ayres (3er tomo in 4° mayor), en Caballos fósiles
de la Rcp. Argentina (folio gr.) y numerosas memorias aparecidas en periódicos europeos, como

TOMO I. C1
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puede verse en la bibliografía de este autor tan constantemente activo, publicada con su b iogra
fía y retrato por el Dr." Berg , en el Tomo IV  (1" de la 2a série) de los A nales d e l Museo N acio 

n a l ai■ ¡'átenos Ayres. .
j,;n PS7S, publicábamos, c o n  E n r i q u e  L y n c h  ARRIBÁLZAGA, E l  N a tu ra lis ta  A rgentino, y  a m b o s

dimos allí dos trabajos faunísuens, que no se terminaron por la suspensión del periódico: Lynch 
la Fauna d e l Bañadero y el autor la Fauna de S a lta , de las que sólo se publicaron los Mamífeios

y las Aves. . .
Poco antes, B u r m e i s t e r  y W e y e n b e r g h  describían una nueva especie de D ohchotis, de la que

h e  d e  t r a t a r  al o c u p a r m e  d e  los R o e d o r e s .
En 1881 aparecía el Tomo I del Inform e de la  Comisión Científica agregada  a l  E stado M a yo r de 

la  ¡M edición  d e l General ROCA a l  R io N egro, por el Dr. ADOLFO DOERING, que publicó los V ertebra
dos y los Moluscos, y  colaboraron: Dr. CARLOS B e r g , Insectos (entre los cuales, los Dípteros, 
fueron estudiados por ENRIQUE LYNCH ARRIBÁLZAGA) y  E. L. H. A rácn idos.

En 1888, comencé la publicación de Viajes a l  T a n d il y  á L a  T in ta , en Actas de la Academia 
Nacional, Tomo V, en ei que aparecieron los Vertebrados, los Moluscos y  las Abejas.

En 1889, aparece la grande obra de FLORENTINO AmeghINO ( * a n  epoch-m aking-zvork» como la 
llama el célebre naturalista C ope  en una de sus cartas) L es M am m it'crcs fo s s ile s  de la  R cpubliqite  
■In-enline, en la que incluye también los Mamíferos actuales. Desde entonces hasta ahora no ha 

aparecido ningún trabajo general sobre los Mamíferos de nuestro país, cuya Fauna mastológica 
se ha enriquecido por la publicación de nuevas especies, obtenidas por distintas expediciones 
enviadas por los países extranjeros, no sólo á las costas, sino también al interior (y que han  
hallado hasta nuevas especies de C anis), pudiendo recordar, entre otras, la M ission au Cap H o rn , la 
expedición del Dr. Borelli del Museo de Turin, y la del Dr. MlCHAELSEN del de Ham burgo, 
más el material enviado á Italia para el Museo de Génova por el Dr. SPEGAZZINI y al Museo 
Británico 'á  Mr. O l d f i e l i ) T h o m a s ), por el mismo, lo que ha  aumentado de un modo conside
rable dicha Fauna, en particular en los órdenes de los Quirópteros ó Murciélagos y de Roedores.

No terminaré esta rápida reseña sin recordar que MIGUEL LlLLO ha publicado una Fauna de 
Tncuntan ¡unto con la Flora, y J. B. Amhrosetti una de E ntre R íos, trabajos que, en cuanto á Ma
míferos, se presentaron tan completos como era posible.

M a m í f e r o s — P o r  lo q u e  a c a b a  d e  v e r s e ,  n o  m e  e s  p o s ib l e  p r e s e n t a r  u n a  e n u m e r a c i ó n  c o m p l e t a  
d e  n u e s t r o s  M a m ífe ro s  a c tu a l e s ,  t a n t o  m á s  c n a n t o  q u e  AMEGHINO m e  h a  o f r e c i d o  p u b l i c a r  u n a  
l is ta  c o m p le t a  d e  e l lo s ,  lo q u e  h a r á  e n  b r e v e ,  a s í  q u e  t e r m i n e  o t r a s  t a r e a s  m á s  u r g e n t e s .  E s p e 

c i a l i s t a  e n  e s t a  c la s e ,  s u  a u t o r i d a d  s e r á  f u e n t e  d e  e x c e l e n c i a .
Ocupa tan poco espacio, y la forma es tan sujestiva, principalmente para  los jóvenes que 

empiezan á estudiar esta materia por su cuenta., que no puedo resistir á  la tentación de dar, en 
forma sinóptica, un cuadrito del método que he seguido en la exposición de ios O rdenes de Ma
míferos Argentinos.

o

... , , ,. . O  Mamas pectorales!Tres clases de dientes i 1 J
arriba y abajo

Con 4 manos

z  c 
6 ~

( V uelan ........

Más de dos mamas, tienen garras

Falta alguna clase de \ Carecen de caninos.........
dientes ó todas t . , . . .i Cavecen de incisivos.........

Guardan los hijos en una bolsa ventral, el mnvsnpio, y tienen  ̂
dos huesos marsupiales en la p e lv is ......................................... '

V
S Asientan el del medio quo es el Con cascos ¿ 1

(Ungulados) y Asientan dos, iguales.................

1. Cuadrumanos.

2. Quirópteros.

3. Carniceros.

4. Roedores.

5. Desdentados.

6. Marsupiales.

7. Perisodáctilos

8. Artiodáctilos.

\

i .Icmí/icos ó pisciformes (
1

Cuatro miembros.........................................

Dos miembros, los anteriores.....................

9. Pinipedios. 

10. Cetáceos.
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(Faltan, pues, en la República Argentina, los Lemúridos, Dcrmatópteros c Insectívoros, que no 
existen tampoco en Sud América. En cuanto á los Bimanos, hubiera sido trivial incluirlos en el 
cuadro).

MONOS ó Cuadrumanos.—No tengo noticia de que se haya agregado ninguna especie de este 
Orden á  las que ya conocíamos. Todas ellas se encuentran en la zona del Norte del país, en las 
inmediaciones del trópico, y particularmente er. Misiones, cuya Fauna, como antes se ha visto, 
corresponde á  la Oriental Argentina. Don FÉLIX DE A z a r a  los señaló d e l  Paraguay, y los traba
jos ulteriores, al ampliar su dispersión geográfica, enriquecieron nuestro país con su presencia, 
Para los habitantes de la Capital de la República, son ya tipos conocidos, pues todos ellos han vi
vido ó viven en el Jardin Zoológico.

El mayor de todos es el Carayá (Mycetes Caraya) negro, y la hembra baya, mono ahullador 
cuyos fuertes bramidos se oyen en las mañanas del Rio Paraguay y del Alto Paraná, dejando 
sospechar al viajero novel que se trata de la presencia de Jaguares. A m b r o s e t t i que ha podido 
observarlos en las Altas Misiones (Notas biológicas, en la Revista del Jardín Zoológico) dice que co
men con predilección el escapo del Guaembé (FhyUodeudron). En el Jardin Zoológico, á pesar de 
la variedad de alimentos que se les ha proporcionado, no han resistido muchos meses la cautividad. 
El Caí (Cebus fatuellns) ó Monito, ó Mono de los organistas, es bien conocido en todo el mundo. 
El Miriquiná (Nyctipithecus trivirgatus ó felinus) es muy raro; mas no lo es tanto el Tití (Hapalc 
penicillata), &.

M u r c ié l a g o s  ó Quirópteros.— El que desée estudiar este Orden, de un modo particular, hallará ma
yores elementos en los dalos generales que antes he consignado y en los volúmenes del Zoological 
Record ó del Zoologischer Auzeiger, que en una lista de nombres sin descripción. Casi todos nuestros 
Murciélagos tienen costumbres semejantes, no siendo frugívoro ninguno de ellos. El más notable 
es el Vampiro que, para recordar una observación de D a r w in , ataca á los animales equinos des
pues de adormecerlos. Cerniéndose en el aire, frente á la cabeza de su próxima victima, y á 
corta distancia, la abanica suavemente con las alas, y cuando está adormecida, le aplica la ventosa 
en la cruz. La picadura del «Murciélago», como le llaman en las Provincias del Norte, altera el 
carácter de los animales, lo que he podido observar (y he consignado) en mi viaje á Salta en 1877, 
Montaba una muía excelente, que á los pocos dias, depues de darle azúcar, acudía á mi voz y 
tomaba el andar por la palabra.

Al levantarme por la mañana, despues de pernoctar en el bosque, cerca del Rio de las Piedras, 
me pareció que estaba triste, y le vi dos chorreras de sangre ya seca que, partiendo de la cruz, 
corrían por los omóplatos hasta las manos. Les peones dijeron que el «Murciélago» la había picado. 
Desde entonces sólo obedeció á la espuela y al rebenque. AI regresar, fué picada otra vez, y en 
la misma localidad, y desde entonces enflaqueció de un modo que daba lástima, y aunque andaba, 
era á su capricho. Me han asegurado, en esa época, que la Sierra de la Lumbrera, inmediata, era 
la guarida predilecta de los Vampiros, y  A m b r o s e t t i me dice ahora que, en tesis general, pueden 
agregarse las faldas orientales del sistema del Aconquija.

C a r n ic e r o s . — Con excepción del Colocolo, todos los Gatos Argentinos han vivido ó viven en 
el Jardin Zoológico. Dos de ellos son particularmente conocidos en casi todo el país, pues su 
área geográfica es tan grande, que llegan hasta Norte América. El Tigre ó Jaguar (Retis onça) 
3' el Puma, ó León de América, ó León sin melena (Felis concolor). La historia de ambos es bien 
conocida; pero diré algunas palabras á su respecto, las unas por curiosas, y las otras porque 
tienen un carácter instructivo, y que, como no van dirigidas á especialistas, y sí á la generalidad 
de los lectores, pueden figurar aquí, no obstante ser elementales. En sus Notas biológicas refiere 
A m b r o s e t t i cómo pesca el Tigre los Dorados (especies de Salmiuus; ya. nos ocuparemos de los 
Peces), peces grandesde la familia de los Characínidos y que alcanzan y áun ultrapasan un metro. 
El viajero no lo ha observado; pero sus datos son comunicaciones de personas habitualmente 
verídicas, habitantes de Misiones. El Alto Paraná está cruzado en más de un punto por restingas, 
arrecifes de roca volcánica ( Melafira ) que lo atraviesan como bandas. (En Viaje á Misiones, Lá
mina II, he dado una vista de una de ellas, ocupándome de su estudio). La corriente impetuosa 
del rio nombrado rompe esas murallas y se abre en ellas cauce, mientras que, al bajar el nivel,
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quedan á flor de agua las partes prominentes que han resistido á la erosión. Allí se instala el 
Tigre, procurando que quede detrás de él un espacio descubierto relativamente grande. Llevados 
por la ciiment»1, bajan diversos peces, y atraviesan la restinga por los canales ó escotaduras 
sumergidas. Allí los esperan los Dorados. Ahora bien: el Tigre que los asecha con la paciencia 
propia de los gatos, aprovecha un momento oportuno y dá un manotón, arrojando el Dorado á 
la esplanada.

Las tablillas con los nombres de los animales, en el Jardín Zoológico, estan pintadas
de azul oscuro, y el (6 los) nombre vulgar, el científico y la patria de la especie y de
lus ejemplares, con letras blancas; en algunos hay un nombre de fondo, con caligrafía, y de 
tinte rujo vivo, lista palabra ha sido uno de los más frecuentes motivos de consulta, y como 
esta es una oportunidad, voy á explicarla. L ineo  dió á todos los Gatos el nombre genè
ric») de Felis, genero relativamente homogéneo, que incluye al León, al Tigre de Bengala, á 
las Panteras, Leopardos, Jaguar, Puma, Gato (hoy doméstico y áun silvestre) y muchos otros. 
Pero las especies del género Fclis se diferencian por muchos caracteres: la forma de la pupila, 
el número de vértebras de la cola, el pelaje, &, &, y así, dentro del género, se forman agru
paciones ó subgéneros que se caracterizan por algun rasgo anatómico ó del color, y á los 
cuales se dá un nombre. Algunos naturalistas cometen el error de dar ai subgénero el nombre
de la especie, y, cuando aquel es adoptado como genérico, resulta que el animal lleva dos
nombres iguales, lo que valdría y vale tanto como abandonar la nomenclatura binaria, que es 
una gran creación del genio de Linneo  y  dar á los seres un nombre solo. Leo leo, Tigris tigris, 
Leopardus leopardns & A), al Gamo de Europa Dama dama y al Avetruz Americano Rhea rhea. 
El subgénero Leopardus incluye los Gatos manchados como nuestro Jaguar, el subgénero Tigris 
á los zebrados. Fuma á los inmaculados, sin melena y con pupila lineal &. Ahora bien, ese nom
bre con tinta roja es el subgenérico. El Tigre nuestro lleva, pues, la siguiente inscripción: «Ti
gre, Jaguar, Iulis onca, L., Patria de la especie: Ambas Américas; id. del ejemplar (la que sea)*- 
v con huras rojas: «Leopardus». Los Pumas, al nacer, y por algunos meses, tienen rosetas como 
los Leopardos, y el León de melena, durante algunos años, conserva rayas zebradas en el lomo, 
como el Tigre de Bengala, y rosetas en lo demás del pelage, nó precisamente de otro color, sino 
de o l i o  reflejo. Eslas manchas particulares, en especies que no las tienen de adultas, se explican 
por el darwinismo, ó más bien, doctrina de la evolución, diciendo que tales especies descienden 
de antepasados con esas manchas; de modo que podemos anticipar que, si el Jaguar no es extin
guido antes de un siglo (lo que es muy probable), y sobrevive para la evolución de lejanos siglos 
futuros (lo que no lo es), sus descendientes podrán, de adultos, no tener rosetas; pero, de jóvenes, 
si. En la Pantera negra,—que no es más que un caso de mclanismo, en el que el animal toma el 
color negro, en vez del blanco, albinismo— las rosetas son bastante marcadas; pero en mayor 
grado lo he visto en un cuero de Jaguar negro, negro puro, que A m bro setti trajo de Misiones, y 
en el que las rosetas se destacan muy bien con cierta luz.

En cuanto al Yaguarundí de A za ra  no puedo aún afirmar que sea ó no buena especie. Otra 
especie es el «Gato tigre, Chibigüazú, Gato montés» (Felis mitis), parecido al Ocelote y en el cual 
se ha observado un hecho curioso, que no recordaba ni recuerdo haber visto publicado ántes de 
darlo á conocer hace algunos años. A punto de tener cría una hembra de esta especie (en el 
Jardín Zoológico) mató á uña y diente al macho, sin que este opusiera resistencia. Un caballero 
correntino, á quien se habló del asunto, dijo que eso no tenía nada de particular; que en Corrien
tes era cosa conocida, y que la hembra tomaba esa precaución para salvaguardar su prole de los 
ataques del macho, y que este sexo, en tal época, se encontraba con frecuencia solitario.—El Gato 
montés (Felis Geoffroyi) es un gato, poco mayor que el doméstico, de color gris oliváceo, salpicado 
de manchitas negras, y es grande enemigo de las aves de corral en los sitios que habita, casi toda 
la República; el Colocolo (Fclis Culocolo de Molin a ) que también se encuentra en Chile, y que 
Montegazza  llevó de Salta á Italia, donde CORNALIA le dió el nombre de Felis Jacobita, es rarísimo; 
el Felis pajeros ó «Gato pajero, Gato de las pajas, Gato de los pajonales», perseguidor asiduo de 
Perdices y de Martinetas, es un lindo animal variicolor del tamaño de un Gato de Angora: el 
Kyrá (Fclis Fvra), de color pardo oscuro moteado de blanco y de tipo de Mustélido, con la cabeza
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algo deprimida, que se encuentra en el Norte, particularmente en el Chaco. Finalmente, el Felis 
Amcghinoi, traído por C r iv e l l i de San Luis, y que he dedicado á nuestro eximio paleontólogo, por 
sus méritos, y en testimonio de agradecimiento por las diversas especies de mamíferos fósiles que 
me ha dedicado. Es menor que el Eyrá, más esbelto, y de un color rojo ferruginoso. Ha vivido 
en el Jardín Zoológico, donde se encuentra embalsamado y armado. C r iv e l l i llevó á Turin un 
cuero, y como aquí pensábamos que era el Eyrá, con tal nombre lo entregó C r iv e l l i al Museo de 
Turin, j7 allí lo adoptaron como tal {provisoriamente sin duda, porque no tenía cráneo ni ningún 
hueso); de modo que si no hay una publicación recentísima en que se nombre y describa, espero 
se conservará el que le he dado.

De los Cánidos ó Perros, tenemos el Aguará (Canis jubatus), mayor que un Lobo y de color 
leonado rojizo, con vientre más claro, y pardo oscuro en las piernas; y varios Zorros, de los cua- 
el Canis Asara,' es el más común y se encuentra en una vasta extensión de la República; el Canis 
Entrerianns, de Entrenos; el Canis gi'acilisy de la Sierra de Córdova hasta los Andes; el Cauis magc- 
llanicus, del Sur; el Canis culpeus de las provincias cuyanas y de Chile; el Canis griseus, del Sur, &.

De ios otros Carniceros no hay muchas especies en la República. De los Ursinos, aún no se 
ha señalado ninguna especie de Oso en el país; existe, sin embargo, en Bolivia, el pequeño Ursus 
ornatus, del cual, hace algunos años, obtuvo A m eghino , en la costa del Rio, cerca del Paraná, un 
cráneo bastante fresco, traído quizá con el cadáver por alguna creciente del Pilcomayo, ó en otra 
forma; de los Vivérridos sub - ursinos, con cola relativamente larga, tenemos el Yrara ó «Mao 
pelada» de los brasileños (Procyon cancrivorus) que, á semejanza de su congénere de Norte Amé
rica, el Procyon lotor, lava los alimentos. No es escaso en Misiones. El Coatí (Nasua narica), cuyo 
género se extiende hasta México, abunda en Misiones y en el Chaco, y presenta una variedad de 
pelages tal, que quizá todas las especies no sean más que una. Por el momento, la hembra es 
más clara y amarillenta que el macho, y en el Jardín Zoológico existe uno casi isabelino y otro 
acanelado rojizo, de tinte bastante subido. Entre los Mustélidos figuran los dos Hurones (nombre 
Argentino): el menor (Galictis vittataque se utiliza en algunas casas para perseguir á los ratones 
y el Hurón mayor, Galictis barbara.

El Lyncodon patagónicas es un animalito bastante raro, que conoció Gervais por un cráneo. 
Burmeister oyó hablar de él en Mendoza en 1860. Fontana trajo uno completo de Patagònia, 
el cual se conserva en el Gabinete de Historia Natural de la Facultad de Ciencias de la Univer
sidad de Buenos Ayres.

Entre los Lutrinos, la Nutria (verdadera) se encuentra representada por 3 especies: la Lutra 
parauensis, común en el Rio de la Plata, y vulgarmente llamada Lobito de agua; la Lutra brasi- 
licnsis del Alto Paraná, y Ia L. chilensis de la Patagònia y Tierra del Fuego.

De los Melinos, el Zorrino, Mephitis suffocans ó Conepatus Humboldtii, dará bastante que hacer á 
los especialistas, ya sea porque hayan reunido varias en una, ya porque no estén debidamente es
tablecidas sus variedades.

R o e d o r e s . — Como este orden de Mamíferos es el que ofrece mayor representación numérica 
de especies en la República Argentina y aún tiene mucho que dar, me permitirá el lector del pais, 
en cuyo poder caigan estas páginas, y no posea otro medio de clasificación, deseando hacerla, le 
ofrezca algunos datos por medio de los cuales pueda realizarla con toda rapidez y facilidad, no 
olvidando que se trata exclusivamente de animales Argentinos.

Los Roedores constituyen un Orden de Mamíferos terrestres (por más que algunos permanez
can largo tiempo en el agua, como el Carpincho y el Coipu ó Quiyá — impropiamente Nutria) ca
racterizado por la existencia de uñas, por la falta de caninos ó colmillos, y presencia constante 
de incisivos y molares. Naturalmente no hay que tomar en cuenta las especies que no habitan 
la República Argentina, pues existen Marsupiales en Australia que ofrecen lós mismos caracteres, 
y no son, como se vé, Roedores. Los incisivos, en el máximo número de casos, son: 2 arriba y 
2 abajo; pero un grupo, elevado á la categoría de Sub-Orden, tiene arriba 2 incisivos suplemen
tarios, más pequeños, situados detrás de los anteriores; el número de molares varía en los géneros, 
y están siempre separados de los incisivos por un espacio desocupado, la barra.
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Sub-Orden I. Dnplieidui/ados.— 4 incisivos arriba (los anteriores con ranura longitudinal me
dia y y 2 abajo: ó ó 0 molares ■ el ü° de tipo evanescente, cuando existe) arriba y 5 abajo 
( ~-j— jj- I’ ’i: orejas por lo común largas y acartuchadas, miembros posteriores mucho ma
yores (jiie los otros: cola corta.

Familia i.—Lepóridos—Los caracteres del sub-orden. G. Lcpus.
Sub-Orden II. S'wiplicidentados ó Roedores comunes. — 2 incisivos arriba y 2 abajo; y molares en 

número variable (—-J— -x---). Las orejas, los miembros, la cola, las espinas, los pelos y
el número de molares dan caracteres para las familias y tribus, pero no ofrecen nada gene
ral. Varias familias.

Familiali.—Subungulados. — Molares -j-. Los dedos, que son 4 en los miembros anteriores y 
•1 en los posteriores, llevan apéndices más parecidos á cascos que á uñas. Contiene varios 
géneros exclusivamente Sud-Americanos, que, á su vez, se agrupan en diversas tribus: C a v í- 
nos, con los géneros Hydrocheerus. Dolichotis y Cavia', CELOGENINOS, con Ccelogcnys, y D asYPROC- 
TINOS con Dasyprocta.

Familia IÍI—Histrícidos.----El cuerpo está cubierto de espinas más ó menos fuertes y lar
gas, y en el único género del país, Ccrcoiabcs, la cola es prensil.

Familia IV. — Caprúmidos----En su representación Argentina, tipo de rata, cola desnuda, lar
ga, cilindróidea; incisivos de color rojizo; piés posteriores palmados: Myopotamns (Anfibio).

Familia V. — Lagostómidos.---- —, Cola larga, cubierta de pelos largos; animales terrestres que
viven en madrigueras, y con miembros posteriores largos y fuertes: Lagostomus, Lagidium y 
liriomys.

Familia. VI.--Múridos,—Molares—Ij—, Hocico largo, orejas y ojos grandes, cola generalmente lar
ga, casi desnuda: Mus, f ¡.■•spcromys, Rcithrodon.

I'amilia Vil. Ctenómidos.---- . Cortos, robustos, cola corta no desnuda; molares simples sin
pliegues, casi oblongos, con el eje mayor de su sección oblicuo para la fila; el último pequeño, 
cilindrico, oreja muy pequeña: Ctcuomys.

I’amilia VIH. — Sciúridos ó Ardillas— Animales arbóreos, vivarachos, de cola larga, peluda:
Sciurus.
Aunque estas ocho familias están caracterizadas suficientemente para reconocer Roedores Ar

gentinos, debe tenerse en cuenta que tales caracteres no bastan para la Fauna Universal, no sólo 
por su brevedad, sinó porque existen, dentro del Orden, otras familias exóticas que no se han 
tomado en cuenta.

I. L e p ó r i d o s .  --En la República Argentina está representada esta familia por tres especies, 
una indígena y dos exóticas, pero ya naturalizadas: la primera es el Tapití (Lepus brasiliensis), que 
se encuentra en el Chaco y en Misiones. Es un Conejito menor que el común, de oreja mucho 
más corta y de un color general parecido al de la Liebre Europea 7 Lepus timidus), que es una de 
las otras dos, y que hoy se encuentra libre en la Provincia de Santa Fé. La tercera es el Conejo 
común {Lepus cuniculus), que se ha naturalizado en algunas islas del Sur, donde, perdiendo la va
riedad de colores del pelaje obtenidos por la domesticidad, ha recuperado el primitivo del animal 
silvestre europeo. Frente á Buenos Ayres, y muy cerca de la Colonia, hay una isla en la que se 
ha hecho también salvaje, según me han asegurado.

II, S u b u n g u l a d o  s.— A esta familia pertenece el Roedor mas grande que vive en la 
actualidad: el Carpincho {¡ Iydrociuerus capybara), cuyo nombre genérico significa en griego Cerdo 
de agua, el Wassa schioein de los alemanes, ó Water-pig de los ingleses, mientras que el específico 
es una corrupción del nombre guaranítico Capiguara■ La Liebre patagónica ó Marra de los 
Araucanos (Dolichotis patagónica), cuyo nombre {Dolichotis) significa en griego «oreja larga», como 
la tiene en realidad, y que, por lo común, le representan mal los dibujantes que la toman del 
ejemplar embalsamado. Es animal de la Fauna Occidental Argentina, y su límite superior oblicuo
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de Noroeste á  Sudeste, comienza en Tucuman, por Santiago del Estero, Córdova, San Luis y Sur 
de Buenos Ayres, hasta la Sierra de Curá-malal, para extenderse por el dominio patagónico. El 
«Conejo del Campo» en Córdova (Dolichotis centralis), que también se encuentra en Tucuman. 
Parece que W e y en b er g h  (que denominó la especie) la publicó en Holanda enIS7(5; más tarde, en 
18/ 7, la describía BuRMEISTER, con el nombre de Dolichotis salinicola, en las Transactionsoí the Zoologicat- 
Societ/ de Londres, con una lámina, y, ya publicada, escribí á  W e y e n b e r g h , anunciándoselo 
para evitarle el sinónimo, pues ignoraba dónde y cuándo había publicado en Holanda. La Doli
chotis centralis apareció en 1877 en el Boletín de la Academia Nacional de Ciencias, con una llamada 
final que dice: le «comunican que Bu r m e ist e r  había publicado la especie con el nombre de 
Salmeóla (?)* En el Tomo III de la Descriptiou Physique de la R. A BURMEISTER refirió su Salinicola 
a variedad de Patagónica; y cuando, poco despues de hacerme cargo del Jardín Zoológico de Buenos 
Ayres, á  fines del 88, recibió éste un ejemplar de la centralis, vi que era buena especie, y sorprendido 
de que B u r m e ist e r  la reintegrara en Patagónica, fui al Museo, donde me la hizo ver un empleado. 
Lo que allí vi era realmente un macho de Patagónica, con bastante acanelado bajo la banda blanca 
del tren posterior, lo que ni siquiera autorizaba á formar una vaiiedad. Al estudiarlos mamíferos 
del Jardín y publicar sobre ellos una serie de artículos en El Nacional, comenzando el 21 de Oc
tubre del 89 y terminando á  principios del 90 (los que reuní despues, comenté y publiqué en 1893 
en la Revista del Jardín Zoológico, adopté el nombre de centralis, é hice un lijero estudio comparativo 
de las dos especies, reconociendo, entre caracteres importantes del tamaño, color del pelaje y 
causa de éste, uno principal: el contorno de la oreja. En Dolichotis patagónica la mitad anterior 
(con su lóbulo) es tan alta como el ancho en la base, y en centralis el alto es á la base como 
2 es á 3. Si tomamos 4 cuadrados iguales y con ellos formamos uno mayor, disponiéndolos asi 
suprimido un cuadrado superior ( : .) tendremos una idea del contorno de la oreja de D. patagónica, 
mientras que el de Ia de D. centralis exij'iría 6 cuadrados, así (:.-:), y, suprimiendo dos superiores 

obtendríamos tal idea al respecto.
Ên 1890 desapareció del Jardín, de un modo misterioso, el ejemplar de D. centralis, v en 

1896, estudiando esta cuestión el Dr. B e r g  en el Museo, que hoy dirige, me enseñó una Dolichotis 
en la que reconocí inmediatamente una centralis, diciéndome que aquel «era el ejemplar que había 
servido de tipo á B u r m e ist e r  para su Dolichotis salinicola», referida despues á patagónica. Total: un 
nudo gordiano. Si la especie ha sido publicada realmente en Holanda, como dice W e y en b er g h , 
lo que B e r g  no encuentra todavía, debe llamarse centralis; si esto es una fantasía, se llamará 
Dolichotis salinicola, B urm ., á pesar de la reintegración en patagónica hecha por BURMEISTER. Tenga 
presente el lector que esta complicada cuestión es un modelo simple de lo que ocurre á cada 
paso con las especies de todas las Clases, y de cuánta sagacidad se necesita para salir bien parado 
de semejante laberinto, sin contar el prolijo y largo estudio que redama. Se lo he presentado 
como un ejemplo, para que juzgue este trabajo con benevolencia, y que no extrañe la rapidez con 
que ciertos grupos son tratados, en presencia de los miles y miles de especies de animales de la 
Fauna Argentina. Terminemos, pues, con los Cavinos. La otra especie es el Cúí ó Cuís ( Cavia 
aperea), (quizá también Cavia australis) especie que muy probablemente ha dado origen á los 
Chanchitos de India. Estos animalitos son manchados de blanco, rojo-canela y negro, y es curioso 
el hecho de que estos colores, mezclados (con pintura), dan el tinte homogéneo, pardusco, de la 
especie silvestre. En el Jardín Zoológico, por selección, hemos obtenido, fácilmente, blancos, 
rojos y  negros, y ahora vamos á ensayar si, por atavismo, sale, de uno de estos odores puros, el 
pardo prLtino. En todo caso, hay que unir blancos con ejemplares silvestres pardos, porque 
no es difícil que el origen de las manchas se deba á la unión de albinos con puros, típicos. El 
Chanchito de India es una especie preciosa, que se debe multiplicar todo lo que sea posible, para 
acilitar los experimentos de los biólogos en la rama de bacteriología y puedan obtenerlos á bajo 

precio. Pocos animalitos son más sensibles á las inyecciones de microbios, y no hay mamífero 
doméstico qué se reproduzca con más abundancia, y que cueste menos al criador. De la Tribu 

e los Celogeninos tenemos la Paca (Ccclogeuys paca), de cuerpo como el de la Liebre patagónica, 
pero más retacón, con piernas más cortas, y un conjunto en el contorno que más lo asemeja al 
del Carpincho. La Paca es de un color pardo oscuro algo rojizo, con filas longitudinales de
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manchas blanquecinas. Los Dasiproctinos se encuentran representados por un animalito ágil, 
esbelto, que parece una Cierva en miniatura, con pelos fuertes, asentados, pardos oscuros, y un 
rHlrju dorado, con cierta luz, debido á anillos de un color amarillento fuerte de los pelos: es el 
Agutí i Dasyproeta .-¡'jura’).

III .  II i s t r i c i d o s. -lista Familia, á la cual pertenece el Puerco • espin, de las orillas del 
Mediterráneo, se halla representada en nuestro país (en Misiones y en el Chaco) por una especie 
que llaman Coendú ó Puerco-espiu las personas que la traen del Paraguay, donde abunda más. 
Ks el Ccrcolabcs villosus, que vive en los árboles, y pasando de rama en rama, ayudado por su 
cola prensil. Esta especie ha vivido en el Jardín Zoológico, y no es difícil que también se 
encuentre, en las Altas Misiones, el Ccrcolabcs prcJicnsilis, con espinas hasta de 12 centímetros en 
el lomo.

IV. C a p r ó  m i d o s . - L a  única especie es el animal impropiamente llamado «Nutria» 
porque las Nutrias {Lutra) son animalitos Carniceros, que llaman aquí Lobitos de agua. La falsa 
«Nutria» Quiyá de los guaraníes, y Cóypu de Chile ó más bien de los Araucanos, abunda en toda 
la República, al Nordeste y Norte de la línea que señalé para la Liebre patagónica. Este animal, 
que no me detendré á explicar, ofrece una particularidad que llama mucho la atención: la hembra 
tiene las mamas en los flancos, y, tan arriba, que son casi dorsales. Esto explica por qué los 
hijos se le trepan al lomo para mamar. Su nombre es Myopotamus coypu, del griego que signi
fica Rata ó Roedor de rio y el araucano Coypu.

V. L a g n s t ó m i d o s .  — El mayor de ellos es la Vizcacha (Lagostomus trichodactylus), 
animal bien conocido en las llanuras Argentinas. Como cava sus madrigueras en las Pampas, 
procura levantar los relieves exteriores que rodean las bocas, para evitar la entrada del agua que 
corre por el campo, así es que no sólo practica aquella operación con la tierra excavada, sino que 
amontona alrededor todo lo que encuentra. Cuando la gente del campo pierde cualquier objeto, 
lo busca en las «vizcacheras» donde á veces se han encontrado relojes, cuchillos, rebenques &. 
La Vizcacha de la Sierra (Lagidium Citvicri) de la cual se creía que sólo llegaba hasta el Sur de 
liolivia ó Noroeste de nuestro país, en las alturas andinas nevadas, ha sido hallada por CARLOS 
A.MKr.niNo en los relieves orográficos mayores del Chubut y áun de Santa Cruz en la Patagònia. 
Tiene orejas largas y bastante del tipo y tamaño de un Conejo, de color gris con pelos negros, 
entremezclados (más claro en lo inferior) y la cola larga, cubierta de pelos cortos, termina por un 
penacho ó borla de largos pelos negros, abundantes y lacios. El otro representante de la tribu 
es el género Eriamys, es decir las Chinchillas, de las cuales abunda más en nuestro país aquella 
cuya piel es más estimada, la Eriomys lanigera. Su tamaño es algo mayor que el de una Rata 
corpulenta, ojos y orejas grandes, redondas, cola mayor que la mitad del largo del cuerpo, ter
minada con un penacho de pelos grises, de ápice blanquecino; lo superior es color ceniza moteadito 
de negro, y lo inferior, como las piernas, blanco. Se encuentra en nuestro país desde las alturas 
de Catamarca hácia el Norte. La otra especie, más rara aquí, pero que también pertenece á 
nuestra Fauna, dominando hácia Bolivia y el Perú, es la Eriomys Chinchilla, mayor y más robusta 
que la otra, con pelos anillados y viso plateado, en la cola dos zonas oscuras, y bigotes mucho 
más largos que en la lanigera.

Como al Carpincho y á la Nutria ( Coypu), se persigue de un modo salvaje á estos animales» 
cuyo cuero es uno de los más estimados objetos de la peletería, así es que la recojida anual se 
cuenta por miles de docenas. Hace años que venimos predicando en desierto á propósito de una 
medida oficial que tienda á suspender periódicamente tales cacerías. El procedimiento sería bas
tante simple, sinembargo. Una persona animosa puede redactar la ley con todos sus requisitos, y 
llevarla á un Ministro del Interior para que la firme. Aún no he podido conseguir Chinchillas para 
el Jardín Zoológico.

VI. M ú r i d o s .  — Los Ratones. Cuatro especies nos ha enviado la Europa con sus buques, 
y se han naturalizado de tal manera, que podría desearse adquirieran valor sus cueros como de 
Chinchilla, para que se exportaran por miles de docenas. Su género es Mus, y tenemos aquí el 
Minero {Mus musculus), la Rata común {Mus decumanus), otra semejante, más escasa (Mus tectorum), 
y, por último, la Rata negra, que es bastante rara. Los tubérculos de los molares en el género
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Mus, estan casi opuestos en pares, y, en el género Hesfieromys, alternos. Este géne-o es el nue
p Z Z t Z  T  Pta!tS’ C°n Un nÜmer° considerable de especies, número que aumenta más cada día 

ra ..enalarlas todas, tendría que dar una descripción de cada una, tarea muy larga, de modo
r  Cí r  6 *«*?<'. del tamaño de una Rata, de color rojizo ferruginoso con
I r i s  ro (“ «y lindo animal); el Hesfieromys bimaculatm  del tamaño del Minero, de color
gr s con una mancha de pelos blancos detrás de cada oreja; el H. a rm a rim  y  el H. uasuim

f  c I Z 3 m t  2  i r  7 61 ÚItÍm° 61 h0dC° máS Sa,ÍSnte * *■ El género del cual hay. mas de una especie, por ejemplo, Rcitkrodon typicus, se diferencia esencialmente dé
Hespero'nys porque t.ene en lo anterior de los incisivos una ranura longitudinal como L c Z s
(vease W a t er h o u se , L os Roedores; B u r m e ist e r , Descr. phys. de la R e f. A rg. T III- F A m eg h m o

^ j a n u m f è r e s  fossiles de la Rep. A r g ,  las publicaciones á que han dado lu g i  los tnvíos de 
S p e g a z z in i a Italia y á Inglaterra al Museo Británico & &).
H J n ZC t e n ó m i á o s ‘~- Vulgarmente llamados Tucutucos, nombre onomatópico que recuer- 
da e mido que estos animales producen bajo tierra al castañetear con las muelas. Sou difíciles 
de obtener aunque abundantísimos en Patagònia, donde hay comarcas en las cuales los caballos 
se hunden hasta el encuentro, tan minado está el suelo por estos animalitos

Hay que leer los Viajes de Mo^ ano y de F ontana  ( v. Bibl. botánica) para darse cuenta d e  
su obra. En las orillas del Rio Negro de Patagònia los he oido todos los dias- pero no pude

cerca^dtTla ̂ ferra' ^  ^  ™ ^  visto uno

i: ¿it l  v zf x s  iszztt -
Occidental y éste de la Oriental Argentina. ' ' 8qUel de ‘a Fanna

FJ Ct. Mage.llanicm es de un color gris pardusco .moteado de negro y amarillo más claro ñor 
debajo; cola y ptés blanco, Mide 25 centímetros, cola 7. Pero lo.“d o sZ ¡e r o ” que he »omb™

plonTiL ym enor. “  menOT ^  d£ C°rdÍIlera- El a  brasiHmsis es más

m entóla  A rd iU a Z  Mi Ó ArdÍI'a.S ~ L o S  Sres' N ie d e r l e in  y O u e ir e l  han obtenido, separada
mente, la Ardilla de Misiones. El primero me trajo un cuero con cráneo, todo muy estropeado

L L  r d a T a Z l ’B r a t r r ™ " 0 Z  Ia f specie- aunque con mucha duda, al Saurus L a u g s L f fü ,  
señalada ya del Brasil. Es un animalito algo mayor que la Ardilla común de Europa ( S c í- u s
■utlgans) En Bolivta existen Ardillas con rayas longitudinales, y no es difícil que se encuentren 
en nuestro país también, por el lado de Oran, en el Chaco.

menteESDENTAHD0S' ~ De ^  ° rden’ rePresentado e" 'os tiempos actuales por un número relativa- 
D esde t T °  gener°S y eSPedeS’ habitan 3 (4?) FamÍHaS nuestr0 País- Es bien sabido que los 
de fndsW oT 36 CaraClenZan y dlferenciau los Mamíferos terrestres por la falta constante

A. Sin diente alguno; lengua muy extensible........................ B b i i i ¡ i ¡ .  ,  . ,

AA. C o n  dientes molares:   Fam‘lla ''
a. E l  cuerpo no está protejido por un caparazón... F-imiiii u n ;•

ae. . E l  c u e r p o  s e  e n c u e n t r a  p r o t e j i d o  p o r  u n  c a p a r a z ó n  c o n "  m a s Y m e i i o s  
a r t i c u l a c i o n e s ......................... .........................................................................  familia III. D n s ip ó d id o s .

se ren reZ a n  nnCr°df á g Í d ° S * ° S ° S h ° r m ¡ S « e r o s. Estos animales, bien conocidos, 
. .  . . .  P °S esPecles en la Fauna Argentina. El Oso hormiguero común (Myrutcco-
p o f  e /ch a co  qr  r  MnCUentra “  t0d° 61 NOrte de la RePüblica’ d“ d« Tncuman, Salta y jujny, 
guav menor '0 0 ^^! ‘S1°neS; y el Tamandua ( Tamandúa tridactyla), que se suele traer del Para-
íeonadreon h T '  Y  “ “  CUb¡erta de Pdo corto' y que es de un color blanquecinoleonado, con una banda negra oblicua en la paleta. Ha sido hallado en Misiones.

miembro d e^ u eíra  u" d ° Y t  P e r e z o s o s ' El Bradypus tridactylns, señalado en 1878 como 
miembro de nuestra Fanna (Chaco salteño), ha vivido en el jardín Zoológico, procedente de

TOMO I.

61
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Bolivia, y ahora hay uno allí, traído de Pernambuco. Los brasileros le llaman irónicamente 
■ Perico lijcro-. H'- visto cueros de este animal obtenidos en Misiones.

111. D a s i p ó d i d o s ó A c o r a z a d o s .  — El mayor número de especies conocidas de 
esta humilia se encuentra en la República Argentina, desde el gigantesco Priodon gigas hasta 
los pequeños Zai'ilyus minnlns y (lamydopkorns. Me parece innecesario redactar en nueva forma 
lo que antes publiqué, á propósito de estos animales, en los artículos citados y reunidos bajo el 
título de El J a rdín  Zoológico KN 1890, en la Revista del Jardín- Zoológico (1893, T. I). En la 
página 1M-8, dije: A este grupo (Desdentados) pertenecen los animales Sud-Americanos vulgar
mente conocidos en la República Argentina con los nombres de Peludo, Piche, Mulita, Tatú, 
Quirquincho, Quirquincho bola ó Mataco, Piche, Pichiciego, &.

Su rasgo externo más característico es la presencia de un caparazón dorsal, más ó menos 
huesoso, que cubre el cuerpo, y cuyas pequeñas placas se hallan revestidas de sustancia córnea, 
la cual corresponde ó no en su escultura á la de las placas subyacentes, La forma de dicho 
caparazón no presenta, en su conjunto, anomalía alguna, en lo que se refiere á su forma compa
rada con la del tronco, pero muestra, eso sí, una diversidad extrema en su construcción, no sólo 
considerándola dentro de los límites de los géneros, sino también de las especies.

Compuesto, en el mayor número de casos, de bandas transversales de tales placas, dichas
bandas se presentan movibles en mayor ó menor número, llegando al mínimo en el Mataco ó 
Quirquincho bola, que sólo tiene tres, en la parte media. Por otra parte, las placas no cubren 
solamente el caparazón que constituyen, pues se encuentran también en la cabeza, en los
miembros y en la cola.

Kn lodos los animales de este grupo, el caparazón fvulg. cáscara) está completamente 
adherido á los tejidos blandos: pero se exceptúa el Pichiciego, en el cual sólo se une en los 
bordes anterior y posterior, y en la línea media ó espinal, quedando el resto adosado á la piel 
oculta y cubierta de pelos. Kn este tipo, muestra también una particularidad, y es un escudo 
semicircular, posterior, pelviano, convexo, en parte despegado, y adherido por su porción supe
rior casi reda al caparazón dorsal.

1.a cabeza es por lo común corta, cónica, más ó menos deprimida; las orejas de longitud
variable, y mediana la abertura de la boca,

Kl tronco es robusto, ovalado, cilindróideo, bastante deprimido y ancho en algunos, como el 
Peludo, y aun susceptible de formar bola, como lo hace el Mataco.

Los miembros son cortos y muy robustos, armados, en particular los anteriores, de uñas fuer
tes y poderosas, que utilizan en la excavación de la tierra para formar sus cuevas ó para escon
derse (ó buscar su alimento). Kn el Pichiciego, tomando en cuenta el tamaño del animal, puede 
decirse que son enormes.

La cola, completamente cubierta de placas unidas, que á veces forman anillos, y constituida 
siempre como estuche, es de longitud variable: larga en la Mulita y muy corta en el Mataco. Su 
forma es cónica, más ó menos regularmente afilada hacia la punta; pero en el Pichiciego tie
ne la forma de un vástago corto terminado en una maza ó clava deprimida. En Xennrns es 
desnuda.

En su mayor parte tienen hábitos nocturnos ó crepusculares; pero la Mulita es diurna. El 
Mataco suele también salir de dia de su cueva; por lo menos yo he visto Matacos á medio dia en 
las colinas próximas á Carmen de Patagones.

Su régimen es animal; pero en muchos casos no desdeñan el vegetal; en cuanto al Peludo, 
come cuanto se le dá: prefiere, sin embargo, la carne.

La grasa de Peludo tiene fama de ser remedio excelente contra el reumatismo articular, y he 
visto vender, á buenos precios, cáscaras de Mataco, para aplicarlas como casquetes en las rodillas 
de reumáticos.

Pero ¿qué es lo que no se ha aplicado contra el reumatismo?
Los caparazones de algunas especies, arqueados hasta aproximar el borde anterior al poste

rior, cosiendo los laterales, sirven á los Indios Tobas y áun á otros, como de canastillas para 
guardar objetos pequeños. Los paisanos fabrican yesqueros con el estuche de las colas.
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No conozco otras aplicaciones de las especies de Dasipódidos, cuyos representantes habitan 
desde México hasta el extremo austral de Sud-América.

La manera de cazarlos (como que su carne es muy apetecida) es bien simple. En las noches 
de luna, los habitantes de la campaña suelen salir á peludear, argentinismo que expresa la cacería 
del Peludo. Ella se ejecuta por medio de perros, ó dando al animal un golpe con el mango del 
rebenque ó con un palo.

La Mulita se caza de dia.
En esta familia se conocen tres grupos ó subfamilias actuales que habitan la República Ar

gentina.
I. Clamidoforinos.— Caparazón compuesto de fajas movibles transversales, no unido á la piel 

sitió en la línea media, ó espinal y en los bordes anterior y posterior; un escudo pelviano poste
rior casi perpendicular al dorso; cola corta en forma de maza.

II Dasipinos.—Caparazón unido á la piel; fajas medias movibles y en número variable; las pla
cas son fijas en las secciones anterior y posterior; cola más ó menos cónica. Los escudos cór
neos que cubren las placas tienen la misma forma que éstas.

III. Praopinos. Los escudos córneos que cubren las placas tienen distinta forma que éstas.
I. Clamidoforinos .—En nuestro país se encuentra el Pichiciego ( Clamydophorus truncatus) desde 

San Juan, Mendoza y San Luis hasta Bahía Blanca, lo que lo constituye miembro caracteristico de 
la Fauna Occidental Argentina. En todos los tratados de Zoología un poco extensos se menciona 
y áun describe este animal. En mi trabajo citado (p. 245) he descrito el ejemplar vivo del Jardín 
Zoológico, con sus costumbres. Allí vivió cinco años y medio en una casilla de madera cubierta 
de vidries y de alambre tejido, y con bastante arena, dentro de la cual se escondía. Su alimento 
era de leche, biscotelas ó biscochuelo mojados en la misma, larvas dej gusano de la harina (Tene
brio molitor), ó del Bicho de cesto (Oiketicns platensis). En el tiempo que vivió (y murió de un 
golpe al abrir la puerta de su casilla) no estuvo enfermo sino una vez, en los primeros dias, á 
causa de la carne cruda raspada, la que no volvió á dársele. En la región que he señalado vive 
en los médanos ó colinas de arena, y siempre es muy raro, sin duda por vivir escondido en su 
arenal.—En Bolivia se encuentra otra especie, el Clamydophoi'us retusus, que no tengo idea se haya 
visto en nuestro país, pues sólo hay de ello indicios vagos.

II. Dasipinos.—A esta sub-familia pertenecen las siguientes especies: el Tatú gigante (Priodon.
gigas) coloso de la Familia, que alcanza 1 metro más ó ménos desde el hocico á la punta de la 
cola y que habita Misiones y el Chaco, habiendo sido hallado, hace ya años, cerca de Córdova. 
En el Paraguay, al Norte, me aseguran no es muy raro. Allí le dan el nombre de «Tatú-carreta»; 
vive también en el Sur del Brasil.—El Tatú de doce bandas (Xenurus nniciuctus) ha sido señalado 
de Misiones.—El Mataco ó Quirquincho bola ( dolypeutes coimrus), con tres bandas movibles en la 
región central de la coraza; la cabeza y la cola, cortas, casi triangulares, y tapan, colocadas la
una junto á la otra, la abertura circular formada por la unión de las dos escotaduras, anterior y
posterior del caparazón, cuando el animal forma bola. A semejanza de los Cloportes, deja que 
lo hagan rodar, y es curioso cuánto resiste.—La Mulita enana, ó Pichiy de Azara (Zaedyus mi
nutus), la especie más pequeña del grupo, y apenas mayor que el Pichiciego. Tiene 8 ó 9 bandas 
movibles en la sección central de la coraza. Habita la región andina y se extiende hasta la Pa
tagònia y Sur de la Provincia de Buenos Ayres.—El Piche {Dasypns sexciuctus), mayor que el Pe
ludo común, y que, habitante de nuestra Mesopotamia, sube al Brasil y áun vive en las Provincias
del Norte.—El Peludo (Dasypns villosus) extendido por casi toda la República. Ofrece bastantes
diferencian (observadas en el Jardín Zoológico) sexuales y de edad, no para justificar la creación 
de especies diversas, ó errores, sino para atenuar la culpa de estos. El Peludo tiene un tufo 
bastante desagradable en cualquier forma que se le cocine. La única vez que lo he probado, se 
trataba (hace muchos años) de un animal cebado. Insoportable—digo—pero no me extrañaría 
que eso fuera un mérito para ciertos gastrónomos. Comen lo que se les dá, pero prefieren la 
carne picada.

III. Praopinos. — A estegrupo pertenecen dos Mulitas,nombre que llevan á causa de las largas 
orejas. La común ó menor ( Tatusia hybrida) abunda en las Provincias del Litoral y en las Pampas,
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y se encuentra en el Chaco hasta Salta. De toda la Familia á que pertenece, es 3a especie más 
perseguida, y con razón, porque, como fiambre, difícilmente podrá encontrarse (en la República 
Argentina; nada más delicado. Los que saben comerla la prefieien hervida y fria, pues caliente 
es m extremo empalagosa é indigesta, sobre todo si está muy gorda. Los cordon-blcu de Buenos 
Ayres, particularmente franceses, la condimentan demasiado en los hoteles. No es carne la suya 
para enfermos, ni para convalescientes, ni para niños de ciudad, y, dividida en cuatro, dá ración 
para cuatro personas sanas. Solo, es manjar que excluye el vino. La otra especie es mucho más 
grande, y se la llama Mulita gigante ó Peba ( Tatusia novemcincta). Parece que abunda en Santa 
Fé y se encuentra también en el Chaco, en Corrientes, en Misiones y en el Brasil. —El nombre 
genérico de Tatusia es una latinización de Tatú, nombre guaranítico de los miembros de la Fa
milia: hybrida es trivial, como traducción de muía, y novemcincta alude á las fajas libres de la sección 
central de la coraza. Las Tatusia son los Dasipódidos Argentinos que tienen más delgada la cabeza. (1)

Marsupiales.—Es un hecho bien conocido que, de este Orden (ó Sub'clase para muchos) sólo 
existe en América una familia, los Didclñdos, ó, como aquí los llamamos, Comadrejas (en España 
las llaman 8arigüeyas, corrupción del guaraní Cari-beyh, mientras denominan Comadreja á un pe
queño Carnicero). Las Comadrejas de la República Argentina han aumentado en este último 
tiempo. La más conocida es la Picaza (Didelphys Azaro?), con cara vulpina y rayas blancas y ne
gras en la misma. Se extiende por todo el Norte, abunda en los campos de Buenos Ayres, y lle
ga hasta el grado 37 (Lat. S.) donde la he señalado de La Sierra de La Tinta. Todavía se sue
le cazar dentro del recinto de Buenos Ayres, en alguna quinta. Es animal dañino, porque ataca 
los gallineros ó á las gallinas que duermen en ramas de árboles. Trepa sigilosamente por éstos, 
y cuando la gallina la siente y levanta la cabeza, le hunde rápidamente los dientes en el pescue
zo y si os necesario se deja caer al suelo sin soltar presa. También persigue mucho los huevos. 
La Colorada {Didelphys crassicaudata) es un animalito de color rojizo subido, en extremo ágil, y con 
algo del tipo de Mustelino. Es algo más larga que una Rata, casi como un Hurón Europeo y 
corro con gran rapidez; su cola es gruesa.—La Didcl[>hys brachyura obtenida por Darwin en Mal- 
donado í Kep. Oriental) y señalada de La Tinta, es del tamaño de la Rata negra {Mus rattns) cola 
fina y corta, parda por arriba y acanelada por debajo. Didelphys pumila es más pequeña aún, &.

En su trabajo sobre la Paleofauna Argentina, en este mismo libro del Censo, Ameghino ex
plica cómo han sido hallados en Patagònia los antepasados de nuestros Marsupiales y de los de 
Australia, etc., y muchos otros descubrimientos que hacen dar un vuelco extraordinario á todo 
lo que sabíamos de Geología en relación con sus documentos paleontológicos.

Pocos Ungulados tiene la República Argentina en cuanto al número de especies. Como es 
sabido, el tipo se divide en dos grupos: los Perisodáctilos y los Artiodáctilos. En los primeros, 
el miembro carga sobre el dedo medio, que es el más desarrollado, y con frecuencia el número 
de dedos es impar, pudiendo ser único, tal cual sucede en el Caballo, ó presentar 4 en los ante
riores y tres en los posteriores, como ocurre en el Tapiro; pero el 4o del Tapiro es el más pe
queño, tiende á desaparecer, y  la especie muestra, de todos modos, más fuerte el medio, ya que 
también ofrece 3 en las extremidades posteriores. Los Artiodáctilos cargan sobre 2 dedos, y mues
tran, ó no, otros dos; en el primer caso se trata de les Suídeos y en el segundo de los Rumiantes.

Los Perisodáctilos sólo tienen un representante en nuestra Fauna (y en la de toda América), 
el Tapir, Tapiro, Anta, Danta, Gran bestia, Mborebí ( Tapirus americanas), animal en extremo cono
cido para que sea necesario ocuparse de él.

Los Artiodáctilos, del grupo de los Suídeos, ofrecen dos especies: el Pécari de collar ó Chan-

(\) Al revisar esta prueba, no puedo resistir á la tentación de comunicar al lector un descubrimiento inte
resantísimo que acaba do liaeer Ameoihno, y cuya, publicación recibo en este momento. Se trata de un repre
sentante vivo de la antigua y hasta ahora considerada extinguida familia de los Milodontes (Florentlno Ameoihno, 
Prendere natiee su r  le .V e u m  // l o d  o n L i s  t a i ,  un representant vivant des aiieiens Edentés Gravigrades 
fossiles de l*Argontme, 2 Aot'it 18DS) - Del interior de Santa Cruz.
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cho javalí, ó Taytetú ó Tateto, ó Tayazú (Dicotyles tayagü), frecuentemente publicado con el 
nombre de Dicotyles torquatus, y que es, de las dos especies, la más oscura y  con un collar 
blanquecino—y el Javalí, ó Pécari-labiado, ó Chancho rosillo (Dicotyles labiatus), con una mancha 
blanquizca á cada lado de la boca. Esta especie se ha reproducido en el Jardín Zoológico, y la 
cria ofrece un pelage color canela, denso, y mucha viveza desde poco despues de nacer. Ambas 
especies viven en el Norte.

Los Rumiantes que figuran en nuestra Fauna, pertenece á dos familias.
I. Camélidos. — Rumiantes con incisivos superiores y  sin cuernos.
II. Cérvidos. — Sin incisivos superiores, y el macho con cuernos.
¡ . C a m é l i d o s  sin giba, ó Americanos, que comprenden el género Anchenla, con las 

especies, Guanaco ó Huanaco (Auchenia Huanaco), la Vicuña (A. vicunna), la Llama (A. Lama) y 
la Alpaca (A. Paco), las dos primeras silvestres y las otras dos domésticas, derivadas, según opinión 
de algunos naturalistas, de la domesticación de las primeras, lo cual parece difícil de afirmar. Este 
género es característico de la Fauna Occidental; el Guanaco se extiende por los Andes hasta la 
Patagònia y Tierra del Fuego, y todavía, en 1883, observé una bandada como de 50 individuos en 
la Sierra Curá-malal, y es hecho conocido que ántes avanzaba mucho más al Norte por la Pro
vincia de Buenos Ayres; pero lo hay en las Provicias Centrales también. Las otras tres especies 
son del Norte: la Vicuña se observa en las alturas Calchaquíes y por las altas mesetas penetra 
en los países limítrofes, y la Llama y la Alpaca en Jujuy. El Jardín Zoológico posee todos los 
Camélidos que viven en la actualidad, y, respecto del género Auchenia, no ha ofrecido otra particu
laridad que pueda mencionarse aquí sino la producción de un mestizage de Alpaca y Huanaco, 
más grande que la Alpaca y más robusto que el Huanaco (Auchenia Paco-huanaco). Jamás se ha 
observado en el Jardín un caso de capricho de una hembra, como el actual. Saltaba los corrales 
hasta conseguir su objeto, y cuando aquellos se elevaron hasta dos metros para impedirle se 
escapara, mostró en el primer tiempo, y en ciertas épocas, verdadera inquietud é indocilidad.

II. C é r v i d o  s .—Sólo cinco especies seguras de ciervos Argentinos conozco del país: Una,
el Huemul, tennis bisulcus — el Equus bisulcus de Molina que lo describió — también Cenáis chilcnsis y 
aun tervus antiseusis D’ ORB,) es característico de la Fauna Occidental, y se encuentra en los An
des patagónicos. Es animal muy raro en las colecciones; el Museo público posée dos ejemplares 
que Moyano trajo á Burmeister y el Jardín Zoológico no lo ha podido conseguir aún vivo. — El 
Ciervo de los pantanos (Cervus paludosus') es el más corpulento de los cinco, de color rojizo, con 
la mayor porción de la parte inferior de las piernas pardo-oscura. En el Jardin han figurado dos 
hembras. Desde el Sur del Delta paranense hacia el Norte ya se encuentra este Ciervo.—El 
Venado (el macho) ó Gama (la hembra) — (Cervus campestris)  de unos 60 á 70 centímetros de alto 
—generalmente con tres y á veces cuatro mogotes— es animal de pampas; pero creo que no vá 
más al Sur del Rio Negro de Patagònia, extendiéndose por todo el país hacia el Norte, y subiendo 
á Bolivia, Paraguay y Brasil.-• Las dos últimas, llamadas Corzuelas en Tucuman y respectivamente 
Guazú-birá y Guazutí en la región guaranítica (Subulo nemorivagus y Subulo rufus) son especies de 
bosques, como ya lo indica el nombre específico de la primera. Los Sábulos (ó Coassus latinización de 
Guasa) habitan el Norte de la República, siendo el nemorivagus más frecuente de hallar en Tucu
man que el rufns. Las hembras se domestican en extremo y siguen á sus amos á semejanza de 
perros. Pero los machos, cuando tienen los cuernos, son impulsivos, como todos los Ciervos, en 
igual caso, y como esos cuernos son simples, parece que atacaran con puñales, y no hay que 
descuidarse. El nemorivagus es de color pardo, mas ó menos claro, y, el rufns, rojo oscuro, corilino 
brillante. Esta última especiefr/^/>/j) varía, produciendo sorpresas, desde su primera edad hasta 
que llega á adulto, y los zoólogos deben tener mucho cuidado antes de animarse á fundar una 
nueva especie de este género que tenga un pelage rufus, cualesquiera que sean las variantes del 
blanco ó de otros tintes accesorios. Así lo he observado eu el Jardin Zoológico.

De manera pues que, sintetizando, tenemos tres Ciervos con aspas ramificadas, y dos con 
cuernos simples.

El Huemul, especie de las montañas de los Andes, de color gris pardusco y del tamaño 
del Cervus dama.
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El Ciervo de los pantanos, algo mayor aún, y habitante de terrenos bajos más ó menos 
pantanosos.

El Venado y Gama de color pajizo, habitante de los prados, y del tamaño de una Gacela.
La Cor/nda parda ó Guazú-birá, de color pardo, y algo menor, habitante délos bosques como: 
La Cornuda pija ó Gunzútí.

Los Mamíferos acuáticos ó pisciformes, sólo tienen representación para nosotros en la costa 
Atlántica, i Vease la o b ra  citada de A m e g h in o ).

AVlKS. (I)

Lo mismo que para los Mamíferos, fué D. Fé l ix  de Aza ra  el primero que escribió una obra 
general sobre nuestras Aves, la cual lleva el título de Páxaros del Paraguay y  Rio de la Plata. 
Vii·iLLOT les aplicó la nomenclatura binaria lineana, pues A zara  las había designado con simples 
denominaciones castellanas ó guaraníticas, y más tarde H a rtla ub  publicó un Indice que lleva su 
nombre, el Indice de H a r tla u b , en el que las especies de D. FÉLIX llevan, junto al nombre que este 
autor les dió, el técnico último. En su Voyagc dans C/huerique Meridionale, D ’O r b ïGNY estudiólas Aves 
con L ai-rksnayií, mientras que G ould  hacía conocer en la Zoology of the fíeagle las coleccionadas por 
D a r w in . En su obra Reise durch die La Plata-Staatcu, B u rm eister  consigna, en la Revista sistemática 
final de los Vertebrados de este país, 263 especies de la Clase, y estos trabajos, más tarde, sirven 
do fundamento á numerosas publicaciones relativas á Faunas locales, con excepción del Capítulo 
sobre la l·'auua Argentina de YVey en b er g h  en la ya citada obra de N a p p . En su libro sobre el 
Chaco, Fo n tana , valiéndose de A zara  para determinarlas, y del Indice de Hartlaub, consigna las 
que observó en aquel Territorio Argentino durante su larga permanencia en él; el Dr. DOERING 
(A.) visita el Rio Guayquiraró, y con sus datos y los de S chulz (establecido entonces allí), dá á 
la estampa, en el Periódico Zoológico, sus Noticias ornitológicas sobre las regiones ribo'eñas del Rio 
(lUnvi/uiraróy y más tarde las que había reunido ú observado durante la Expedición al Rio Negro. 
Poco despues viaja con S chulz á las Provincias del Norte y  las novedades son remitidas á 
C aba n is , quien las publica, mientras que en su viaje por las regiones calchaquíes descubre una 
Fauna ornitológica particular, con elementos que sólo habían sido señalados de Bolivia y del 
Perú. F élix  L ynch A kkibálzaga  publicaba una especie nueva de Podiceps) su hermano E n riq u e , 
las Aves (en su Fauna del Baradero); el autor de estas páginas, las de Salta (en la Fauna de 
esa Provincial, las observadas en una Excursión por el Rio Lujan, las del Tandil y de la Tinta 
(,con JUSTO GONZALEZ Aci-l.V, las consignadas en Viaje á Misiones, tas Aves libres del Jardín Zoólogicô  
etc. En su Fauna de Tucuman, Mig u e l  L il l o  enumera las que de allí conoce, y S tem pelm a n n  y 
S chulz  las de Córdova, haciendo otro tanto A m bro setti con las que conocía dé Entre Ríos, y 
O rtiz  con las observadas en la Expedición al Chaco. Pero un ornitólogo distinguido se había 
dedicado, desde su niñez, á esta Clase de animales, observándolos con ese génio que no dan los 
libros, y que surge como las grandes habilidades de A udubon , de W ilso n  y de otros eminentes 
naturalistas: me refiero á H udson . El observa todo, en todo tiempo v hora, toma nota de cuanto 
observa, ó lo confía al arsenal de su memoria, y sus colecciones y observaciones sobre las cos
tumbres de nuestras Aves han enriquecido á la Ciencia con preciosos datos. En 1871 hace un 
viaje al Rio Negro de Patagònia, y el resultado de éste, y el de sus trabajos anteriores, motivan 
diversas publicaciones de los ornitólogos ingleses S c l a t e r  y S a l v in . Alrededor del año 1880,

ti) Las medidas son del sistema móirioo, reduciendo próximamente la pulgada inglesa de 2 5 . la francesa
de pié do rey (que usó Azaua) de *27,5 y la alemana de 20,0""".
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algunos coleccionistas ingleses recorrían nuestro país, ya sea por su cuenta, ya enviados con el 
objeto de hacer estudios y colecciones. W h it e  visita Catamarca, Misiones y otras comarcas, y 
muere en Buenos Ayres; D u r n fü r d  estudia las Aves del Chubut, colecciona en la Provincia'de 
Buenos Ayres y muere eu Oran. En su viaje á la Sierra de la Ventana (en el Verano del 80 al 
1881) L o r e n t z  lleva de Ayudante á B a r r o w s , quien publica las Aves en Jáis, etc. etc.

\  de una gran parte de estos trabajos, y del inmenso material ya reunido en los tomos 
publicados del Catalogue oí Birds i/i thc Collccúon of the British Muscum, comenzado con los Rapaces 
por Buldwer-Sharpe (Catálogo en el^que también han colaborado especialistas de tama como 
S alvadori y otros) y de sus propios estudios taxonómicos y biológicos, resulta la última 
publicación general sobre las Aves Argentinas, Argentino Oruithology, por P. L. S c l a t e r  y W . H. 
Hudson, con 434 especies, en dos tomos 8o, con láminas dibujadas por Keulemanns. Al aparecer 
el primer tomo, se estaba imprimiendo mi Via}e á Misiones, y dediqué una lijera crítica á aquella 
obra en la página 296. . . .  Mi cálculo de entonces se realizó, pues decía mas ó menos que, dado 
el material contenido en el tomo l", la totalidad de especies Argentinas, una vez publicado el 2o, 
no podría pasar de 412 y el hecho es que esto se realizó con mucha aproximación, pues 
llegaron al número 434. Pero la Ornitofauna Argentina no se compone solamente de los 
materiales reunidos por unos pocos, sino de la obra en que tantos han colaborado. Cuando se 
estudia una especialidad, y principalmente tratándose de vertebrados superiores, y aparece ó 
existe una obra general sobre el país cuyo grupo de Fauna se tiene entre manos, es necesario 
revisar esa obra. Si mañana me dedico á escribir una Ornitología Argentina, tengo obligación 
de revisar el libro del Capitán P a g e , porque es probable, que me dé algunos datos sobre las 
aves del país, y por cierto que las Aves obtenidas por P a g e  en la Argentina fueron determina
das por C assin  y Sclater (v. dicho libro, p. 599); debo estudiar Martin d e  Moussy, que ya nos 
habla (entre otros muchos datos importantes sobre nuestra Fauna) de la Dolichotis centralis y del 
Bicho colorado: —no importa que no dé nombre técnico á la primera especie, y que á la segunda 
llame Leptus autumnalis, la especie de Europa; pero dá indicio de que se trata de Dolichotis y es 
bien sabido que Leptus es el nombre de larva del Tctrauychns. He visto algun trabajo sobre 
Materia Médica y Terapéutica, con firma de fama íno es autor Argentino, ni el libro está publi
cado aquí), en que se recomienda para tal enfermedad grave un excelente remedio, una planta de 
la Familia de las Bignoniáceas, y de la Didinamia Angiosperinia, la Didelphys Asarte, Puede ser 
una Bignoniácea (probablemente no ha de ser); pero Didelphys Asarte es un' Mamífero Marsupial, 
nuestra Comadreja picaza!

Y sinembargo de ésto buscaré el remedio. Si encuentro en un libro (este sí está publicado 
oficialmente en la República Argentina, pero el autor no es de aquí) que el autor señala nume
rosas especies de plantas, clasificadas por él (sin flores, sin frutos y sin libros), y con sus 
nombres vulgares y técnicos, y ese autor, en otra parte, me dice que las orillas del Rio Bermejo 
están cubiertas de una vegetación de Coniferas, entre las que predominan las Solaneas y Gra
míneas, y hace con soplete en media hora el análisis de una muestra del suelo, determinando 
los complejos binarios ó ternarios hasta el miligramo, y me presenta cuadros meteorológicos con 
temperaturas medias y parciales alrededor de 48 grados C e l siu s  á las 7 a. m., de 25 á las 2 pm.
y de 29 á las 9 pm....... yo califico á ese autor científico de badulaque y saltimbanqui, ó se lo
rem ito  á Ma r ií T wain p a ra  q u e  lo h a g a  hervir y  su  lib ro  vá al fuego .

En una Ornitologia Argentina donde hay diágnoses de mano maestra, como deben esperarse 
de S c l a t e r , y datos biológicos como los de H u d son , no basta dar las diágnoses de las especies, 
hay que darlas también de los géneros, tribus y familias, ó, de lo contrario, las de las especies 
están de rnás, porque una obra semejante debe servir para que se suprima la biblioteca, á lo 
menos en viaje. Pero es una ebra de lujo, edición de 200 ejemplares numerados solamente. 
A z a r a  publica 448 especies (reductiblesj de Aves del Paraguay y del Rio de la Plata, pronto 
hará un siglo; B u rm eistek  señala, medio siglo despues, 263: y un cuarto de siglo más tarde, 
S c l a t e r  y H u d so n , 434. Tales númeror parecerían indicar que la Ornitofauna Argentina está 
agotada. En el libro del Censo de Buenos A)íes, en el Capítulo dedicado á la Fauna de la 
Provincia, decía, en 1882 (p. 51): «El Dr. D o e r in g , desde hace algun tiempo, ha manifestado su
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intención de dar á luz un Catálogo General (de las Argentinas) que, según comunicaciones verba
les de dicho autor, elevaría á 8UÜ próximamente el número de nuestras especies».

La situación geográfica del Paraguay, enclavado como cuña en el Norte de la República 
Argentina, obliga á pensar que las especies señaladas de aquel país, y no del nuestro, por A z a r a , 

deben hallarse también aquí, cuando menos en ias porciones inmediatas de Misiones y del Chaco; 
y aunque puede ser una mistificación que sólo sirva para dar cierta fama de competencia á un 
autor, en el sentido de hacerse pasar por apto para clasificar Aves, el hecho de que mencione, como 
habitante del Chubut ó de Patagones, una especie ya señalada de Malvinas, Tierra del Fuego, 
Chile y Corrientes, la verdad es que la falta no es tan grave, porque su dato es verosímil, y áun 
puede adoptarse bajo la fé de su afirmación, no hay que cavilar mucho: pero, si afirma que ha 
encontrado bandadas de Casuarios en el Chaco, es menester que haya dado muestras de su 
competencia para que podamos fiar en lo que dice, y, aceptado el hecho, reconocer que se trata 
de ensayos de aclimatación, poco ó nada conocidos, como sucede en parte con la Liebre europea, 
abundante y libre ahora en la Provincia de Santa Fé.

Sea lo que fuere, — (y valga el dato aunque pasen algunos años antes que lo comprueben 
otros que tengan más competencia y autoridad, porque estoy seguro de que lo han de compro
bar)_lie visto, en Misiones y en el Chaco, muchísimas especies de Aves que no están señaladas
todavía en nuestra Avifauna, y tengo ejemplares del Chaco que, en parte, documentan mi afirma-, 
cion. Cuando publiqué las Aves de la Provincia de Salta (El Nat. Arg.)—con 126 especies, dije 
que existía doble número (?'. Bibliografia).

Mr. S c l a t k k  ha publicado, despues de la obra citada, las especies Antárcticas que no figuran 
t;n ella, y las colecciones del Dr. B o r e l l i , aparecidas en el Boletín del Museo de Turin, agregan 
especies nuevas para la Ciencia, y nuevas especies para nuestra Fauna ernitológica.

Ks lástima que el D r.  B u r m e is t e k , teniendo desde hacía tanto tiempo clasificada toda la rica 
culeeeinn de Aves del Museo Público, y tratándose de una Clase cuyo estudio tanto le agradaba, 
no las publicara en la Bescripílou. physiquc, perdiendo su tiempo con fósiles que sólo servían para 
provocarle discusiones, y acritudes, y entiéndase que digo «perdiendo» porque él lo perdía.

Con estos antecedentes, y algunos otros que procuraré consignar en la Bibliografía zoológica 
(que estoy muy lejos de pretender sea completa), entremos en materia, no sin recordar que 
todos los Ordenes conocidos de Aves se encuentran en el país.

Cuadro sinóptico mí i.os Ordenes de Aves. Ordenes.

A. Carenadas (Carinatas). Aves con quilla en el esternón; casi todas aptas 
para el vuelo; cuando nó, hábiles nadadoras y zambullidoras; en el caso 
primero, las plumas mayores de las alas (remeras) y de la cola (rec
trices) bien desarrolladas.

a) Sedentarias; sus pichones, que nacen casi desnudos, permanecen en el 
nido durante un periodo mas ó menos largo, siendo alimentados por 
los padres, y tienen los ojos cerrados por mas ó menos tiempo. Las 
piernas siempre están cubiertas de plumas hasta más abajo del talón, 
y las encogen durante el vuelo.

/>) Pico por lo común fuerte, corvo, á lo ménos en la extremidad, duro, 
cubierto en la base por una membrana (cera)\tres dedos adelante 
y uno atrás; carnívoras: las uñas son garras; matan su presa ó se
ceban en cadáveres; grandes voladoras...............................................  I. R a p a c e s .

bb) Sin tales caracteres en conjunto.
c) Por lo común dos dedos atrás y dos a d e la n te ...... ....................  II. T r e p a d o r a s .

ce) Frecuentemente tres dedos adelante y uno atrás; pico multiforme; 
nunca tienen espolones.
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Ordenes.

d) Uñas bastante largas, finas, arqueadas y agudas, la posterior 
á veces muy larga y menos arqueada; aves cantoras; el 
pico con frecuencia duro, ó provisto de cerdas laterales, 
multiforme; ponen frecuentemente más de dos huevos (2 los
Picaflores, etc)................................»..............................................

dd) Uñas cortas, poco arqueadas, y con frecuencia gastadas, tarso 
blando; aves arrulladoras; el pico blando, con abolladu
ras, bastante ganchudo en la punta; sólo ponen dos huevos
blancos. .....................................  ................................................

aa) Piadoras; sus pichones nacen con los ojos abiertos, y vestidos de 
plumón; buscan su alimento bajo las lecciones maternas desde ese 
instante, ó lo reciben en el nido, en cuyo caso las piernas del 
adulto están desnudas arriba de la articulación tíbio-tarsiana. 

e) Alas bien desarrolladas para el vuelo.
f )  Piernas emplumadas hasta el talón ó por debajo de su articulación. 

g) Pico duro, bastante liso ó estriado, algo arqueado y agudo; 
con cera mas ó menos extendida en la base; en la base 
de los dedos suelen tener membrana corta interdigital: 
habitan los campos ó los bosques; no son nadadoras; pero 
sí pulverizadoras; vuelan poco, y generalmente caminan 
mucho. Cocida, su carne es comunmente blanca en el
pecho ............................................................................................

gg) Dedos unidos por extensa membrana: son nadadoras y pre
fieren el agua, á veces hasta para dormir; vuelan mucho; 
generalmente emigran y se reúnen en bandadas. Cocida, 
su carne es generalmente negra en el pecho. Pico de va
rias formas ...................................................................................

f )  Piernas desnudas arriba del talón, generalmente muy largas, lo 
mismo que el cuello, caracteres lo más acentuados en un gé
nero con pies palmados (el Flamenco).............................. ............

ec) Imposible volar. Las alas reducidas á muñones, y que parecen ale
tas, cubiertas de plumas lisas, asentadas........................ ..................

AA. No carenadas (Ratites). Aves sin quilla en el esternón; ninguna vuela; pero 
son gambeteado?’as] plumas de las alas y de la cola mal desarrolladas, 
piernas bastante largas, así como el cuello; cabeza muy pequeña.........

III. P á j a r o s .

IV .  P a l o m a s .

v. G a l l in á c e a s .

V I .  P a l m íp e d a s .

V I I .  Z a n c u d a s .

V I I I .  I m p e n a s .

IX .  C o r r e d o r a s .

Nota Disculpe el lector la advertencia, que no hago para él sinc para quien no lo sepa. Este cuadro, como 
se lia visto en los Mamíferos, es de muy íúcil comprensión, pues consiste en una sene de dilemas juvolu-

i •    i  * í  -  I -  .1 A ¡ a ! A n  PíMY\A / l i l nm A C !  n O n t ' f ' lM  <1 O llíV

ongamos que se trata  ue ciasincar uuestiu avbsw u¿ . ¡¿u* ^  w
AA Orden IX.’ Entonces buscamos este Orden (p. 5üo) y vemos que sólo consta de una luuniha, lauU, JieianK 
lo que nos lleva á la página donde está el Avestruz, Suri ó Nandú, con el nombre de Rhea Americana. ; Es 
una Paloma* Adoptamos la proposición A, porque es Carenada; a) porque es Sedentaria; bb). porque no tiene los 
caracteres de los Rapaces; y luego cc) v dd). Alii está. El signo «le las dos proposiciones puede ser letra, numero 

s f q i i e r ^ p e r o  la primera lo lleva simple y la opuesta doble. En este caso de los Ordenes de Aves 
se ha hecho uso de letras; en el de la pajuna 499, para las hami ms, de numerus, y ^  ^
relativa á los Insectos, la aplicación de signos. El resultado es el mismo. I ero, 10 ieí)]me.l¿ c síei ció’Jm i 
decirlo asi, la subordinación de los dilemas, es en el cuadro de los Ordenes de Maim eros (p. 4.S.). R e '<lo Vn 
pero, de difícil construcción tipográfica, poco se emplea ahora, y se hace mas uso de este, r ie P' 
misma manera, conservar el orden de posición de las entidades taxonómicas, o | ' lf; ,H;' n r (d nnii .rc
de dilemas con proposiciones apareadas, que llevan á la izquierda ei numero del dil ;,n¿ > **■ ; l l í m,Lmoiisablo 
del término buscado, ó el número de un dilema ulterior. Esta ultima lotrnu, sin emburro, <s mdisjcusa di. 
cuando el número de dilemas subordinados es muy crecido.

TOMO I.
C3
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Como la guía principal para este trabajo sobre las Aves Argentinas es la obra de Sclater
V H u d s o n : À rg a d in c  O náthology, y  el m étodo  de d is tr ib u c ió n  segu ido  p o r SCLATER  no es de los 

más, com unes, voy á expone rlo  aqu í, ju n to  con e l que  y o  he  seguido, y  que, en g lobo , es e l más 

usua l, e l que está al a lcance de todos, e l que se e n cuen tra  hasta  en los te x to s  e lem en ta le s  de 

Zoo lo 'da , lo  que p e rm it irá  á c u a lq u ie ra  m a n ip u la r con é x ito  la  A rgentiue O m ithology , en la  que, 

pu r qu ién  sabe cuál m o tivu , no h a y  ca rac te res de O rdenes, n i de F am ilia s , n¡ de G éneros, y  sólo 

diá*r noses de las especies, s in  hace r m enc ión  de A z a r a  fá  no se r en  casos excepc iona les), m  

de bv U cberúcht de B u r .m e is t e r , lo  que pa ra  nosotros d if ic u lta  bas tan te  e l uso de la  ob ra , pues 

estam os hab ituados  a aque llas.

M étodo segu id o  eu la  “A re eu tiu e  O rm thology’'.

Orden 1. P a s s e r e s .
Suborden I. OSCINES.

Familia 1. Turdida;.
• 2. Cinclidus.
» 3. Muscicapida).

4. Troglodytidm.
■» 5. Motacillida).
* 6 . Mniotiltida*.

7. Vireónidas.
8. Hirundinidiu.
9. Tanagrid;o.

10. Fringillidm.
. 11. Icteridsn.

12. Córvida).
Suborden IL. OLYGOMYODiTC.

Familia 13. Tyrannida;.
11. Piprida».
i r*. Colingida'.
10. Phytotomida).

Suborden 111. T K AC H KO P HON Ai
Familia 17. Dendrocolaptidiu.

Subfam. í. Furnariinai.
2. Sclerurinm.
3. SynallaximB.

» 4. Dendrocolaptinso.
Familia 18. Formicariidas.

* 19. Pteroptochidas.
Orden II. Macroeliíres.

Familia 20. Trochilidm.
* 21. Cypselida;.
. ‘22. Caprimulgidae.

Orden III. Pici.
Familia 23. PicidiB.

Orden IV. Cocciges.
Familia 24. Alcedinidro.

, 25. Trogonidee.
* 26. BucconidfB.
» 27. CuculidiB.
> 28. Rhamphastidm.

Orden V. Psittaci.
Familia 29. Psittacida*.

Orden Vi. Strides.
Familia 30. Strigida\

> 31. Bubonida'.

Orden VII. Accipitres.
Familia 32. Falcónidas.

» 33. Cathartidas.
Orden VIII. Steganopodes.

Familia 34. Phalacrocoracidas.
Orden IX. Herodiones.

Familia 35. Aideidse.
» 36. Ciconiidee.
* 37. Plataleidas.
» 38. Phenicopteridse.

Orden X. Anseres.
Familia 39. Palamedeidse.

» 40. Anátidas.
Orden XI. Columbee. 

Familia 41. Columbid?e.
Orden XII. Gallina;., 

Familia 42. Cracidae.
Orden XIV. Gcranomorphae.

Familia 43. Rallidse.
® 44. Aramidas.
» 45. Cariamidas.

Orden XV. Limicolfe.
Familia 46. Parridte.

» 47. Charadriidae.
» 48. Thinocoridas.
» 49. Scolopacidse.

Orden XVI. Gavia;. 
Familia 50. Laridas.

Orden XVII. Pvgopodes. 
Familia 51. Podicipedidse.

Orden XVIII. Impennes. 
Familia 52. Aptenodytidas.

Orden XIX. Crypturi. 
Familia 53. Tinamidas.

Orden XXI. Struthiones.
Familia 54. Rheidre.
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M ctedo segu id o  p or e l a u to r  eu  la s  A ves d e la  ex p o sic io u  g cu era l do la  F auu a A rg eu lin » .

Orden I. — Rapaces (Ordenes VI y VII de la Argentinc Ornithology «A. O.») p.
1. Vida diurna, plumas compactas; cera descubierta (Familias 32 y 33 de la

A. O.) p. 503...................................................................................  ....................
2. Cabeza sin plumas verdaderas, á veces pelada, así como parte del

cuello (Fam. 33 de la A. O .) ......................................................p. 503. Familia 1.
2,2. Cabeza cubierta de verdaderas plumas (F. 32)......................... p. 504. 2.

1,1. Vida casi siempre nocturna; plumaje suave y esponjado; vuelo silen
cioso; ojos anteriores; cera cubierta por las plumas de la cara (Orden
VI y Fam. 30 y 31 de la A. O.) p. 508........................................................

Familia 3 ............................................ , .........................................................p. 508.

503..

DIURNAS.

Vultúridos. 
Falcó nidos.

NOCTURNAS. 

3. Estrígidas. ■

Orden II. — Trepadoras, p. 511.
3. Pico en extremo encorvado, corto en casi todas las especies, si se mide 

principalmente la mandíbula inferior; lengua corta, carnosa; aptas para 
imitar la palabra humana, y las voces ó ruidos en general, cantos,
silbidos, etc. (Orden V y Fam. 29 de la A. O .)........................ p. 512.

3,3. Las dos mandibulas tienen frecuentemente el mismo largo, lengua no 
carnosa.

4. Pico curvo en el caballete.
5. Y sin manojos de cerdas en los lados.

6. Y muy grande con relación á la cabeza y aun al animal
mismo (Fam. 28 A. O.) ..................................................p. 514.

6,6. Pico normal en su longitud; á veces con alta cresta también
córnea (F. 27 A. O.)........................................................p. 514.

5,5. Y con manojos de cerdas en los lados; pico muy corto; boca 
grande; piernas muy cortas y dedos chicos. Plumaje fino,
sedoso, blando y brillante (F. 25, A, O ,)................„........... p. 516.

4,4. Pico recto, más ó menos aristado; lengua muy extensible; plumas 
de la cola agudas y con mástiles fuertes que ayudan al animal en 
sus vaivenes en la vertical ó la oblicua por los troncos y ramas 
de los árboles; dedos libres (Orden III y  F. 23 déla A. 0 .)p . 516.

4. Psitácidos.

5. Ramfástidos. 

6. Cucúlidos.

7. Frogónidos.

8. Pícidos.

Orden III. — Pájaros, p. 519.
7. El dedo externo es versátil. Sub-órden I. A n f id á c t il o s  (Fam. 26 de la

A. O j ...............................................................................................................p. 519.
7,7. No es versátil.

8. Los dedos medio y externo adheridos en gran parte de su contado. Sub- 
órden I I .  S in d á c t il o s .

9. Pico largo, recto (Fam. 24 de~la A. O .).............................................. p. 519.
9,9. Pico corto (Fam. 14 de la A. O .).................................................... p. 519.

8.8. Los tres dedos anteriores libres. Sub-órden 111. D e o d a c t il o s .

10. Pico muy ancho en la base, profundamente hendido, y en extremo 
corta la porción descubierta, mirándolo de arriba;

Sección 1“ Fisirostros.
11, Aves diurnas: plumaje compacto, alas muy largas.

12. Dedo medio mucho más largo que los laterales, y los tres inva
riablemente dirigidos hácia adelante (Fam. 8 de la A. O.) p. 520.

9. Bucónidos.

10. Alcediuidos. 
11. Pipridos.

12. Hirundinidos.
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1 2 , 1 2 . Dedo medio casi igual á los laterales y el posterior dirigido
lateralmente ó hacia adelante (F. 21 de la A. O.). . . .  p. 521. 13. Cipsélidos.

1 1 . Aves nocturnas; plumaje blando y suelto, alas largas (Fam. 22 de la
A. O .;...................  ..................... .. .. ....................................  p. 521. 14. Caprimülgidos.

1 0 , 1 0 . Pico sin tales caracteres.
13. Pico delgado y alargado.

Sección 2* Tenuirostros.

I I. Tarsos muy cortos; alas muy largas; zumban al volar ( F. 20, A. O.) p, 522. 15. Troquilidos.
14,14. Tarsos normales, alas largas ó normales (Fam. 17, A. O.),  p. 524.16. Dcndrocoláptidos.

13,13. Pico de forma más ó menos cónica.
lf>. Comprimido y cubierto de plumas (á veces espúreas) en lo superior 

de la base:

Sección 3a Cultrirostros.

16. Pico más ó menos delgado, prismático, recto.................. p. 530.
16,16. Pico robusto (Fam. 12, A. O .)..............................  . . . .  p. 531.

15,15. No está cubierto en la base.
17. Claramente escotado junto á la punta:

Sección 4" Dentirostros.

1 S. Pico más ó menos delgado y alargado (Fam. 1, 2, 3, 4, 5, 13, 15 y 19 
de la A. O .:

19. Pico comprimido.
2 0 . Y de arista superior recta ('Fam. 2, A. O .)...........................  p. 531.
20,20. Con la arista superior un poco arqueada.

21. Pico corto, lisios animales andan siempre con la cola vertical
ó echada sobre el lomo (Fam. 19, A. O .).......................... p. 531.

21.21. Pico mediano y no tienen tal hábitofFam. 1, A. O.)., p. 532. 
19,19. Pico deprimido ó aguzado.

22. Deprimido horizontalmente, de punta ganchuda y escotada.
23. Pico lijeramente arqueado, bastante elevado, prismático (Fami

lia 15, A. O.) ........................................................................ p. 5 3 3 .
23,23. Sensiblemente recto hasta la punta.

24. Bastante elevado y con gancho terminal débil (Fam. 3,
A. O . ) ....................................................................................... p. 533.

24.24. Muy deprimido ó bastante elevado y el gancho terminal bien
marcado l'Fam. 13, A. O .) ........................................ p. 533.

22,22. Pico recto, fino, aguzado como punzón ó como alezna.
25. Uña del pulgar mediana y muy encorvada; la arista superior

del pico curva (Fam. 4, A. O .) ................ ..................  p. 541.
25.25. La misma larga y poco encorvada (F. 5, A. O .)........... p. 541.

18,18. Pico más ó ménos grueso en la base y cónico.
26. Braza muy corta, remos cóncavos de muy poco vigor; cola en 

escalerilla; pico recto con escotadura y gancho bien aparentes, 
comprimido por los costados, fuerte, sólido, y á veces el contacto 
es de la base y el ápice; régimen insectívoro (Fam. 18, A. 0 .)p . 541. 

20,26. La cola no es en escalerilla, sino escotada en el ápice, ó casi 
cuadrada.

27. Borde de la mandíbula íntegro fuera de la escotadura apical 
(Fam. 7 y 9, A. O.''.........................................................  p 5 4 3 .

17. Sittidos. 
18. Córvidos.

19. Ciuclidos.

20. Ptcroptóquidos- 
21. Túrdidos.

2 2. Coüngidos.

23. Muscicápidos. 

24. Tiránidos•

25. Troglodítidos. 
26. Motacilidos.

27. Tamnofílidos.

28. Tanáqridos
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27,27. El pico corto y cónico tiene la mandíbula con el borde dentado
como sierra (Fam. 16, A. O.)....................... ........................ p. 544.

17,17. Pico cónico, sin escotadura apical ni dentelladuras en los bordes:
Sección 5a. Conirostros.

28. Mandíbulas cortas.
29. Delgadas, aguzadas, con cerdas en la base (Fam. 6 , A. O.), p. 545.
29,29. Espesas, robustas: sin pelos (Fam. 10, A. O .).................... p. 545.

28,28. Mandíbulas rectas, largas ó bastante largas. {Picos de puñal de A z a r a ) 
(Fam. 11, A. O .) ............................................................. .................... p. 551.

Orden IV.—Palomas (Orden XI, Fam. 41 de la A. O.) p. 552.
Una sola Familia................... , .............................................................................  p. 552.

Orden V .—Gallináceas, p. 553.
30. Cola larga; dedos bastante largos y fuertes (Ordenes XII, A. O. y XIII

S. A. N.) Sub-órden Io.............................................. ............................. p. 555.
31. Tarsos cortos: largo copete de plumas agudas, echadas hácia atrás, no

rizadas (Synopsis Avium ncotropicaliumy O. X III).............................  p. 555.
31,31. Tarsos medianos; las plumas de la cabeza son más ó ménos eréc- 

tiles, y si el copete existe, suele ser rizado (Orden XII, Fam. 42,
A. O.) .......................... .....................................*........................  p. 555.

30,30. Cola nula ó rudimentaria; 3 ó 4 dedos; cuando el pulgar existe es
muy pequeño y está distante del suelo. Sub-órden 2o.......... p. 556.

Una sola familia con los caracteres del Sub-órden (F. 53, A. O.) p. 556.

Orden VI. — Palmípedas, p. 557.
32. Las alas son largas, y el pico carece de láminas. Sub-órden 1“ .. p. 557.

33. La membrana de los dedos sólo une á tres de éstos.
34. Aberturas nasales tubulosas................................................  p. 557.
34,34. Aberturas nasales comunes.

35. Pico casi tan alto como ancho; tarsos largos............ p. 558.
35,35. Pico muy comprimido, mucho más alto que ancho, á lo 

menos en el medio; la mandíbula inferior más larga, p. 559. 
33,33. La membrana interdigital es común á los cuatro dedos. Sub- 

órden 2o .......................................................................................  p. 559.
36. Pulgar corto................................................................................  p. 559.
36.36. Pulgar bien desarrollado (Fam. 34, A. O.) ...............  p. 559,

32,32. Las alas son medianas ó cortas.
37. Los bordes de la mandíbula presentan láminas transversales.

Sub-órden 3o .........................      p. 560.
Una sola Familia (F. 40, A. O .) ............  p. 560.

37.37. Los bordes comprimidos del pico carecen de tales láminas.
Sub-órden 4o ..................................................................  p. 563.

Una sola Familia. (F. 51, A. O .)...................................... p. 563.

Orden VII.— Zancudas, p. 564.
38. Dedos cortos ó medianos, con membranas interdigitales basales. Sub-

órden Io.........................................................................................................  p. 564,
39. Pico comprimido; pulgar nulo ó muy pequeño:

29. Fitotómidos.

30. Paridos. 
31. Fringílidos.

32. Ictcrídos.

33. Colúmbidas.

F aneruras. 

34. Opistocómidos.

35. Crácidos.

C r iptu r a s .
36. Tinámidos.

LONGIPENAS. 

37. Proceláridos. 

38. Láridas.

39. Rinjópidos.

TOTIPALMAS.
40. Faetónidos.

41. Pelicáuidos.

LAMELIROSTROS. 
42. Anátidos.

BRAQUÍPTEROS. 
43. Colimbidas.

HERODÁCTILOS.
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Sección l il - Presirostros, p. 564.

■10. P ico m ed ian o ...................................................................................................... P* 564.
-10,40. Pico muy delgado, recto, comprimido......................................p. 565.

39,39. El pico es arqueado, gallináceo ó largo; y los tarsos con frecuencia bas
tante ó mucho más largos que el dedo medio.

41. Pico muy arqueado (así como las uñas); profundamente hendido, 
gallináceo; dedos cortos:

Sección 2íl—Microdáctilos, p. 565.
Una sola Familia ...........................................  . . .p.  565.

41,41. Pico largo, á veces muy largo:
Sección 3n—Longirostros, p. 566.

42. Pico fuerte........................................................... .................................p. 566.
Para sus Tribus ó Sub-familias.

44. Charádridos.
45. Hematópidos.

46. Cariámidos.

47. Ardeidos.

a. Pico afilado en el extremo.
b. Fosetas nasales muy alargadas.

c. Pico medianamente hendido (F. 44, A. O.) . . . .  1. Gruimos, p. 566.
cc. Pico inuy profundamente hendido............. 2. Ardemos, p. 566.

bb. Fosetas nasales muy reducidas.........................  3. Ciconinos, p. 567.
un. Pico ensanchado en el extremo (F. 37, pt. A. O.). 4. Plataleinos, p. 567.

42,42. Pico endeble.
43. Piernas más ó menos altas........................................................... p. 567. 48. Escolopácidos.

a. Pico bastante arqueado hacia abajo.........  ........  1. Ibidinos, p. 567.
na. Pico más ó menos recto..................................  2. Escolopacinos, p. 568.

43.43. Piernas muy altas..................................................................... p. 570. 49. Himantópidos-
38,38. Dedos sin tales caracteres en conjunto.

44, Dedos palmados, pulgar muy corto, piernas muy altas. Sub
orden 2°..................................................................................p. 570. PALMATODÁCTILOS.

a. Pico muy grueso y encorvado, con láminas en los bordes, p. 570.
44.44. Dedos no palmados.

45. Y muy largos, de uñas muy delgadas . . . .  Sub-orden 3o p. 570.
46. Pico corto, arqueado...................................  ....................p. 570.
46,46. Pico más ó menos alargado, y, si es corto, es recto y con 

membranas basales ..................................................... p. 570.
Para las Tribus ó Subfamilias.

50. Fenicoptéridos.

MACRODÁCTILOS.
51. Palamédidos. 

52. Rálidos.

a. Uñas extremadamente largas, estiliformes, en par
ticular la posterior................................................  1. Paridnos, p. 570.

aa. Uñas largas.
b. Dedos normales................................................  2. Ralinos, p. 570.
bb. Dedos frangeados de membranas extensas y

lobadas ..........................................................  3. Fulicinos, p. 571.
45,45. Pico, tarso y dedos cortos, ó éstos un poco alargados, sin

m embranas................................................  Sub-orden 4o p. 572. Heterorincos.
47. Pico normal, cónico, ancho ¿n la base, comprimido hácia 

la punta aguda, de dorso convexo; aberturas nasales per
foradas y cubiertas con una laminilla córnea; tarso y de
dos delgados con escudos..........................................  p. 572. 53. Tinocóridos.

47,47. Pico cubierto en su mitad basal superior por una lámina 
córnea separada de él; por lo demás corto y cónico; tarsos 
y dedos robustos; aquél reticulado............................ p. 572. 54. Chiónidos.
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Orden VIH. — Impenas, p. 572.

48. Una sola Familia, con los caracteres del Orden....................................  572. 55. Aptenoditidos.

Orden IX.—Corredoras, p. 573.

49. Una sola Familia, con los caracteres del Orden. ........ ................ ¿73. 5ü. Reídas.

O rd e n  I —  R a p a c e s .

Invitado por mí á redactar el tomo correspondiente á las Aves para la Guia popular ilustrada 
del Jardín Zoológico de Buenos Ayres, mi excelente amigo En riq ue  L ynch  A rrib á lza g a  aceptó, y la 
primera parte de su trabajo, que me ha entregado, comprende los Rapaces diurnos. Nuestra simi
litud de vistas, la comunidad de nuestros libros, la identidad de fuentes de estudio, me permiten 
hacer uso aquí de ese trabajo, nó para incluirlo en su totalidad, sino para dar su extracto en lo 
que á Rapaces diurnos se refiere. Y vale más que asi lo haga, porque creo que si nos invitaran 
separadamente á escribirlo, sólo podría diferenciarse por las modalidades propias del estilo de 
cada uno y muy poco en su esencia. Como él ha tenido á su disposición todos los materiales 
de que yo habría eckadó mano para redactarlo, hagamos de cuenta que los datos que consigno 
aquí los tomo de su trabajo. En materia de distribución taxonómica sigue por lo común á 
B u l d w e r  S h a r p e , con el cual (y con él) discrepo en un punto, y es en no considerar las Chuñas 
(Chuña y Sariá) como Rapaces de la familia de los Serpentáridos, sino como Zancudas, lo cual 
explicaré al tratar de ellas (1).

En la actualidad se conocen unas 550 especies bien determinadas de Rapaces, de las cuales, 
150 corresponden á la región neo-tropical (Antillas, Centro y Sud-América) teniendo la Repú
blica Argentina, como puede verse aquí, la tercera parte. Por sus hábitos y estructura anató
mica, los Rapaces han sido divididos en dos grupos ó Sub-órdenes.

1. Vida diurna, plumas compactas, ojos laterales, cera descubierta..............  ...............  Diurnos (p. 503).
2. Vida casi siempre nocturna; plumaje suave y esponjado; vuelo silencioso; ojos anteriores;

cera cubierta por las plumas dé l a  ca ra ..................................................................................  Nocturnos (p. 508)

Sub-órden 1" •— Rapaces diurnos.
Estos animales se agrupan en dos Familias, cuyos caracteres son muy aparentes.

a. Cabeza sin plumas verdaderas, á veces pelada, así como parte del
cuelI° ............................................................................. ............ Familia 1. Vultúridos (p. 503).

aa. Cubierta de verdaderas plumas............................................... Familia 2. Falcónidos (p. 504).

Familia 1. V u l t ú r i d o s  ó B u i t r e s  (2). — Sarcorhamphus gryphus. —Ocupa el 
primer lugar el Cóndor, Cúntur de ios quichuas, Manqui de los araucanos, que habita los Andes y 
las Sierras centrales de la República; cuando joven, es de color pardo, que conserva algunos años 
lo que ha motivado la creación de una especie {deletida)  ̂ el S. (Equatorialis. El hecho ha sido 
bien comprobado en el Jardin Zoológico.

(1) C o m o  e l  t r a b a j o  d e  L y n c h  n o  e s  e x c l u s i v o  p a r a  l a  R e p ú b l i c a  A r g e n t i n a ,  p r e s e n t a  c u a d r o s  d i l e m á t i c o s  p a 
r a  t o d a s  l a s  f a m i l i a s ,  s u b - f a m i l i a s  y  g é n e r o s  d e l  O r d « n ;  y  t a m b i é n  p a r a  t o d a s  l a s  e s p e c i e s  A r g e n t i n a s  d e l  m i s in o »  
m á s  l a s  e x ó t i c a s  q u e  f i g u r a n  e n  e l  J a r d i n  Z o o l ó g i c o ,  a g r e g a n d o  d e s c r i p c i ó n  p a r t i c u l a r  p a r a  c a d a  e s p e c i e  d e  l a  
c o l e c c i ó n  d e  é s t e ,  y  d a t o s  l i g e r o s  s o b r e  l a s  e s p e c i e s  A r g e n t i n a s  q u e  l e  f a l t a n .

(2) D e b o  a d v e r t i r  q u e  l a  p a l a b r a  p r e o r b ü a l , u s a d a  f r e c u e n t e m e n t e  e n  e s t e  t r a b a j o ,  e q u i v a l e  á  l a  i n g l e s a  ( o r e ,  

y  d e s i g n a  e l  e s p a c i o  c o m p r e n d i d o  e n t r e  l a  b a s e  d e l  p i c o  y  e l  o j o . — O t r a :  C o n  f r e c u e n c i a  s u p r i m o  l a s  p a l a b r a s  
‘•d e  c o l o r ” , l o  q u e  p a r e c e  r o m p e r  l a  c o n c o r d a n c i a  d e  l a s  p a r t e »  c o n  e l  a d j e t i v o .
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O a llia r te .s  p a p a . —El Rey de los cuervos, Cuervo Real, ó Cóndor Real, Iribú-rubishá de 
los guaraníes, del tamaño de una Pava, tiene cresta en la base del pico, en los dos sexos, es d e ' 
color canela rosáceo en el lomo, blanco por debajo, cola y remeras negras; cuando joven es casi 
todo negro. — Kn las dos especies precedentes existe una cresta carnosa ó carúncula (ménos en 
el Cóndor hembra;, mientras que en los siguientes falta.

i l a l l ia r is lc s  a tr a tu s  es el nombre del Gallinazo, que abunda en toda la República, habiendo 
sido señalado desde el Rio Negro al Norte. Algunas veces he visto varios ejemplares en la ciu
dad de Buenos Ayres, trazando sus círculos á gran altura, pero jamás posados. En Misiones, en 
el Chaco, en las Provincias del Norte, se les vé diariamente, y allí prefieren los árboles más des
nudos para pasar la noche, racimos negros, que en alguna ocasión denominé « candelabros de la 
muerte.» Kn Lima los proteje la ley, y tiene gran multa el que mata uno de ellos, como que son 
los basureros que recogen, y devoran por la mañana, las inmundicias arrojadas á las calles durante 
la noche. Es todo negro.

R lim o¿»rvp liiis  a u r a  —tiene la cabeza y el cuello rojos, el plumaje negro; y habita el 
Norte de la República.

U liin o ^ r y p liu s  fa lk la m lie u s —se señala de las Islas Malvinas, y es muy verosímil que sea 
esta especie el Buitre negro de cabeza roja de que he oido hablar á algunas personas que lo 
han visto eu Patagònia al Sur; es muy semejante al R. aura.

K liiu o g r y p liu s  pern i$*er, el Acabiray, es negro, con la cabeza amarilla anaranjada en 
los costados, amoratada en el resto. Existe en el Chaco. — Con excepción del R. falklandicns, 
todos estos Buitres viven en el Jardín Zoológico de la Capital.

Familia 2. F a 1 c ó n i d o s — «La mayoría de la aves de esta numerosa familia merece, en 
verdad, el calificativo de Rapaces, porque su vida depende principalmente del valor y de la 
actividad que despliegan en la caza. A ellas pertenecen las imponentes águilas, los halcones, 
azores y gerifaltes empleados en la cetrería, y los milanos y gavilanes; pero también ocupan en 
ella su lugar los cobardes caranchos y chimangos, que forman el tránsito hácia los vultúridos....» 
(K. L. A.). De las 7 sub-familias en que ésta se divide, cinco forman parte de nuestra Fauna: 
los /  'o/tborinos, Accipitrinas, Butconinos, Aquilinos y Falconinos. Los Serpentarinos y Gipaetinos no son
americanos.

A. Cara con un espacio desnudo. Los tres dedos anteriores unidos en la
base por una membrana. (Cabeza sin moño de plumas alargadas)... 1. Poliboriuos. 

AA. Sólo el dedo externo unido al del medio por una membrana.
a. La diferencia de longitud entre la tibia y el tarso no tan grande

como la longitud de la uña posterior................................................ . . 2. Accipitrinas.
aa. Tibia mucho más larga que el tarso, ultrapasando considerable

mente aquella diferencia.
b. Tarsos con escamas transversales por detrás.......................... . . .  3. Buteoninos.
bb. Tarsos reticulados por detrás.

c. Bordes de la mandíbula superior simplemente ondulados.
(Ventanas nasales á descubierto. Mentón sin copete).......  4. Aquilinos.

cc. Bordes de la mandíbula superior distintamente dentados en
la base del garfio terminal.................  ................................  o. Falconinos.

1. P o l i b o r i u o s .  — A esta sub-familia corresponden:
Polvborus tliarus -nuestro Carancho, ó Traro, ó Taro, ó Caracará, que se extiende 

desde la región del Amazonas hasta la Tierra del Fuego, y que, como género, se distingue, 
dentro de su subordinación inmediata, por tener las aberturas nasales de forma oval, mientras 
que son redondas en:

los Chimangos {Milva^o), de los cuales figuran cuatro especies en nuestra Fauna:
MiIvai*o albi¿£u1aris, de piernas, garganta y pecho blancos, y del extremo Sur, como el
Milvaivo australis, con piernas de un color ante rojizo vivo: el
MUvas»o chimaclúma de piernas ocráceas; cabeza, cuello y partes inferiores del cuerpo
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blancos, á veces acanelados, y una raya negra detrás del ojo. Se ha observado aquí, desde el 
Baradero al Norte.

M ilv a g o  eliiinango, con las mismas partes un poco rojizas; las plumas de la cabeza con 
una raya oscura en el eje, y piernas ocráceas. Se encuentra desde las inmediaciones tórridas del 
trópico de Capricornio hasta la Tierra del Fuego.

2. A c c i p i t r i u o s . —Diez especies de esta Sub-familia admite Lynch en su trabajo, distri
buidas en cinco de los nueve géneros que aquella contiene. Descartados los exóticos, pueden
caracterizarse así los indígenas:

A. Tarsos reticulados por detrás.
a. Ventanas nasales ovaladas, sin reborde huesoso...................................  1. Circus.
aa. Redondas, con reborde ................... ..........................................................  2. Micrastur.

AA. Tarsos con escamas transversales por detrás.
b. Caballete del pico, medido desde el borde de la cera, más largo 

que la mitad del dedo medio sin la uña.
c. Borde de la mandíbula superior ligeramente ondulado (en Ni- 

soides—exótico—es recto). Dedo externo muy corto, igual á dos
tercios del interno sin la uña....... ....................................................  3. Geranospizias.

cc. Dedo externo igual (ó más largo) que el interno sin la uña.
(En este género es casi igual. Ventana nasal con un tubérculo
huesoso junto al borde superior) ................ ................................... 4. Antcuor.

bb. Caballete del pico (medido ríe igual modo) más corto que la
mitad del dedo medio sin la uña............................................................ 5. Accipiter.

El género Circus nos ofrece dos especies que habitan ambas de este lado de los Andes por 
toda la América del Sur.

C irc u s  m acu losus, que es el Cavilan del campo alilargo de Azara'; tiene piernas blancas 
en el macho y rojizas en la hem bra (se entiende que las plumas); y

C irc u s  cinereus, con piernas barradas de blanco y de anaranjado.
M ic ra s tu r  sem itorquatus, es de un plumaje negruzco por arriba, con un collar 

amarillento ocráceo, y vive desde México hasta Buenos Ayres; está descrito por Azara como 
Esparvero faxado y E. negriblanco.

G e ran o sp iz ia s  cceritlescens. — El Gavilán mixto aplomado, con plumaje aplomado, más ó 
ménos fajado de blanco por abajo, y patas coloradas; se encuentra desde Tejas y California has
ta Chile y Buenos Ayres.

A n te n o r  un ic inctus. — El Gavilán mixto obscuro y cauda, de Azara, se encuentra desde el 
Sur de los Estados Unidos hasta la latitud de Buenos Ayres.

Del género Accipiter, finalmente, tenemos cinco especies: 1. A. tinus, 2. A c c ip ite r  ery- 
throcnem is, 3. A. guttatus, 4. A. pileatus, y 5. A . ch ilen sis, las cuatro primeras 
descriptas por Azara respectivamente con los nombres de: (1) Esparvero pardo cejiblanco, (2) Es- 
parverillo, (3) Esparvero pardo y  goteado, y (4) E. azulejo.

3. B u teo  ni ños .  — Esta Sub-Familia cuenta con trece géneros, de los cuales, ocho figuran en
nuestra Avifauna, con 14 especies.

A. Distancia entre la punta de las remeras primarias y la de-las secundarias 
(ala cerrada) igual ó mayor que la longitud del tarso,

a. Cola más ó menos igual al doble del tarso. Las alas ultrapasan la 
punta de la cola.
b. Ventanas nasales redondas, con tubérculo saliente....................  1. Hcterospizias.
bb. Ovales, sin tubérculo saliente .......................... ............................. 2. Tachytriorchis.

aa. Cola más larga que el doble del tarso. Las alas no alcanzan á la 
punta de la cola.

c. Ventanas nasales ovales alargadas, sin tubérculo.........................  3. Buteo.
cc. Ovales, con un tubérculo oculto en la base del borde superior. 4. Asturina.

üiT O M O  I .
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AA. La misma distancia de las remeras menor que el largo del tarso,
d. Sin moño ó copete.

e. Planta de los dedos erizada de escamillas espiniformes. . .. 5. Busarellus.
oc. Planta lisa. íDistancia entre la punta de las alas y la de la

ceda mayor que el largo del dedo posterior sin la uña).... 6 . Urubitinga.
dd, Con moño ó copete.

f. Distancia entre el borde superior de las ventanas nasales y el 
caballete del pico menor que la longitud de las mismas.
(Cola corta, no mayor que el triple déla longitud del tarso). 7. Harpyhaliaetus.

ÍT. Esa distancia es mayor que la longitud de las ventanas nasales. 8 . Thrasactus.
Kn esta Sub-familia figuran cinco géneros más: Urospirdas que es Australiano, y Archibuteo de 

Norte América y del Viejo Continente; los otros tres se encuentran en Sud América, pero no 
han sido señalados en la Fauna Argentina; son: Buteolay A. aa, (b?) con ventanas nasales redon
das, con tubérculo central distinto; Buteogallus, AA, c, dd, que se distingue de Ortibitinga en que
la distancia aludida es menor: y finalmente Morphnus, AA. cc, e, cola muy larga, más de cuatro
voces tan larga como el tarso.

Nuestras especies son:
11 e te ro.sp iz ia s  m erid ionalis, el Gavilán del estero acanelado de Azara, con el plumage 

do las partes inferiores rojo-acanelado, más ó menos distintamente fajado de negro; cola negra, 
con el extremo y una ancha banda media blancos y cera amarilla; habita desde Colombia hasta 
el Norte de la Argentina.

T ae h ytr ío re liis  alb ieaudatus, el Aguila coliblanca de Azara, con plumage blanco en 
lo inferior (adulto), ó leonado (joven), con fajas oscuras sólo en los costados; garganta negra ó 
apizarrada: cola blanca con ancha faja subterminal negra: cera azulada; y que vive desde el Sur 
de México hasta el Rio Negro de Patagònia.

El género Buteo presenta cinco especies: el 1 . Buteo  calurus, con cola acanelada clara: el 2.
B . m olaiioloticus, con cola cenicienta ó negra con la punta blanca. En las tres especies 
siguientes la cola presenta fajas distintas más ó menos numerosas, menos de 1 1 , y nunca más 
de Id en 8. B. obsoletus, y  de 14 á 17 en las otras dos: 4. B. erythronotus, que es blanco 
en lo inferior y dorso apizarrado en el macho, acanelado en la hembra, y 5. B. po lio som us  
de plumaje aplomado. K1 I», baja por la costa del Pacifico hasta Santa Cruz: el n. 2. es el 
Aguilucho ó Aguila de las Sierras que se encuentra en toda Sud América; el n. 3 también se 
extiende por casi toda Sud América: el n. 4 sube desde Malvinas por la Patagònia hasta Buenos 
Ayres y Provincias del Oeste, llegando hasta Salta, y hasta el Perú; el n. 5, por fin, es de Mal
vinas y de la región magallánica. Azara no describió sinó el B. melanoleucus con los nombres de 
Aguila obscura y blanca y Aguila parda.

El género Astnriua contiene tres especies:
A s tu r in a  nítida, de piernas blancas, con fajas apizarradas.
Las otras dos tienen piernas acaneladas claras con fajas rojas de canela:
A . P u d ie r a n !  tiene fajas rojizas en la cola; habita desde el Sudeste del Brasil, Paraguay 

y Bolivia hasta Buenos Ayres, siempre cerca de la orilla de los rios.
A. iVattereri, con fajas cenicientas en la cola; vive desde el Perú.. Sudeste del Brasil y 

Paraguay hasta la Sierra de La Tinta en la Provincia de Buenos Ayres.
B u s a r d lu s  nis*i*icollis, llega desde las Guayanas hasta el Chaco.
1 'ru b í t in ga  zonura, que vive desde Colombia, hasta el 32 V- Lat. S. donde lo cazó Don 

F élix de Azara en Entre Ríos, y que colocó entre los Gavilanes mixtos, describiéndola con los 
nombres de chorreado, Matado y /agro.

Ila rp y h a lia o tu s  coronatus, el Aguila coronada de Azara, que baja desde la América 
Central hasta el Rio Negro de Patagònia.

I h ra sao tu s harpva. — La Harpía, finalmente, que se encuentra desde México hasta el 
Chaco, y es uno de los Rapaces más fuertes y corpulentos.
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4. A q ui l i no  s.— liste grupo, bien caracterizado en la sinopsis de la pájina 504, contiene 
31 géneros, de los que sólo 9 habitan la América del Sur: Lophotriorchis, Spisiastur, Spisaetus, Her- 
petotheres, Elanoides, Rostrhamus, Leptodon, Elanus y Gampsonyx. En todos ellos, el dedo externo se 
halla constantemente dirigido hácia adelante. El único género (exótico) en el cual es versátil, es 
Pandion. De aquellos 9 géneros, sólo 6  figuran en nuestra Fauna con 7 especies. Como tengo 
la seguridad de que existe un número crecido de Rapaces que aún no se han publicado de nues
tro país y  que quizá no pase mucho sin que lo sean, daré una sinopsis de los 9 géneros, colocando 
entre paréntesis los nombres de los que no voy á tomar en cuenta por ahora. Todavía no puedo 
explicarme qué animal es el que he designado como A g u ilu c h o  de cabeza b lanca  {en Viaje 
á Misiones, Quiá): estoy seguro de que jamás ha estado en mi mano, pero tenía todo el tipo de 
verdadera Aguila, y si le di aquel nombre, fué porque en el acto se me presentó á la memoria 
el Aguila de cabeza blanca de Audubon. Y éste es uno de los tantos que he visto en mis viajes 
por el Norte, y que no he señalado de ningún modo, por no haberlos cazado allí, ni en otra parte.

A. Tarsos emplumados hasta la base de los dedos.
a. Distancia entre el extremo de las remeras primarias y el de las 

secundarias mayor que el largo del tarso,
b. La uña del dedo externo excede en longitud á la circunferencia

(ó arco) de la uña interna. (Con moño occipital)..............Género ( 1  .Lophotriorchis).
bb. La uña del dedo interno casi iguala en longitud al dedo externo,

con su uña ..............................................................................................  (2 . Spiziastnr).
aa. Tal distancia es menor que el largo del tarso. (Copete ora bien

desarrollado, ora nulo. Alas cortas)....................................................... 3. Spizaetus.
A A. Tarsos desnudos en su parte inferior.

c. Parte desnuda de los tarsos igual ó mayor que el dedo medio sin
la uña. (Ventanas nasales circulares; tarsos reticulados por delante) 4. Hcrpctothcrcs. 

cc. Tal parte menor.
d. Cola ahorquillada; su pluma externa es la más larga.

e. Diferencia entre la punta de las remeras primarias y secun
darias igual á la horqueta de la cola (es decir, la diferencia 
entre las plumas más largas y más cortas de la cola). (Alas
muy largas)........................................................................................  5. Elanoides.

ee. Tal diferencia mayor que la horqueta......................-..............  0. Rostrhamus.
dd. Cola redondeada; su pluma externa más corta que la central.

f. Cara p elada.,.. ............................................................................  7. Leptodon.
f f. Cara vestida de plumas.

g. Las alas plegadas alcanzan bien al extremo de la cola. 8. Elanus.
gg . Las alas plegadas no alcanzan á la punta de la cola; 

la diferencia que resulta es igual ó aún mayor que 
la longitud del tarso......................................................... (9. Gampsonyx).

Sp izae tu s  M a u d u it i tiene plumage negro por encima, blanco en la garganta, acanelado 
en los costados del pecho, fajado de negro en el vientre, las piernas y los tarsos: un copete negro 
de 7 Y* á 10 centímetros de largo; llega desde Cayena hasta el Paraguay.

H e rpeto th ercs cach in n an s (Macaguá de Azara), de plumaje pardo, cabeza blanca con 
un collar negro en la nuca, cuello y lo inferior blancos; cola alternativamente fajada de blanco y 
pardo oscuro: se extiende desde el Sur de México hasta el 29° Lat. S.( esto es, la latitud de Goya.

E la n o id e s  ín rcatu s, llamado Yetapá por los guaraníes, nombre que dan á todas las aves con 
cola ahorquillada; vive desde el centro de los Estados Unidos hasta Misiones, donde suele vérsele 
en bandadas, á las horas del calor, persiguiendo langostas y otros anímales pequeños.

R o s trh a m u s  soc iab ilis, de coberteras de la cola grises como el dorso; cola gris con una an
cha faja terminal negra; vive por el Oriente de Sud América, desde las Guayanas hasta Buenos 
Ay res.
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H . le itc o jp y g u s— con la base y la punta de la cola, y las coberteras, blancas, resto de la cola 
negro, con una faja subterminal parda cenicienta.

Lejilorioii cayeim ensis, de plumage blanco, con espalda, lomo, alas y cola oscuros, y 
cabeza apizarrada; se extiende desde la América Central hasta el Chaco.

L·Ianus lcucuL·iis — {el halcón, blanco de Azara), blanco, con las partes superiores gris-azu
ladas y una mancha negra en la región humeral de las alas; se encuentra en casi toda la América 
del Sur, desde la Pampa Central y Chile hasta el Sur de los Estados Unidos.

5. f a l c o  ni  nos.  — Esta Subfamilia cuenta con once géneros, de los cuales sólo cinco perte
necen á Sud América: Harpagus, Ictiuia, Spiziapleryx, falco y Cerchneis. De ellos, Spiziapleryx es 
exclusivo de la República Argentina, que no tiene Harpagus.

A. Ventanas nasales ovaladas ó lineales, oblicuas ó perpendiculares, 
a. Pico bidentado; las alas plegadas no alcanzan á la punta de la co-

la. (Sin moño; ...........................................................................................  ( 1 . Harpagus)
aa. Pico unidentado; las alas alcanzan á la punta de la cola.............. 2. Ictinia.

AA. Ventanas nasales redondas, siempre con tubérculo central.
b, Dedo externo, sin la uña, más largo que el interno (sin uña), 

c. Distancia entre las puntas de las remeras primarias y secunda
rias menor que la mitad del largo de la cola........ .................. 3 . Spiziapleryx.

cc. Esa distancia es mayor.....................................................................  4  falco
bb. Tales dedos (sin la uña) más ó menos de igual largo. ..............  5 . Cerchneis.

I c t in ia  p lú m b e a  es de plumaje aplomado, dorso negro, y remeras primarias en parte ro
jas; del 27" Lat. S. por el Paraguay y Corrientes.

Sp iz iap te ryx  circum cinctus, de plumaje pardo por encima; cabeza negra con cejas 
blancas; alas negras con manchas ovales blancas; lo inferior y lomo blancos; el pecho finamente 
jaspeado de negro; cola negra con 5 ó 6  fajas blancas en las rectrices laterales; ha sido señala
do de Dueños Ayres. Catamarca., etc.

Fa lco  C nssin i, con lomo apizarrado y centro de las plumas más oscuro; piernas blancas 
finamente listadas de negro al través; ha sido hallado desde el Estrecho de Magallanes por La 
Tinta hasta Entre Ríos, y también en Chile.

F a lco  fu sco -cw ru lcscens, con piernas rojizas y pecho blanco leonado; sube desde 
Patagònia hasta México.

F a lc o  a lb ig 'u la r is , de piernas rojizas y pecho negro, con manchas ó fajas leonadas, del 
que dice Enrique Lynch «corresponde, á mi modo de ver, al Alconcillo obscuro azulejo de Azara, 
que hasta ahora se ha estado considerando como una mera variedad del precedente; vive en los 
mismos países que éste, y se asegura que asciende hasta el extremo meridional de los Estados 
Unidos».

C e r c h n e is  c in n a m o m in a  (ó Tinnunculus), el Halconcito bien conocido y abundante en 
nuestro país, particularmente en la zona de Buenos Ayres á Mendoza, cierra la série de los 
Rapaces Diurnos, que, como se vé, ascienden hasta ahora, en nuestro país, á 49 especies.

Sub-órden 2 o — Rapaces nocturnos.

Los caracteres diferenciales de este sub-órden, se encuentran en la página 503. Comprende la 
Familia 3 , Estrígidos ó Lechuzas, cuyos representantes Argentinos pueden tabelarse en la si
guiente forma sinóptica:
A. Disco-facial completo ó casi completo (alas agudas).

a. Pico corto, copetillos más ó ménos visibles (diurna).............................  Asió brachyoüts
«« Pico alargado, sin copetillos............................................................................ Stri* jUmme*.

A A. Disco incompleto (pico corto). 
b. Sin copetes.

c. Tarsos cortos; dedos emplumados.............................................................  Symhm suinda.
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cc. Tarsos alargados, dedos sin plumas.
d. Habita los campos, y vive en cuevas practicadas en el suelo. 

Longitud: unos 25 centímetros; parda agrisada por arriba con 
grandes manchas ovaladas blancas y otras menores pardiclaras. 

dd. Prefiere los bosques. Longitud: unos 18 centímetros; parda 
rojiza por arriba, con manchas poco aparentes y barras algo
ocráceas.....................................................

bb. Con copetes (ú orejillas).
Medianos ó cortos. Por arriba parda (más clara en el cuello) con 

manchitas más oscuras y rayas y manchas más ó menos negras; 
alas y cola pardas oscuras con bandas rojizas, en la última 
unas 1 0 ; blanquecina por debajo, lavada de leonado, toda 
cubierta de rayitas quebradas negruzcas. Long. unos 25 cen
tímetros ...........................................................................

ee. Largos.
f .  Por arriba ante leonado súcio más ó menos densamente mo

teado de negruzco; copetillos negruzcos con leonado entre
mezclado; cola (con ápice blanco) y alas ante leonado, con 
unas 7 barras negruzcas; por abajo amarillento súcio, con 
líneas transversas pardas, irregulares ; collar blanquecino.
Long. unos 50 centímetros..............................................................

íf. Muy semejante, pero mucho más pequeño que el anterior.

Spcoiyto canicularia.

Glaucidium fcrox.

Scops brasilianus.

Bubo magcllanicus.
Bubo sp.

En su Catalogue of Birds xnlhe CoUeclion o f the Brilish Museum (Tomo II), Buliaver-Siiarpe adopta el méto
do siguiente, que traduzco y reduzco á su representación genérica Argentina.

a. Margen posterior del esternón con dos ó más fisuras ó muescas distintas; horqueta ü horqui
lla libre, no unida á la quilla del esternón; borde interno de la uña del dedo medio no den
tado en sierra; dedo medio siempre más largo que el interno..................................................... K. I. Hubonidic.

aa. Margen posterior del esternón integra, con una escotadura, pero no muesca distinta; hor
queta unida á la quilla del esternón; borde interno de la uña del dedo medio dentado en sie
rra; dedos interno y medio más ó menos de igual largo ..........................................................  F. II. Strigidio.

I. B u b o n i dse.
b. La concha auricular no es mayor que el ojo, sin opérenlo; disco facial desigual, siendo la

porción situada bajo el ojo mucho mayor que el área situada encima del m ism o...........S f. 1. Bubonina\
(En los Buboninos Argentinos las plantas de los pfés carecen por lo común de espiculas 
fuertemente desarrolladas).

c. Cera no inflada, ventanas de la nariz ovaladas y situadas en el borde anterior de la cara.
(Con copetes auriculares de plumas distintas).

d. Alas cortas, distando del extremo de la cola más que por el largo del dedo medio;
dedos á veces desnudos ó ligeramente emplumados..................... ...................................

dd. Alas muy largas, que alcanzan ( ó casi) al extremo de la cola, ó distan de ella menos 
que el dedo medio; dedos generalmente emplumados; tarsos á veces completamente
desnudos...........................................................................................................................

cc. Cera hinchada ó iníiada, por lo común pisiforme, y perforada por las ventanas nasales.
e. La primera primaria es alargada y su extremo dista del de la tercera menos que el

largo del tarso................................. ..............................................

g, Bubo.

g. Scops.

ee. La Ia es acortada, su ápice dista del de la 3a tanto como, ó más que el largo del 
tarso............................ ....................................................................................

bb. La concha auricular es mucho mayor que el ojo, con opérculo muy grande que cierra 
el oido; disco facial siempre distinto y extendiéndose tanto por encima del ojo como por 
debajo............................................................................................................

f. Copetillos de plumas de la cabeza muy distintos; cera mucho más larga que el ca
ballete (libre, del pico)........................................................................................................

ff. Sin copetillos; cera más corta que el caballete................................................ ...........
II. S t r i g i d í r .

Un sólo género, con una sola especie...............................................................................................

g. Speotyto. 

g. Glaucidium.

Sf. 2. Sj/vniinm.

g. Asió, 
g. Syrnium.

g. Strix.
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Las ocho especies anteriores tienen, en parte, una vasta dispersión geográfica, como se podrá
leer.

A sy o  b r a c h y o tu s , el Lechuzón de campo, es cosmopolita, pues ha sido hallado en todas 
las divisiones mayores de ambos Continentes, y en muchas islas del Pacífico.

S t r ix  Ham m on, el Lechuzón de iglesia, que también ha sido llamado S. ptrlata, se encuen
tra, como la anterior, por todo el mundo, y es bien conocida por sus chillidos nocturnos en las 
ciudades y pueblos, que prefiere á los campos y bosques.

S y r n íu in  s im u la , es un animal interesante, que el Jardín Zoológico ha recibido del 
Paraguay, de Matto Grosso y del Chaco Argentino.

Sp<*otty to  c u n ic u ln r ia , la Lechucita de las vizcacheras es un animal bien conocido.
G la u c ld itim  fc r o x , (ó nanmn) el Caburé ó Rey de los pajaritos, es la menor de nuestras 

Lechuzas, y llama mucho la atención por la fuerza y alcance de sus gritos, que utilizan los ca
zadores á red ó liga. En Viaje á Misiones he dicho que jamás he hallado despojos de pájaros en 
el estómago de los ejemplares que he preparado, y que Azara tampoco los halló. Es cierto que, 
cuando grita, se reúnen enjambres de pajaritos en torno del Caburé; asi lo he visto, como mu
chos otros: pero jamás he observado que aproveche la asamblea para apoderarse de una vícti
ma. Lo que he hallado en su interior, ha sido: orugas, mántidos, langostas, cucarachas y otros 
insectos, algun batracio pequeño, y hasta arañas. Manuel Oliveira Cézak, que ha vivido muchos 
años en el Delta paranense, nunca ha observado la afirmación que se hace y que antes consigné; 
tampoco Santiago S imone, eximio cazador, Encargado de las Aves en el Jardín Zoológico—yam 
bos han visto muchos Glaucidios en libertad. Enrique Lynch Arribálzaga, que ha estudiado proli
jamente las Aves del Baradero, no ha visto tal cosa, y su hermano FÉLIX (ambos han vivido bas
tantes años en aquel punto) pensaba que ello fuera una invención popular con el objeto de dar una 
explicación de las reuniones. Hudson consigna el hecho como observación de W hite en Cosquin 
en 1882; pero no se siente en la redacción ese vigor que tiene lo que se ha visto. Es tan común 
la afirmación (lo cierto es que el motivo es verosímil), que acaba por identificarse con las obser
vaciones reales. Siempre recuerdo la impresión que experimentó un individuo, que afirmaba 
toner recuerdos vagos de la fisonomía de su abuelo, á quien había conocido en su primera niñez. 
En la familia reinaba un error de fecha con relación á la muerte de ese abuelo, la que se trans
portaba á unos 8  años despues. Se le demostró que había fallecido un año antes de nacer él. 
Así sucede con los que han visto al Diablo, mamífero carnívoro con cuernos. Cualquiera que sea 
la forma literaria empleada, el cuadro referente al Caburé, publicado en Viaje á Misiones (p. 6 6 ) 
es absolutamente verídico, como que está tomado del natural.

S c o p s  b i’a s i l ia n u s  — La Choliba de Azara viene hasta muy cerca deBuenos Ayres (hasta 
Las Conchas), donde Manuel Oliveira Cézar ha obtenido diversos ejemplares y también la he 
oído allí, lo mismo que en Palermo (donde está el Jardín Zoológico), es decir, dentro de los 
límites de la Capital déla República. « Barrows »— dice Hudson—«dá Caburé como nombre indí
gena»—y así no más es (en Corrientes), porque Chóliba no suena como nombre guaraní, y es 
simplemente el que le dio Azara. Por lo demás, se encuentra en los bosques ribereños de 
ambas orillas del Rio Paraná y de su afluente el Paraguay. Su voz, que está muy bien repre
sentada por tururú—tu—túy tiene dos entonaciones, una muy fuerte, que he oido siempre en el 
rigor del Verano en Las Conchas, y otra primaveral, en Palermo, quizá llamada de amor, y de 
un timbre más dulce y metálico, comparable al arrullo matinal de la Palomita francesa.

B u b o  ín a g e lla n ic u s , El Ñacurutú (su voz) se encuentra en casi toda la República Ar
gentina y áun la he tenido de la Banda Oriental. Sclater y Hudson la señalan-como Bubo vir- 
ginianuSy considerando que magellanicus se funda «en ciertas variaciones triviales de forma y 
color». Del virginianus sólo conozco (fuera de las descripciones) una figura que de ningún modo 
concuerda con nuestro Ñacurutuy así es que adopto por ahora el nombre del cual estoy seguro, 
no faltándome tampoco el apoyo de D’ Orbigny, Salvin y Buldw er-Sharpe .—La otra especie es 
bastante más pequeña. Lleva igualmente el nombre de Ñacurutú menor, que algunos le dan.

Las ocho especies de Lechuzas Argentinas que aquí recuerdo han vivido ó viven en cautivi
dad en el Jardín Zoológico, con excepción de la Chóliba', he señalado, como «libres» en el mismo



TERRITORIO —  FAUNA 511

tres de ellas: Speotyto, Strix, Asio, y  ahora Scops. De todas ellas, sólo seis figuran en Argentino 
Ornitkology: Strix, Asio, 1 Bubo, Scops, Speotyto, Glaucidium.

No seré tan prolijo al ocuparme de los oíros órdenes, para los cuales me guiaré por la obra 
citada de ScLATER y  HUDSON, al enumerar las especies, ya que la distribución general es muy 
diferente, agregando solamente algunas que ellos no mencionan y afirmando desde ahora que estas 
especies agregadas son una parte mínima de las que deben integrar nuestra Ornitofauna. Ellos 
recuerdan sólo 28 Rapaces de ésta; aquí doy casi el doble. No es índole la de este trabajo para 
documentar mis afirmaciones; pero, las que no lo están todavía en lo que he publicado, lo estarán 
luego, en la continuación de la obra de Enrique Lynch Arribálzaga, ó en lo que yo mismo entre
gue á la estampa. Agregaré que la mayor parte de las diágnoses está traducida de la Argentino 
Ornitkology.

O rden II. T repadoras.

Si un lector en extremo científico examina estas páginas y vitupera la conservación de este 
Orden, con los límites que le acepto, le diré que, para mí, no tiene mayor importancia que 
la de una simple abstracción taxonómica, y nada más. Los coeficientes de todas estas abstrac
ciones tienen valores muy diversos, en sí mismos, y en sus relaciones, y así, tal autor grave que 
hace de los Loros un Orden separado, deja los Picos entre los Pájaros, junto con las Golondrinas, 
y es seguro que los Picos distan de éstas tanto como los Loros;—y tal otro que instituye un Orden 
distinto para las Lechuzas, deja las Gallinas y Palomas en el mismo. Mi fundamento, como evo
lucionista, es éste: las Aves actuales son las últimas ramas de sus predecesores filogenéticos, y, 
por lo tanto, cualquiera que sea la agrupación de las Aves actuales, es científicamente falsa. 
Ellas no realizan la última aspiración de la Ciencia, y, por'lo tanto, al agruparlas, sólo debe 
buscarse un caráctér ó varios que faciliten el estudio—y , en este sentido, debe tenerse en cuenta 
que escribo para mi país, donde son tan escasas las obras que podríamos llamar de Ciencia pura 
popular, de las que hay tantas en Europa, como la Flora de Alemania de Koch, la de Francia, de 
Gillet y Mange, de Le  Maóut y Decaisne. &, los Coleópteros de Francia de Fermaire y Laboul- 
BÈNE, los Británicos de Rye, las Arañas de STAVELEY, las Mariposas de Stainton, las Abejas de 
SCHUCKARD, los Himenópteros de Alemania de TaSCHENBERG, los Coleópteros de Europa de CALWER, la 
colección Roret y tantísimas otras. Aquí no tenemos nada de eso, y, por lo tanto, es un deber 
del escritor seguir ese camino. Por otra parte, ilustres nombres me sirven de maestros al adop
tar el Orden de las Trepadoras, dentro de los límites con que aquí figura, no sin recordar que 
también se les dá el nombre de Zigodáctilas.

Estas Aves tienen casi siempre cuatro dedos, de los cuales, el externo, se halla dirigido siem
pre hácia atrás, menos en los Trogónidos, en los cuales es el interno, de modo que anatómica 
y fisiológicamente presentan dos dedos adelante y  dos atrás. En su construcción general, inteligen
cia, costumbres y tipo, son muy variados, como podrá verse por las divisiones de la p. 499.

Antes de comenzar con las familias, debo advertir que, en la obra Argentino Ornitkology, sólo 
figuran 10 especies de Loros: Conurus patagonas, C. acuticaudatus, C. mitratus, C. Molinee, Bolborhyn- 
ckus monachus, B. aymara, B. rubrirostris, Ckrysotis vinacea, Ch. cestiva y Fio ñus Maximiliani. En mi 
enumeración agrego 10 especies más, citadas: del Chaco por Fontana, por Enrique Lynch y 
per mí (v. Bibliografía), de Misiones y de Salta y Tucuman en mis Viajes respectivos, en las 
publicaciones del Jardín Zoológico, originadas por las especies conservadas allí, ó de una hermosa 
colección de Aves reunida por Justo González Acha en su expedición al Chaco, por el Pilcomayo, 
á donde acompañó al Coronel L. J. Fontana cuando éste fué á buscar los restos de Crevaux. 
Esta colección (que ya he citado en Viajes al Tandil y  á La Tinta) se encuentra en la Escuela 
Normal Nacional de Profesoras de la Capital, junto con las especies reunidas en la Expedición al 
Chaco en .1885) & &>. De los Pícidos, recuerdo que la colección de Justo González completaba 
nuestra Fauna con las especies de Azara que no habían sido señaladas de la República Argentina 
y así en muchos otros ca so s .,., ........
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Familia 4a. P sitá c id o s ó L oros.—Los caracteres señalados son suficientes para distinguirlos, 
y ninguna de nuestras especies los ofrece de tal naturaleza que, ni áun para el más ignorante, 
sea posible la confusión.
A. Cara pelada ó desnuda, alguna vez muy poco, pero el animal es de los Loros

más corpulentos: pico muy fuerte: cola larga en escalerilla...................  Guacamayos ó Araras.
a. Plumage rojo, en lo posterior del dorso azúcenlas cobijas de las alas hay

bastante verde (Pico blanco rosado); algo ménos de 1 metro de largo.......  Ara chloroptera.
aa. No tiene la cabeza, el pecho, ni el vientre rojos.

b. Por arriba azul, por debajo amarillo fuerte; pico negro; gola azul. Casi
del tamaño dei anterior...................................................................................  Ara Canindé.

bb. No es así.
c. Tan corpulento como los anteriores: su color es de un gris de piza

rra azulado; preorbital cubierto de p lu m as............................. Anodorhynclms glaucus.
ce. Pequeño, de unos 45 centímetros de largo; de color verde con

cambiantes: cobijas y remeras azules, con algo rojo cobrizo, así 
como lo inferior de la cola, que es azul verdosa por arriba; pico
y patas amarillo pardusco.................................................................  Ara severa.

AA. Cara vestida de plumas.
d. Cola tan larga ó más larga que el cuerpo, aguda, en escalerilla.

c. Verde, cabeza negra, plumas de las piernas rojas....................................  Conurus ñenday.
ce. No tiene cabeza negra.

/'. Pico rojo.
g. Pico rojo, así como la cola, y en lo inferior del pecho; nuca 

azulada; mejillas, dorso, cobijas, flancos, piernas y lo posterior
del vientre, verdes; remeras con bordas azules .......................... Conurus Molina.

gg. Pico rojo rosado; todo verde; remeras negruzcas con bordas
azules (/>Wborhynchws)...................................................................  Conurus rubrirostris.

(f. K1 pico no es rojo.
//, Garganta y pecho gris perla. (Pico blanquecino).

/■. Cabeza parda, cara gris claro. Dorso, cobijas y cola por 
arriba verde, más claro en el lomo, flancos, tapadas é 
inferior del vientre, lo inferior de la cola y de las alas,
negruzco (Bolborhyuchus)..................................... ..................  Conurus aymara.

it. Verdcy frente gris, remeras negruzcas con bordas azuladas
(bolborhynclms) .......................................................................  Conurus monachus.

hh. Garganta y pecho no son gris perla.
j. Verde (el animal).

Frente anaranjada..........  .............. .......... ..........  Conurus aurantiirostris.
kk. La frente no es anaranjada.

/. Con diadema roja y algo en los lados de la cabe
za: á veces hay manchitas rojas en el cuello y 
en el pecho: lo inferior de la cola amarillento. Conurus mitratus.

II. Sin diadema roja escarlata.
m- Cabeza azul........................... .........  ........ Conimus acuticaudatus.
mm. Cabeza verde.

n. Con rojo en las plumas menores de las alas. Conurus guyannensis.
nn. Todo verde claro, con amarillo en el carpo. Conurus virescens. 
nnn. Sin amarillo ni rojo en el carpo; frente 

castaña; pecho oliváceo con barras pardas y 
amarillentas; cola por debajo granate pardusco. Conurus vittatus. 

Pardo verdoso; remeras con bordas azules, por debajo 
más claro que en el dorso; en el cuello por arriba una
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faja blanquecina; Io inferior del lomo y el vientre 
amarillos, éste con una gran mancha roja en el medio, 
y del mismo color las piernas . ..................................  Couurus patagonas.

dd. Cola corta, mucho más corta que el largo del cuerpo, más ó menos 
truncada.

o. Grande, algo menor que una paloma doméstica.
p. Frente escarlata, así como el preorbital, el doblez del ala, una man

cha en ésta y la base de la cola; por arriba verde, con las plu
mas del cuello y del lomo marginadas de negruzco; por debajo 
más claro; garganta y pecho rojo-vináceos, con estas plumas de
márgen negruzca .. .............. .................................. .............................. Chrysotis vinacea.

pp. La frente no es escarlata.
q. Verde vivo.

r. Todo verde, con las plumas del cogote y del lomo franjea
das de negruzco; corona, mejillas y garganta amarillas; 
frente azul; una mancha roja en el ala, lo mismo que el
encuentro de ésta y la base de la cola........... ........................  Chrysotis a’siiva.

rr. Las plumas del cogote no son franjeadas de negruzco.......Chrysotis amazónica.
qq. Verde oscuro, algo pardusco; preorbital negruzco, plumas de 

la nuca blanco súcio franjeadas de verde; frente y mejillas azu
ladas, por debajo verde ahumado; lomo inferior escarlata. .. Pionas Maximiliani.

oo. Pequeño, como un Canario ó como un Jilguero. Verde vivo, claro, 
lomo azul, así como las cobijas mayores del ala; el pico córneo.
La hembra es de un verde menos vivo, y sin azul en las alas.. . . Psittacula passerina.

Los Guacamayos ó Araras (Ara), son, en general, Loros del mayor tamaño, y muy dañi
nos y vocingleros.

A r a  ch lo rop te ru s. El Guacamayo rojo sustituye, en esta parte de América, al /1. Macao, 
que habita hácia el Norte, por el Amazonas; se trae en cantidad del Paraguay; no recuerdo ha
berlo visto en el Chaco; pero González trajo dos del Pilcomayo; Burmeister no lo admitía como 
especie diferente; pero el verde de las cobijas alares lo distingue bien del Macao.

A r a  Can indé  se trae también del Paraguay; mas no es tan abundante como el anterior; 
se ha hallado en el Chaco, de donde figuró en el Jardín Zoológico.

A r a  severa, abunda más en el Paraguay.
A n o d o rh y n ch u s  g la u c u s  es muy raro.
C o u u ru s  Ñenday, el Ñenday, es el de los más comunes, tanto en el Paraguay como en 

el Chaco.
C o u u ru s  Molince, que S clater y H udson citan de Bolivia, Sur del Brasil y Norte de 

la Argentina, por un ejemplar que cazó W hite cerca de Buenos Ayres. No lo conozco.
C o u u ru s  (B.) ru b r iro s tr is ,  lo descubrió Burmeister en Uspallata y en la Sierra de 

Córdova.
C o n u ru s  (B. j  aym ara. la «Catita de las Sierras », es de Bolivia, donde la descubrió 

D ’Orbigny, y de la República Argentina, donde Burmeister la halló en las Sierras próximas á Men
doza, y W hite en la de Córdova, y allí se le dá el nombre vulgar que le consigno.

C o u u ru s  (B.J m onachus, la Cotorrita, Viudita, Monjita, Cata ó Catita, es muy común en 
la Argentina, en el Paraguay y en el Uruguay.

C o n u ru s  a u ra n tiiro s tr is ,  la «Catita de frente naranja», es tan abundante en el 
Paraguay como en el Chaco, y se encuentra también en Misiones,

C o n u ru s  m itratu s, descubierto en el Perú, baja por Bolivia hasta Tucuman, donde lo halló 
Burmeister. Es el Loro más desconfiado y arisco que he visto en mis viajes por el Norte; pero 
se tranquiliza cuando se asienta en bandadas á comerlos frutos del Cochuchu (Xanthoxylon Cocos); 
á pesar de haber visto un gran número, sólo pude conseguir un ejemplar en el Valle de Lerma 
(Salta), en 1877.

6 óTOM O I .
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C o n u i·iis  «cutiesuidaU is, el Maracaná de cabeza azul, de Azara, es abundante en 
liolivia, en el Paraguay y en la República Argentina, particularmente en el Norte; pero llega
hasta .Mendoza y San Luis.

C o m ii'iis  o u v a m ie n s is  no es raro en el Norte, del lado del Paraguay, donde abunda.
<:onui*ii« la - Lorita de charreteras amarillas” muy común en el Paraguay;

lo es también en Salta.
ConuiMiH v ilta tu s, la «Cotorra de cola granate», C hiripepé de A z a r a , de 26 c. 6, es co

mún en el Norte del país. En Salta la vi con mucha frecuencia.
Coniii*lis |»;ila$>-onus, el Loro barranquero, es una especie particularmente Argentina, 

observada desde el Baradero y Còrdova hasta el Sur de Patagònia. He visto muchas bandadas 
de ellos, de 50 á KJU individuos en Patagones, y varias de más de 200, un poco al Norte de 
Ay acudió. Anida en barrrancas á pique, donde excava un tubo de 1 á 1 j-i metro de profun
didad, en cuyo fundo deposita cuatro huevos blancos. Para obtener los pichones, considerados 
como piezas exquisitas, los paisanos se descuelgan por una cueida.

i  : h i ‘\N<>l is  vinacea, es del tamaño del «hablador” común, y se señala del Sur del Brasil, 
del Paraguay y del Norte de la Argentina. Como White. lo he hallado en Misiones en canti
dades enormes, «increíbles» dice él, «millares» digo yo, sin afirmar que fuera esta especie, que 
vi cautiva y señalé en mi Viaje. Ataca los maizales y las naranjas.

C h r y s o t is  ¡e s t iv a , del Brasil, Paraguay y Argentina del Norte, no la conozco en libertad 
ni la lio cazado; pero ha vivido varias veces en el Jarclin Zoológico, á donde la han traído con 
el nombre de «Loro hablador* del Paraguay.

r.h c y s o ü s  am azónica, el Loro hablador ó Loro común, no ha sido confundida por 
Buumkistku, como sospechan los autores de la Árgcntine Ornitholagy  ̂ con la anterior, porque sus 
ejemplares con este nombre son de Amazónica.

P io n u s M a.vm iiliani. del que Wihte no obtuvo sino un ejemplar cerca de Oran, en 
Noviembre de 1SSO; lo he visto (y cazado) en Tucumun en Enero de 1877 en mayor abundancia 
que. el ( Itr. vinarra mi Misiones. Se señala del Brasil y del Norte de la Argentina.

P.sittacula |>assci*ina, la Viudita, es común en el Paraguay, de donde la traen algunas 
veces; pero es muy delicada. La he visto en Salta, y no la cité, porque no la conocía, ni la traje. 
En Misiones he visto una bandada de más de cincuenta individuos. Traje dos vivas.

Cuando se ha permanecido algun tiempo cerca de las orillas del Rio Paraguay y del Alto 
Paraná, en el Chaco y en Misiones, y se ha visto cruzar á cada momento las Aves de un país á 
otro, especialmente los Loros de variadas especies, se siente uno más inclinado que nunca á no 
dejar una sola especie del Paraguay sin incluirla en la Fauna Argentina.

Familia 5. R a m f á s t i d o s  ó T u ca  n o s .—Tres especies han figurado vivas en el Jardín 
Zoológico, traídas del Paraguay, y habitantes del Chaco y de Misiones también.

K n m p lia sto s loco, Tuca ó Tucano, lo cité en la Fauna de Salta con el nombre de «Alca
traz» que le dan allí y en Tacuman; lo tuve despues vivo del Chaco, donde es frecuentísimo, en 
bandadas de 20 á 30 individuos (llega hasta el 27° Lat. S.), y traje un cuero que preparé en Mi
siones. Persigue mucho los huevos y los pichones en los nidos; pero tiene predilección por la 
naranja.

Familia 6. C u c ú l i d o s  ó C u c l i l l o s .  — Ocho especies de esta Familia citan los autores de 
la Argentita- Ornithoiogy, á las que sólo puedo agregar una especie de Crotophaga que, junto con la 
que ellos citan, he obtenido en el Chaco. Ambas han vivido en el Jardin Zoológico.

A. Pico elevado en forma de cresta.
a. Menor, de unos 35 centímetros de largo, la cresta mayor, arrugada verti

calmente ....................................................................................................................... Crotophaga ani.
aa. Mayor, de unos 50 centímetros, la cresta es menor..........................................  Crotophaga major.
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AA, Pico sin cresta.
b. Cola más larga que la mitad de la longitud total.

c. Color dei dorso rojo tabaco, cada pluma en general unicolor; por de
bajo gris pálido; colas de la pluma por debajo negruzcas con amplia 
extremidad blanca, ménos las dos centrales. Long. total 40 c. G; cola 2G c. 4 Pinya cayana, 

cc. Dorso pardo oscuro, con una tira blanca en medio de cada pluma; 
lomo blanco, y así lo inferior, algo sucio, con tira negra en cada plu
ma de la garganta y del pecho; cola blanca, con la base amarillenta, 
y una ancha faja negra en las plumas, menos en las dos del medio.
Long. total 38 c. 1, cola 20 c .3 ......................................................................  Güira piririgna.

bb. Cola más corta que la mitad de la longitud total.
d. Plumas del dorso pardo-cenicientas con grandes manchas negras en 

los mástiles, cabeza rojiza estriada de negro; alas negruzcas; por
debajo blanco sucio........................................................................................Diplopterusnonnus.

dd. Plumas del dorso sin tales manchas ni estrías.
e. Una banda negra atraviesa el 'ojo; dorso pardo agrisado claro; por 

debajo blanco, más ó menos lavado de ocráceo; cola negra con 
ápices blancos; las dos rectrices centrales como el dorso; pico
negro.................................................................................................... Coccyzus mclanocoryphus.

ce. Sin banda negra en el ojo.
/ .  Longitud total 22 c. 8.

g. Dorso más oscuro, con garganta, pecho y la cola por debajo, 
cenicientos; ésta y las alas por arriba negruzcas; rectrices la
terales con ápice blanco; vientre en el medio blanco; pico
negro...................................................................................................... Coccyzns ciñerais.

gg. Dorso ceniciento-pardusco, cabeza gris; cola como el dorso, 
su extremo negro con ápices blancos; garganta, pecho y lo 
inferior rojo-castaña; abdomen blanco; tapadas ocráceas. . . .  Coccyzvs pumilus, 

ff. Long. 30 c. 4. Por arriba gris: auriculares negruzcas; interior de 
las alas rojizo; blanco por debajo, agrisado en la garganta; rec
trices, ménos las dos centrales que son como el lomo, negras, 
con ancha extremidad blanca; mandíbula inferior amarillo na
ranja, ménos el áp ice ......................................................................  Coccysus amcricanus.

Los Anuos son Cucúlidos negros con reflejos metálicos mas ó menos intensos, de púrpura, azul 
y verde, mucho más marcados en los bordes de las plumas del tronco de la especie mayor.

C ro to p lia g 'a  a n i — viene desde la América Central hasta el Chaco y Misiones; era muy 
abundante en Formosa en Marzo y Abril de 1885. No la vi en Mayo de este año ('1897). Era muy 
común en el Quiá (Chaco j y en Misiones (1886). Los G-uaraníes la llaman Güira-hú, pájaro negro.

C r o to p h a g a  m a jo r  — me pareció muy rara. Sólo he tenido un cuero procedente del 
Chaco; abunda más hácia el Ecuador, por el lado del mar.

P ia y a  c a y a n a  — es un animal de movimientos graciosos comparables á los de la Urraca 
común. Lo he  visto en el Quiá, y G o n z á l e z  trajo dos cueros del Pilcomayo.

G ü ira  p ir ig u a —La «Urraca» común (en Buenos Ayres y en Mendoza)»; «Chasquita» y 
«Macho-macho» en Tucuman y en Salta, «Pirrincha», «Pinchirraca» en el litoral, es animalito 
abundante en todo el país, y de muy fácil domesticación. Sus huevos son verdes azulados con 
una red en relieve blanca.

D ip lo p t e r u s  n a e v iu s—El Crispin, habita desde México hasta Buenos Ayres. Corren varias 
leyendas sobre este Cucúli.do, lo que es una curiosidad en nuestro país, donde tan pocos animales 
la tienen. H u d s o n  la refiere diciendo que dos chicuelos, hijos de un leñatero, Crispin y su herma- 
nita, se perdieron en el bosque y vivían de frutas silvestres, vagando de lugar en lugar, y dur
miendo de noche en un lecho de paja y hojas. Una mañana, la niña, al despertar, se encontró
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con que su hermanito había desaparecido de su lado. Se levantó y echó á correr por las selvas, 
buscándolo sin éxito; siguió siempre vagando de matorral en matorral y gritando ¡Crispin! ¡Crispin! 
hasta que al fin fuú metamorfoseada en un pajarito que todavía vuela por los bosques, en su eterna 
pesquisa, siguiendo á todos los forasteros que en ellos penetran y llamándolos ¡Crispin! ¡Crispin! 
por si acaso alguno fuera su perdido hermano.

El Dr. Doekixg la ha publicado en 1874 de otro modo. Una vieja tenía un hijo muy calavera, 
al que pedia de todos modos que se corrigiese. Cansada de llorar la madre, le suplicó cierta no
che (pie no saliera al baile porque se sentía muy enferma. El no hizo caso, y, cuando volvió al 
dia siguiente, encontró á su madre muriendo, y murió. Desconsolado con la pérdida, se aleió del 
rancho, llorando, hasta que se transformó en ave, y las voces ¡Crispin! ¡Crispin! expresan el gran 
dolor que todavía siente el mal hijo, y así será per sécula scculornm. El Crispin es bastante común 
en ciertas épocas del año. De las otras cuatro especies, poco puedo decir.

(lo írcyztis  ín e ln n o e o i'y p h iis —habita Sud America hasta las Pampas de Buenos Áyres.
(lo cejy zu s c in c i* e u s—es del Paraguay y de la República Argentina.
C occyaiiK  p u m ilu s —también de Sud América, desde Venezuela y Colombia hasta la Con

cepción del Uruguay.
C o e e y z u s  aim »i*icanus — desde Norte América hasta el Sur de Buenos Ayres.

Familia 7. T r o g ó n i d o  s.—Animales de plumaje brillante, en parte con brillo metálico. Se 
distinguen de las otras aves del Orden por lo deprimido de su cuerpo sobre tan cortas piernas, y 
las cerdas de la boca.

Tro¿»on s u i*u<*ii;i — G o n z á l e z  obtuvo en el Pilcomayo tres ejemplares (ambos sexos) que 
coincidían con la descripción de A z a r a  del Surucná, única especie que menciona del Paraguay. 
En Junio del <81 cazó W i i i t e  un individuo en Misiones, cerca de Concepción, y yo otro, en 1886, 
cerca de Santa Ana. Habita el Sur del Brasil, el Paraguay y el Norte de la República.

Ti*o” on  v;i»*Uígaliis — es otra especie que mencionan los autores de la Argentinc Oruithology, 
del Brasil y de la Argentina del Norte, donde W h it e  (cerca de Oran) obtuvo ejemplares.

humilia <8. P ícid os ó Carpinteros. -En las selvas del Norte, dan estas Aves una de las notas 
alegres que rompen á veces la monotonía y el silencio de las horas caniculares. Su plumage es 
muy variado dentro de las combinaciones del negro, el blanco, el amarillo, el rojo purpúreo y 
otras tintas. (Quisiera hacer con ellos lo que hice con las Aves anteriormente mencionadas; pero 
esta obra va tomando proporciones exageradas, y sólo en caso de tener tiempo disponible procu
raré tabelarlas. Las especies citadas se encuentran por casi toda la República, abundando más 
en el Norte: una de ellas llega hasta Curámalal y aún más al Sur. el Colaptes agrícola, especie 
campestre que más busca su alimento en el suelo que en los árboles,—y otra, diminuta, no seña
lada en Argcntine Oruithology, que se ha descubierto en la Tierra del Fuego. Son:

C h u n p cp h ilu s K oiu íi. Negro por arriba y por abajo; cabeza con moño y  cuello escarlata, 
auriculares negras, con una línea blanca por debajo; lo superior del dorso y el interescapulio 
blanco ante claro: doblez del ala canela; barbas internas de las primarias castaño claro; pico 
blanco, patas negras.—Long. 30 c. 4, ala 1S‘6, cola 105.— Hembra-, semejante, pero con la ca
beza negra, excepto en los lados de lo posterior de ésta y lo inferior del moño ó copete, que son 
escarlatas.—Bolivia y Argentina, desde Buenos Ayres y Catamarca al Norte.

(..n inpcplulit.s S c h u lz i .—(C a b .) S c l . «Bajo este título el Dr. C a b a n is  ha descrito brevemente 
un Carpintero obtenido en la Argentina Central por el S r. S c h u l z . Es una forma reducida del
C. pileatus de Norte América, de cuya especie sólo difiere en las siguientes partes:—El copete rojo 
es comparativamente más desarrollado y más puntiagudo; el color general es más intensamente 
negro; las manchas blancas del C. pileatus existen en el C. Schulzi, pero la extensión de lo blanco 
en lo inferior de las alas y en la articulación carpal es menor en la última especie. No se dan 
medidas.-El Dr. C a b a n is  opina que el Ave de Mendoza descripta por el Dr. B u r m e is t e r  como 
joven de C. Bouei debe referirse á esta nueva especie». — A. O., II, p. 18.
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Nota. Me parece conveniente dar aquí una descripción, traducida del inglés, del Campephiíus pileatus (L) 
R.12ICHENB., para que tenga punto positivo de comparación la especie Argentina:

Macho adulto: Todo ei plumage negro de hollín c.011 las siguientes' excepciones: la (Vento, corona, plumas 
alargadas occipitales y nucales, y la tira  malar, carmesí; lina tira  estrecha blanca superciliar corre Inicia atrás 
hasta el occipucio; las plumas inferiores nasales y una ancha tira  que corre de la nari/, cruzando la cara y 
baja por el lado del cuello hasta el lado del pecho, blancas; barba y garganta, blancas; el borde del ala, blanco, 
manchado transversalmente de negro; la base de ambas barbas de las remeras, blanca, quedando esta parte 
oculta por las cobijas mayores, y mostrándose solamente en las primarias externas, un puco abajo de las cobijas 
primarlas; tapadas alares y axilares, blancas; las barbas exteriores de las primarias externas tienen una mancha 
apical blanco sucio; los lados del cuerpo y los flancos presentan barras apagadas y estrechas, blancas agrisadas; 
mástiles de las remeras y rectrices, negros; pico negruzco, gris por arriba, color cuerno claro por debajo; iris 
amarillo dorado; patas negras azuladas. Long. 40.ctm. 7. etc.—Norte América.

D ry o c o p u s  c ry tlirop s. Negro por arriba; cabeza crestuda escarlata; línea ancha blanca 
desde la frente por debajo del ojo y hasta el cuello; chapa malar escarlata; por debajo: garganta 
blanca, con estriaciones negras; pecho negro; vientre blanco, con barras transversas negras; su
perficie inferior de las alas blanca; pico plomizo; patas negras. Long. 33 c., ala 18-8, cola 127. 
Hembra semejante, pero la mitad anterior de la cabeza es negra y no existe la chapa malar.— 
Brasil; Misiones.

P icu s  m ixtus. Negro por arriba, con barras regulares blancas; cabeza negra, con manchas 
de los mástiles estrechas amarillentas: una chapa grande blanca detrás del oído á cada lado del 
cuello; plumas de la nuca con lijeras puntas rosadas; blanco por debajo, con tiras negras longi
tudinales; superficie inferior de las alas blanca con barras negras. Long. 15 c. 2, ala 8*G, cola 5*5. 
Hembra semejante; pero la cabeza es negra uniforme y falta el rojo en la nuca. — Buenos Ayres, 
Córdova y Catamarca hácia el Norte, hasta el Sur del Brasil.

P ic u s  cactom im. Negro por arriba; mancha grande en la frente y otra en la nuca blanco 
súcio; pequeña mancha coronal escarlata; alas y cola negras, con fajas blancas; lomo blanco, 
manchado de negro; por debajo blanco ante, garganta fuertemente teñida de anaranjado; pico y 
patas negros. Long. 16 c. 9, ala 10’3. cola 5-7. Hembra semejante, pero sin mancha roja en la 
corona.—Entre Ríos y Catamarca hácia Bolivia.

Ch loponerpes affin is. — Verde oliváceo súcto por arriba, con manchas amarillentas en 
los mástiles; alas y cola negras manchadas de blanco; cabeza negra, bordeada por detrás por un 
collar nucal amarillo; frente con manchas blancas en los mástiles, mitad posterior con ápice es
carlata de las plumas: blanco ó agrisado por debajo, con fajas estrechas negras: lo inferior de 
las alas blanco, con barras negras. Long. 16 c. 2, ala 9*1, cola 5*8. Hembra semejante, pero sin 
rojo en la nuca.—Salta? Brasil.

C h lo ro n e rp e s frontalis, Cab. Como el C. maculifrons (Spix) Gray, pero mayor; rojo 
de la cabeza más oscuro y más ancho, y sin borde amarillo dorado; por debajo más oscuro y 
más densamente barrado, con las fajas vivas más estrechas.—Tucuman.

Nota. El Cliloronerpes maculifrons (Spix) Gray, presenta los siguientes caracteres:
Macho adulto: Negro, tomo y cobijas caudales, escapulares y cobijas alares, oliváceo dorado claro, cubierto 

de manchas longitudinales amarillas; barbas externas de las secundarias y prim arias en la base oliváceo dorado 
claro, la parte restante de estas plumas pardo negruzco, las barbas externas manchadas de amarillento, siendo 
las manchas casi invisibles en las secundarias; mástiles pardos negruzcos; cola parda negruzca, estando las 
plumas centrales manchadas de ante verdoso, las laterales manchadas y fajadas transversalmente de ante, más
tiles pardos con el ápice negro; plumas nasales pardas; sincipucio pardo negruzco estriado de ante blanque
cino, las plumas de la corona posterior y del occipucio con el ápice escarlata, el borde exterior del occipucio y 
la nuca amarillo dorado, extendiéndose este color al costado del cuello; preorbital blanco; cara olivácea oscura 
estriada de blanco; barba y garganta blancas, con manchas longitudinales oliváceas oscuras; lados del cuello y 
toda la superficie inferior del cuerpo y tapadas caudales oliváceo oscuro fajado de blanco leonado; tapadas alares 
blancasjunariüentas con algunas manchas oliváceas oscuras; el borde del ala variado de oliváceo negruzco. 
Long. 15 c. 3 —Brasil (Babia).—En la Argentina Ornilhology (y  en esta obra también) esta especie es la mis
ma que Chloromrpes a ffin is  (Swains.) Scl., pues, según el mismo Catalogue o f  Birds, que la publica como Den- 
drobates maculifrons, fué Swainson el primero que le dio nombre específico, llamándola Picus affini*.—W’ujtiú 
señaló la especie de Salta (Campo Santo); pero Sclater piensa que la determinación de W'iiite debe comprobarse.

En todo caso, sirva esta nota para comparar el Chi, frontalis de Cabanis.*
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m ii·iilo n tu s. verde oliváceo por arriba, corona y estría malar escarlatas; 
lados de la cabeza apizarrados, con una línea amarillenta arriba y abajo; alas negras, con barras 
transversas de n>jo de óxido; cola negra; por debajo blanco agrisado, regularmente barrado de 
negrn; garganta amarilla. Long. 2() c. :í, ala 11'8, cola 5* o.—Tucuman, Misiones, Paraguay y 
Brasil.

<lhloi*oiiei*|M‘s  l· ic iiiim im s , C a u .— Como C. rubiginosus, del que se distingue principal
mente por el tamaño mayor, y superficie inferior mas oscura, en laque falta el tinte amarillento. 
- Tucuman.

<llii‘y so ])U lu s  e i· is ta t i is . Por arriba negro con barras blancas; lomo blanco, con manchas 
negras; cima de la cabeza negra, nuca escarlata; lados de la cabeza blancos, bordados de negro 
por debajo, lo que lleva una tira malar escarlata; por debajo blanco, amarillento en el cuello, 
densamente cubierto de manchas negras redondas; garganta blanca, con estrías negras; lo inferior 
de las alas blanco, teñido de amarillento: cola negra, rectrices laterales lijeramente barradas de 
amarillento; pico y patas negros. Long. 2 6 c .4, ala 14*3, cola 10*1.—Desde Buenos Ayres y su 
latitud hacia el Norte de la Argentina y Paraguay.

c a n d id u s .-  Blanco por arriba; las alas y lo superior del dorso, con una 
línea á cada lado que corre hasta el ojo, negros; nuca teñida de amarillo; por debajo blanco, 
cola negra con fajas blancas. Long. 27 c. 9, ala 13' 7, cola 11* 2. Hembra semejante, pero 
sin amarillo en la nuca. Desde la latitud de Buenos Ayres hacia el Norte hasta Bolivia, Para
guay y Brasil.

( l o l a p t c s  r u p i c o l a ,  D 'O r b ., Voy. Amcr. Mcrid. — Geopicns id., M a l h ., Picidar. — Picus id., 

SuNDKV. ( on$/>, Av.\ — Calapiés iongirostris, CaB. - SCL. et Huds. in  Arg. Orn. —  Colaptcs rupicola, 
( 'nial. ¡Urds /Ir. AI.

l-.n la Argentino Ornithologv. ScLATER  adm ite  el Colaptcs Iongirostris de C a b a n is , que seña la  de 

Tucuman, y  del cua l sólo dice; < Sem e jan te  a l C. rupicola, D ’O r b ., pero  con e l p ico  m ucho  más 

la rg o * . K! a u to r del Catalogue of JHrds no adm ite  la  especie y  desc ribe  de l s ig u ien te  m odo el 

< olaptrs rupicola:
Macho adulto. -Dorso, escapulares y cobijas alares, negro pardusco, barrado de pardo arenoso 

claro: remeras negro-parduscas más ó menos manchadas de ante en las barbas externas, y man
chas más blancas en las internas, las plumas más internas barradas de pardo arenoso en ambas 
barbas; mástiles amarillo clorado; lomo ante claro, barrado de negro; cola negra, el par interno 
de rectrices en la mitad basal de ambas barbas, la pluma grande externa en toda su longitud, 
y las plumas restantes en la extrema base de ambas barbas, ó de la interna solamente, muy 
estrechamente barradas de ante; mástiles negros con la base amarilla, teniendo amarillo el mástil 
la pluma grande externa; plumas nasales superiores, frente, corona, occipucio y nuca, y también 
la región malar, gris pizarra oscuro; las plumas posteriores de la tira malar con ápice carmesí; 
lo posterior del cuello como el dorso, plumas nasales inferiores, lados de la cara y cuello, barba 
y garganta, lo anterior del cuello y pecho, ante arenoso, teniendo los dos últimos manchas 
transversas negras; todas las partes inferiores bajo el pecho, las tapadas caudales, tapadas alares 
y axilares, ante claro, y  con excepción de unas pocas barras negras en la série inferior de ta
padas caudales, perfectamente uniforme; iris amarillo de cadmio.—Long. 30 c. 5; caballete del pico 
5 c. 2: ala 10*8; cola 7*8.

Hembra adulta. Se parece al macho adulto: pero la tira malar carece completamente de rojo. 
Long. 30*5 caballete 5; ala 10*8 cola 10*3.--Hab. Bolivia y baja al Sur hasta Tucuman.

( lo la p te s  a g r ic o la .—Blanco agrisado por arriba con barras negruzcas; alas negras, con 
mástiles amarillos dorados, y barras blancas en las barbas externas; lomo blanco con barras 
menores negras; cabeza crestuda negra; lados de la cabeza y todo el frente del cuello amarillos; 
tira malar roja; abdomen blanco, con barras regulares negras: tapadas alares amarillentas; pico 
y patas negros. Long. 33 c., ala 16*9, cola 12 c. Hembra semejante, pero sin tira malar roja. 
—Argentina, inclusive Patagònia. Paraguay.
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O rd e n  I I I .  P á j a r o s .

Este Orden es en extremo numeroso, y temo que su extensión me impida tener tiempo para 
dar la Ornitofauna Argentina completa.

Si se examinan los dedos de los miembros de este Orden, encontraremos tres formas funda
mentales en su carácter, lo que motiva la formación de tres Subórdenes, como se ha visto en 
la sinópsis de la p. 499.

Suborden I. Anfidáctilos.

Familia 9. B u c ó n i d o s .  — La única especie que en nuestro país representa á su familia es el 
B u cco  m acu latus, citado como tal en la Argentine Oruitholugy, bajo la autoridad de Burmeister 

que la publicó como Capito maculatus, y este nombre adopté también en Fauna de Salta; pero los 
autores de aquella obra se inclinan á pensar que se trate más bien del B. striatipectus. Procuraré 
más tarde resolver esta cuestión. De todos modos, mis ejemplares eran idénticos á los de 
Burm eister . Lo hallé en todo el camino de Tucuman á Salta, siempre posado en los extremos 
de ramas libres, generalmente á una altura de 6 á 8 metros. Al verlo de Iéjos la primera vez, 
pensé que fuera un Martin-Pescador, y no me sorprendió poco observar un ave de este grupo, 
lejos del agua, y cazando insectos al vuelo; pero no filé menor cuando obtuve el ejemplar y le 
vi el pico y los dedos. No se mueve absolutamente, y guarda su actitud por mucho tiempo. 
Allá lo llaman Ditrmili-dúrmili.

Suborden II. Sindáctilos.

Familia 10. A l c e d í n i d o s  ó M a r t i n-p e s c a d o r e s. —Tres especies solamente figuran 
en nuestra Fauna, de las únicas 8 que hay en el Continente Americano.—Una de ellas es de 
las mayores, de 38 centímetros de largo, la otra de 28 y la 3“ de 17 c. 7.

Cecyle  torquata, «Martin-pescador mayor» de 38 centímetros de largo, gris azulado por 
arriba con estrías negras en los mástiles, y gotitas blancas; cola negra con barras blancas; por 
debajo rojo castaño, la garganta y el centro del vientre blancos. La hembra es semejante, pero 
con una ancha banda pectoral gris azulada.—América Central y del Sur. Muy común en todo el 
Norte, rara vez llega hasta cerca de Buenos Ayres (Las Conchas).

C ery le  am azona, el «Martin-pescador mediano» de 28 c. de largo, verde oscuro por arriba 
con una faja blanca en el cuello, blanco por debajo con una ancha faja pectoral rojo-castaño; flan
cos estriados de verde; cola por debajo apizarrada, con barras blancas en las barbas internas. La 
hembra sin la banda pectoral, incompletamente remplazada por verde oscuro.—Se encuentra en 
toda Sud América, hasta el Sur de la Provincia de Buenos Ayres. En el Jardín Zoológico se ha 
observado libre más de una vez.

C ery le  am ericana, el «Martin-pescador menor» de 17 c. 7 de largo. Dorso verde bronceado 
con una linea lateral de la cabeza, un collar por arriba, garganta, vientre y manchas de las alas 
blancos; cola verde por arriba, negruzca por abajo, con barras blancas en las barbas internas; 
pecho rojo-castaña; flancos con manchas verdes bronceadas. Ed la hembra falta el rojo del pe
cho, reemplazado por una faja verde bronceada.—Es muy común en la porción más templada de 
la República y se vé con frecuencia en el Delta. En la ribera del Plata, en los alrededores de 
Buenos Ayres, no es raro, y áun lo he visto libre en el Jardín Zoológico.

Familia 11. — P í p r i d o s.

C liii‘oxix>hia caudata. Gorro escarlata; toda azul, siendo negros los lados de la cabeza, 
nuca, garganta, alas con sus tapadas, rabadilla y cola, ésta con ribetes azulados y con las dos 
rectrices medias alargadas; pico y patas rojizos. Long. 15 c. 2, ala 7‘8, cola (3* 1. — Hembra verde, 
gorro escarlata. — S. E. del Brasil, Paraguay y N. E. de la Argentina.
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Suborden III. Deodáctilos.

Kstns tiun-n los dedos libres y su número es considerable, de tal modo que de las 434 especies 
,1,- Aves de la ,1 rpntiur Onnthology, 210 pertenecen á este grupo, es decir, más de la mitad, pues 
representan el óo.OS » w del total, mientras que el resto, 188, sólo el 43,32 %•

Los Didáctilos, como se ha visto en las páginas 499 y 500, se dividen en cinco secciones : 
Fisirostros, Tenuirostros, Cuitrirostros, Dentirostros y Conirostros.

Fisirostros._Este grupo cuenta con tres Familias, ios Hiruudínidos ó Golondrinas, los Cipsélidos
vllamados Martinetes ó Vencejos en Europa) y los Caprimklgicbs, que en España denominan 
Chotacabras, y nosotros llamamos Dormilones, porque durante el día se dedican al reposo y 
parecen dormidos, y el nombre europeo, que es común allá según los idiomas (Goahucker en 
inglús, Zii^nmM cr en alemán, etc.;, consagra la falsa creencia de que ordeñan á las cabras, y 
es’porque!* dejándose acercar mucho los Dormilones, diríase á veces que salen de entre las piernas
de ellas.

Familia 12. H i r u u d í n i d o s  ó G o 1 on d r i n a s —Ocho especies de esta Familia citan de 
nuestro país los autores de la Xrgcntmc Ondtlwlogy, distribuidas en cinco géneros;

fin*c;ita, azul purpúreo profundo uniforme; á cada lado del dorso un copetillo oculto 
de p iu lar  blancas; rectrices negras lavadas de azul. Long. 19 c. 2, cola 8’2. La hembra tiene lo 
supenor purpúreo opaco; cabeza, cuello y partes inferiores pardo negruzco. Se encuentra por 
tuda la Argentina hasta Patagònia.

ehal\ÍM *a. con las partes superiores y cobijas menores y medianas azul purpúreo inten
so- rectrices y remos negros con lustre azul de acero; garganta, lo anterior del cuello y del pecho, 
ceniza; resto'del pecho, abdomen y tapadas caudales, blanco puro; pico y patas negros. Long.
■jOc. cola 8 , - América Central y Sud América, hasta el Norte de Patagònia.

Infiora, con las partes superiores pardas opacas; rectrices pardo-negruzcas; garganta 
blanco-ceniciento; lo anterior del pescuezo y el pecho pardo ceniciento en el centro, y pardo 
oscuro en los lados, como lo son también los flancos; abdomen blanco; pico y patas color cuer
no. Long. l í e .  í, cola 03 .—Brasil, Paraguay y Argentina.

IV tro c li« ‘1i«lon |*vi*i*hoiiota, con lo superior de la cabeza y el dorso, azul de acero 
lustroso; el lomo. la rabadilla y la frente, canela; alas y cola negras; éstas con reflejo verdoso; 
mejillas y lados de la cabeza rojo-castaña ó vinoso, extendiéndose al cogote; por debajo blanque
cina. Long. 13 c. 3, cola 5‘1.—Se extiende hasta Patagònia y emigra en Marzo y Abril para el
Norte.

T íic h v e in e ta  Ioucoi*i»hoa, que Azara describió asi como la Rabadilla blanca-. De la na
riz sale una tira blanca que sigue por la ceja hasta la medianía del ojo; del mismo color son
ba’o de la cabeza hasta la cola, las tapadas y sobre la rabadilla; bien que en los costados del
cuerpo y dichas tapadas lo blanco no es tan puro. El costado de la cabeza y sobre ella basta la 
rabadilla son de un turquí cambiante en morado (verdoso dice SCLATER); y los remos, cobijas, 
cola y timoneles superiores negros. Long. 13 c. 3, cola 5. Del Brasil, Paraguay y Argentina.

À t t ic o r a  e v a n o le i ie a . Por arriba azul lustroso oscuro, mejillas y lo inferior del cuerpo 
blanco puro; los lados del cogote azules, bajando en media luna por los lados del pecho; lados 
del cuerpo v flancos pardos: tapadas caudales, cola, remeras, pico y patas negros. Long. 11 c. 6, 
cola 5*5.—América Central y del Sur.

A t t ie o r a  fu o a ta . Por arriba parda; las cobijas primarias y remeras pardas negruzcas: 
rectrices pardas oscuras: corona rojizo-oscuro, más claro en la nuca; mejillas gargauta y pecho, 
leonado pálido: lados del cuerpo pardos, teñidos de rojizo; centro del pecho, abdomen y tapadas 
caudales blancos; piernas, tapadas alares y axilares, pardas. Long. 11c. 4. cola 5.—Guayana, 
Brasil y Argentina hasta el 34° ó 35° Lat. S.

S t o li i i t lo p te r y x  v i i í ie o l l i s .  Por arriba parda, cabeza más oscura y lomo más claro: 
alas v coia pardinegras, cobijas ribeteadas de pardiclaro y las secundarias externas marginadas
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de blanquizco; por debajo pardo ceniciento claro; garganta rojiza: medio de! vientre amarillento 
pálido y la rabadilla blanca. Long. 12 c. 7, cola 5.—Sud América.

Familia 13. C i p s é 1 i d o s.
H e m ip r o c n c  z o n a v is .  Negra con lustre bronceado; un collar blanco más ámplio por 

delante; cola espinosa,Tijeramente ahorquetada. Long. 21c.  3 . Esta especie, único representante de 
la familia en nuestro país, donde B u r m e is t e r  la observó en Mendoza, y yo en Salta, se  extiende 
por la América del Sur y Central. A z a r a  la publicó bajo el número 307  con el nombre de Ven- 
cejillo; mas nunca la tuvo á  tiro, aunque la observó bien. Su colaborador N o s e d a  le comu
nicó una prolija descripción y datos interesantes sobre 4 0  individuos que cazó vivos de un 
golpe, en un tronco de árbol, en cuyo interior hueco se guarecían al anochecer.

Familia 14. C a p r i m ú l g i d o s  ó D o r m i l o n e s . —Seis especies señalan S c l a t e r  y  H u d s o n : 
á las que sólo tengo que agregar el Urutáu, del cual he tenido en Buenos Ayres un ejemplar vivo 
cazado en el Chaco, donde también lo he oído cantar. En mis apuntes sobre la Fauna de Salta 
he hablado del Cacui, y ahora, por personas que lo han oido allí (sin verlo) y también en el 
Chaco y en el Paraguay, donde lo han visto, sé que el Cuchí es el Urutáu.

P o d a g e r  N a c u n d á . El Ñacundá, llamado también en Buenos Ayres, según H u d s o n : Dormi
lón, Duerme-duerme y Gallina ciega, lleva aquel nombre guaranítico, que significa Bocon, ó Persona 
de boca grande, según A z a r a . '  Por arriba y en el pecho es pardo vermiculado de negro, con la 
garganta, el vientre, y una faja en las primarias, blanco. Long. 28. Es sociable, y, de toda la 
Familia, es el que comienza su cacería más temprano, pues ya lo hace con sol muy alto. En For
mosa veíamos con frecuencia, en Marzo y Abril, bandadas de esta especie que venían del Paraguay, 
y, cruzando el Rio, se internaban en el Chaco. De una de ellas obtuve uno. Cuando se le vé venir, 
tiene de léjos el aspecto de un Terutero, por su vuelo más juicioso que el de las otras especies, y 
por el pecho oscuro y vientre blanco. E n r iq u e  L y n c h  A r r ib á l z a g a  ha publicado sobre él un 
estudio en !il Naturalista Argentino.

C h o r d e ile s  v ir g in ia n u s .  Negro por arriba, variado y moteado de pardo; alas negras con 
una barra blanca en las 5 remeras externas; cola negra con barras pardas y una subapical blanca 
ancha; por debajo blanco con fajas abundantes negruzcas; el pecho más negro; banda gutural 
blanca ancha. Long. 21c. 3. La hembra es semejante, pero la garganta es leonada, y carece de 
la banda blanca en la cola.—Este es el VVhip-poor- Will de los Estados Unidos, nombre onomatópico 
de su canto, que tiene perfecto sentido en inglés.

A n t r o s t o m u s  p a r v u lu s .  De corona negra, por arriba rojizo moteado de negruzco, ápice 
de las cobijas alares manchado de blanco; por debajo leonado con fajas negras irregulares; reme
ras primarias negras con barras blancas en la 2a, 3a y 4a cerca del medio; cola como el lomo, 
pero el extremo de las rectrices externas blanco. Long. 18 c. 8. Hembra semejante, pero sin las 
manchas blancas de la cola y de las alas.

S t e n o p s i s  b i f a s c ia t a .  Corona negra, por arriba pardo agrisado, variado de negro; collar 
rojizo claro en el cogote; cobijas alares con manchas grandes . pardiclaras y ancha barra blanca 
en los cinco remos exteriores; cola negra, las rectrices laterales con barra blanca cerca de la 
base y anchamente blanco el extremo; por debajo leonado con fajas negruzcas estrechas: faja 
gutural blanca; rabadilla leonado pálido. Long. 25 c. 4. En la hembra, el blanco de la garganta, 
alas y cola, está reemplazado por. leonado.—Argentina, inclusive Patagònia, y Chite.

I lv d r o p s a l i s  fu r c ife r a , de 50 c. 8 de largo, de los que 39 pertenecen á la cola en el 
macho, el cual tiene una rectriz externa, de cada lado, negra con ribete blanco; las otras rectrices 
son mucho más cortas. La cola en la hembra es corta. Ha sido observada frecuentemente por 
D u r n fo r d  en Buenos Ayres, lo que es para mí algo extraño, pues nunca la he visto aquí sino en 
el Chaco, en Tucuman y en Salta. Se encuentra tamb'en en el Paraguay. En Tucuman la lla
man «Ataja-caminos» y en Salta «Chúmulucúco» nombre muy curioso, que recien me explico 
ahora como una modificación de «Chúmale-al-cuco» pues ningún conocedor del quichua me ha 
podido traducir aquel nombre.

TOMO I. 66
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1)Ic o I im*|>Íh * a n o m a l i i s .  Pardo grisáceo, irregularmente salpicado y manchado de negro; 
superciliares largas y tollar nucal indeciso cervino pálido; cobijas y secundarias como el lomo, 
perú con manchas cervinas pálidas; primarias negras, con la porción basal cervino rojizo y ápice 
blanco, las seis primeras casi de igual largo é incurvadas, cola cervina irregularmente barrada de 
negruzco; las dos rectrices centrales como el tumo; por debajo, garganta y pecho, pardo negruzco, 
con lijeras manchas cervinas en los mástiles; abdomen cervino pálido con fajas negruzcas irregu
lares: tarsos largos, desnudos. Long. 17 c. 7, ala 13' 1, cola 8*6. Hembra semejante, pero las alas 
fajadas de rojizo y sin ápices blancos.—Del Sur del Brasil y de la Argentina. El único ejemplar 
obtenido aquí, hasta ahora, lo fue por D u rn fo rd  en Quilines (cerca de la Capital de la Repúbli
ca) el 81 de Marzo de 1877.

X y c ü B ïu s  c o i· iiu lu s  (V i e i l l ). El Urutáu (n. 3 0 8  de A z a r a ). Ave Argentina de las más 
celebradas. Dije que había tenido uno en Buenos Ayres, que recibió del Chaco Luis PlRÁN y me 
lo regaló. Coincidía completamente con la descripción que de é l dió A z a r a , la que, suprimiendo 
los comentarios, voy á transcribir íntegra. Longitud 14 pulgadas (38 c. 5J; cola 6 B/« (16c.): 
braza 81 '/i (86di). « Baxo de la cabeza es acanelado con los mástiles obscuros, y un chorro 
de este color sigue la mayor parte de los costados de la horqueta. La garganta, pecho y 
costados, hacen un total pardo acanelado: pero algunas de sus plumas tienen las puntas notable
mente negras, que es el color de todos los mástiles. El vientre hasta la cola pardo blanquizco, y 
los remos y tapadas pardos obscuros con manchitas y lentejas blancas. Sobre la cabeza obscuro: 
pero levantando las plumas se vé en sus bordas algo de canela. El costado de la cabeza, el 
pestorejo y espalda, tienen un total pardo acanelado con los mástiles negros; y el lomo pardo con 
líneas al través puco sensibles acaneladas. Una grande mancha acanelada opaca vá del ángulo 
saliente, del ala á los últimos reinos, quedando obscuras las cobijas no ocupadas por ella. Los 
remos pardos obscuros con tiras interrumpidas pardas blanquizcas: y la cola como los remos 
aunque las liras son más anchas, freqüentes y compuestas de infinidad de puntos. El encuentro del 
trozo exterior casi blanco.---Remos 21, ei tercero mayor: cola 10 plumas iguales: pierna 18 líneas: 
tarso 7 escasas, blanquizco roxizo sin escamas: dedo medio 10: su uña 5, sin serrezuela: en lo 
que, y en la brevedad del tarso, difiere de todos: ojo circular de 7 líneas de diámetro, y tan trans
parente que parecí1 so vé la retina: iris amarillo puro, y tan sensible á la luz, que contrae y dilata 
la pupila ron admirable prontitud. La plumita corta sobre el ojo se mantiene derecha formando 
como euernecitos cuando sienta la pluma restante de la cabeza. La boca, lengua, pico, bigotes y 
dedos tf, como en todos.’ vA z a r a , II, p. 527). Como en todo lo que escribe Don FELIX  trae 
aquí observaciones interesantes y de gracia fina sobre este animal, en particular las que se refie
ren á las patrañas y necedades que á su respecto corrían en su época, y que por cierto no se 
han extinguido aún.

T en uiro stro s . —En este Suborden incluyo los Troquílidos ó Picaflores y los Dendrocoláptidos 
de pico mediano, comprimido, bastante largo y delgado, á veces muy largo, generalmente arquea
do, es decir, la Familia XVII de la Argcniinc Ornithology.

Familia 15. T r o q u í l i d o s  ó P i c a f l o r e s .  — Once géneros, con una especie cada 
uno, se mencionan de esta Familia, bien conocida en nuestro país, donde, además del nombre de 
Picaflor, se usa mucho Tente en el aire, Runrun y Pájaro mosca.

OtH‘o ti* o H ú lu s  con la cabeza, el dorso y las alas pardo-oliváceo agrisado,
que pasa al verde cobrizo súcio en las cobijas caudales; cola blanca con ribetes externos pardos: 
las dos plumas centrales y la externa verde bronceado; garganta verde brillante franjeada de 
negro con reflejos azulados: flancos pardo-oliváceos; pecho y lados del vientre blancos, el centro 
de éste negro con reflejos azules de acero: tapadas caudales oliváceas. Long. 12 c. 7, cola 52 . 
Hembra como el macho por arriba; por debajo blanca, garganta densamente manchada de pardo; 
tímeos parduscos.—Sólo obtuvo W illT E  un ejemplar, por Septiembre, en Fuerte de Andalgalá, en 
Catamarca. E s muy conocida de Chile, donde, según G o üLD, habita los valles resguardados, inme- 
chatamente bajo la línea de las nieves perpetuas.

( ll ia ‘to fe i* eu «  l íu i· in e is lr r i ,  del que sólo ha obtenido S c h u l z  un ejemplar en Tafí, y que
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se encuen tra  en el Museo de la C ap ita l; tiene la cabeza, hasta medio ojo, el cogote, la espalda y 
el lomo verdes: pico corto, fino, y alas, piernas, patas, rectriz  externa, m itad ex terna  de la se 
gunda, y te rcera  m uy corta, lo posterior del pecho y v ientre, negros; gargan ta, cuello y antepecho 
con plum as parduscas ribeteadas de blanco; á cada lado de la m andíbula inferior nace un largo 
bigote (de color) g radualm ente  m ás ancho, escarla ta; plum as de la rabadilla verdes con ribete 
am arillento; barbas in ternas de la ségunda rec triz  rojizas; cuarta  rectriz  verde, tapada por las 
cobijas. Long. unos 7 c. JXlo es im posible que la cola sea defectuosa y que la adquisición de 
otros ejem plares revele que es de otro tipo.

S p a rg ’an u ru s Sappho. «Runrun» en Córdova. Es uno de los Picaflores m ás herm osos 
de la R epública. C abeza, cuello, lo an terio r de la espalda, cobijas y tapadas y lo inferior del 
cuerpo, verde, con algo bronceado, y más brillan te  en la gargan ta: resto del dorso escarlata; cola 
ahorquetada  con plum as escalonadas por arriba, algo purpúrea  y verdosa con luz en conjunción, 
y de un carm in cobrizo canden te  con luz en oposición; extrem o de las cuatro  rec trices m ayores 
neg ro  purpúreo sin  brillo  metálico; alas pardas oscuras, rabad illa  b lanquecina con tira  central 
algo purpúrea: m ástiles de las rec trices por debajo pardiclaros, g radualm ente  oscurecidos háeia el 
medio; cola por debajo pardo-oscura, verdosa en conjunción, algo rojiza y  verdosa en oposición 
po r a rriba, las partes tapadas de las plum as casi no tienen brillo. Long. 18 c. 2, de los que dos 
tercios corresponden á la cola. Hembra, corona y espalda pardo-verdosas; lados de la cara  y 
g a rg a n ta  blanco-leonado, m anchado de verde; el re s to ' de lo inferior blanquecino, con g randes 
m anchas verdes en los flancos; lomo y cobijas caudales carm esí brillante; barbas exteriores de la 
rec triz  ex te rna  b lancas.—Bolivia y A rgentina: Salta, T ucum an, C atam arca, M endoza, C órdova {y 
San Luis, de donde me trajo  C r iv elli dos m achos cazados en la S ierra). P refiere las flores del 
Loranthus cuneifolius, de la Nicotiana glauca (P a lan -p a lan ) y los azahares. El nom bre quichua que 
H udson le señala, según W h it e , represen ta  el modo cómo los collas d icen «Dominicos»—aludien
do al tra je  de los frailes de esta O rden, (v. Azara, II, 475).

P ctasop h o ra  serrii*osti*is. L a cabeza, el dorso, cobijas, flancos y  abdom en, verde am a
rillen to  oscuro; au ricu la res azul v ioleta brillan te; alas pardo-purpúreas; cola verde azulado oscuro 
cruzada cerca  del ex trem o por una ancha faja calibea, despues de la cual es de un verde azu la
do m ás claro; g a rg a n ta  y antepecho verde luminoso, al través del pecho una gargan tilla  verde
azul brillante; v ien tre  y tapadas caudales blanco puro; pico negro; patas pard inegras. Long.
9 c. 3, cola 4. Hembra sem ejante, pero  no tan  brillante. — Sur del B rasil y Tucum an, donde el
Dr. B urm eister  lo encontró  como .enjam bres, en tre  los azahares, en Septiem bre.

P a tago n a  g ig a s , el g igan te  de la Familia, y el que llega hasta  la latitud  más austral. 
Cabeza y dorso pardo pálido, con lustre  v e rd e ; alas y cola m ás oscuras y  m ás v e rd e s ; porción 
basal de los m ástiles de las rec trices  ex ternas, m ancha en el lomo, ribetes de las cobijas caudales 
y tapadas caudales (és tas  con m anchitas parduscas cen trales) b lan cas : pecho m oteado de pardo 
y de a n te ; g a rg an ta  y abdom en ferrug inosos; pico p a rd in e g ro ; patas pardas. Long. 17 c.7, cola 
8*4. Hembra sem ejante, pero m enor.- — Andes, desde el E cuador hasta  la T ie rra  del F uego ; visita 
los Bosques antárcticos y  se ha encontrado  en A ndalgalá.

C a l l i p c r i d i a  f u r c i f e r a  ( Heliomaster Angela). C orona y cabeza verde  m etálico luminoso, 
con cam biantes en. ciertas luces, de aguam arina, verde azulado y verde dorado ; dorso y cobijas 
verde dorado, predom inando éste en lo inferior del lomo; alas pardo-purpúreas, cola negro-purpú
rea  con lustre  verde  oscuro ; detrás del ojo una m ancha blanca, y en las mejillas una tira  g ris ; 
centro  de la g a rg an ta  de un rico carm esí purpúreo, al lado del cual una serie de plumas alargadas 
azules m etálicas: superficie inferior verde intenso pasando á azul brillan te  en el m edio del cuerpo ; 
penachos latera les y  v ien tre blancos; rabad illa  verde  con ribetes blancos; pico n e g ro ; patas p a r
dinegras. Long. 13 c. I , cola 4. Hembra : todo lo superior b ronce dorado, tirando á g ris en la 
c o ro n a ; cola verde, ennegreciéndose hácia la extrem idad, y una m ancha b lanca en el ápice de 
las tres rec trices ex te rn as : alas pardo-purpúreas; lo inferior gris, desvaneciéndose en blanco en 
la g a rg an ta  y centro  del vientre. —S ur del B rasil, P araguay  y A rgentina.

Leu c ippu s eh ionogastcr, con lo superior y los flancos verde b ronceado : por debajo 
b lanco así como los m ástiles y  ba rbas  in te rnas  de las rectrices: éstas bañadas de pardo bronceado
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on o« rec trices centrales verdes bronceadas, laterales pardo bronceado súcio en las barbas
e \:o n u > . Meo. negro. m andibula inferior m ás c lara  en la base. Long. lO c .5 , cola 3 1 . Hembra 

—IVuís. IU, uíia y Provincias A rgentinas del Norte.
loom-tiwrfolwiM-s n lH u 'i t lU s ,  verde herbáceo intenso inclusive las dos rectrices m edias; son 

o.'.•a Kanvon.• w a  jawmwtoii en el centro  de la gargan ta  y pecho, parte  inferior del abdom en, la 
c:.:JIi>.-i:L,ií.;ü »: .iíi|[V«i’C •ill'c ila* 5 res rectrices ex ternas; alas p a rdo -pu rpú reas; resto de la cola negro azulado;

.Uii:.’iiliJlv;ü ..ü wu[[)/?-ff>ur nw gia; d.vs tercios basales de la inferior cárnea, el resto  pardo como las patas. 
L  11"» c. ó,, d; /lB>fm¡kns sem ejante.—S u r del Brasil, P araguay  y N orte de la A rgentina.

Ü.hr\suronüa ruüic-ollis, todo lo superior y  lo inferior de la cola y  cobijas alares y 
'.'..ul·lI iiIt-s ak- nunij niimitt'í- 'iHorado <q¡iae lira  à pardo en la cabeza: alas pardo-purpúreas: barba ante; lo 
¡latkiibor gir¡i>„ cx-dii mi recejo  dorado, m ás vivo en los flancos; v ientre y piernas, blanco; rabadilla  
gns. c n lijen-.ii Ilustre dorado: pico cárneo, roj*> en la base y oscuro en el ápice; patas pardas. 
Long. l*x c  ,x cola 3. Hembra sem ejante.—S ur del Brasil, P araguay  y N orte de la Argentina.

K I \ l» i* h a i‘i s  s a p p h i i d n a ,  verde brillan te  in tenso : barba  rojo de avellana; antepecho y 
pecho azul zafirino intenso, con reflejos violados: cobijas caudales pardo bronceado; rec trices cas
taño, las dos centrales con brillo bronceado, las o tras ribeteadas de pardo negruzco; alas pardo 
purpúreo; tapadas caudales castaño claro: pico pijo de carne  con la punta negra: patas pardas, 
L-Jiig. 8. c. t>, cola 8. I/nnbnr. lo superior como en el m acho, acercándose á pardo la corona; 
gargan ta  rojiza pálida: sólo vestigios de azul en la gargan ta ; superficie inferior m ucho más palida, 
desvaneciéndose en blanco en el centro del abdom en; rec trices pardas oscuras, las laterales 
con ápice grisáceo y las del medio con lustre  in tenso de bronce. — Sur del Brasil, P araguay  y 
Norte, de la A rgentina.

i l l i l o r o s l i l h o i i  s p l e n d i d u s  (Phaeton)} con lo superior y cobijas alares bronce dorado b r i
llante, inclinándose á verde en las cobijas caudales; alas pardo-purpúreas; cola neg ra  con intenso 
brillo verde; gargan ta  y pecho verde esm eralda chispeante, fundiéndose en bronce cobrizo en los 
lados del cuello y en el abdomen; rabadilla verde; pico rojo carnoso en la base con ápice más 
nseuio; palas negruzcas. Long. 8 c. (J, cola 8. Hembra verde bronceada por arriba  y g ris  por d e 
bajo, lavada de bronce en los flancos; cola negro-azulada, las dos rectrices laterales con ápice blanco 
agrisado, -S ur del Brasil. Paraguay y A rgen tina .—Esta especie (junto con la an terior y Calliperi- 
ilia furcifera, es la más común que se encuentra en Buenos A yres (Capital), hasta en las plazas p ú 
blicas y jard ines urbanos, Se la vé aquí hasta en Invierno, sin ser entonces m uy frecuente. No 
tengo nada que ag reg ar á las notas de H udson, pero voy á r.eferir un hecho que llamó m ucho 
mi atención y la de la persona que me acom pañaba cuando lo observé. En el Jard ín  Zoológico, 
esta especie abunda casi todo el año, y anida allí. La casa de la D irección está rodeada de 
plantas variadas y  allí casi siem pre hay flores. El T e n te -e n -e l-a ire  pasa de una á otra, del Pa-
lan-palan á los Abutilón, al Reseda, á las Ipomeas, Melaleuca, Eugenia, Limón, Yucca, etc., etc. y
su presencia confiada es una causa de alegría. Dos gatitos vivían en lo inferior de la casa, y 
uno de ellos, blanco y negro, era habilísim o cazador, y hacía de los G orriones su presa habitual, 
U na pareja de Picaflores se hab ía  instalado cerca de la casa, y en c ierta  ocasión, m ientras d eb a 
tían am orosam ente en el aire, m acho y hem bra cayeron al suelo, y  sobre ellos saltó inm ediata
m ente el gatito , apareciendo como una exhalación; pero las avecillas, con esa agilidad que les es
propia, pudieron escapar, cada una por su lado; mas el victim ario dió un salto de un m etro en la
vertical, tan prodigioso por su rapidez y m ovim iento helicóide, que se apoderó de la hem bra. Lo 
perseguim os y se. la quitamos; pera ya estaba m uerta. Un rato  despues, el gatito  vino á sen ta r
se sobre el cesped, frente á la casa, y el Picaflor macho, apareciendo de pronto, se colocó frente 
á él, zum bando y produciendo sus notas estridentes, como pidiéndole cuen ta  de su acción, lo que 
observé muchas veces, durante  quince dias; y aunque el felino lo asaltaba siem pre, nunca pudo 
pillarlo. Un mes más tarde había allí o tra pareja, y como cada vez que aquella veía al gato, vo
laba léjos, supongo que el macho se h ab ría  consolado con otra consorte y  adquirido una p ru d en 
cia que le había faltado en su pugnacidad vengativa.

Fam. 16. — D ’e n d r  o c o I á p 11 d o s . — A esta Familia, en la que los autores de la Argeutine
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Ornithology incluyen 46 especies, pertenecen el H ornero , los L eñateros ó A ñurabi, las Cam ineras, 
los C achalotes y m uchas o tras especies á  las cuales no les conozco nom bre vulgar. El H ornero  
es b ien  conocido por su horno de barro; los L eñateros por sus g randes nidos de palitos, que 
verdaderam ente  recuerdan  un m onton de leña; las C am ineras son unos pajaritos de color rojo de 
tabaco sevillano, que corren por los cam inos de la Pam pa, dejando oir con frecuencia sus gritos 
m etálico-cristalinos; los C achalotes son Aves de las P rovincias centrales, que hacen tam bién nidos 
como los L eñateros, pero tienen color rojizo como las C am ineras y los H orneros.

Según el Cnialofjue of Birda Bril. Mus., los Deiulrocoláptidos se dividen del siguiente modo en Sub-familias: 
A. Mástiles de )as retrices blandos ó no duros á modo de espinas; dedo externo libre.

a. Tarsos más ó menos alargados, propios para caminar ( g r e s s o r e s ) ..........................  sf. 1 . F u r n a r i m r .
aa. Tarsos más cortos, para posarse en las ramas ( i n s e s s o v e x )

b. Pico, corto, de silviino; cola larga......................................................................... ...  / / .  .st/nulla.rino1.
bb. (Pico más largo, de lamino; cota corta. — sf. exótica)....................................... i ( l l l .  p ' h i h j d o r h u v ) .

AA. Mástiles caudales como espinas; dedo externo más ó menos unido con el mediano.
c. Tarsos largos, piés g v e s s o r e s ................................................................................................................................  /V'. S c l e r u r i m r .
cc. Tarsos cortos, pies trepadores (scansores).....................................................................  V. D e n d r o c u l a p l i n c . ’ .

Sub*familia 1. — Furnarinos (T ipo: el H ornero).

G eositta  eun icu lacia  (Caminera,). Pardo  terroso  casi uniform e por encim a: plumas 
a lares rojo canela claro ; la m ayor parte  de las barbas externas, exceptuando las secundarias 
in te rnas  y una b a rra  transversal sobre  las secundarias, negruzco: cola rojo canela claro, con una 
ancha  faja neg ruzca  á trav és  de la m itad term inal; por debajo b lanco leonado claro, pecho más 
ó m enos variado de negruzco ; tapadas alares canela claro: pico córneo, pálido en la base; patas 
córneas. Long. 13 c. 7, ala S1 6, cola 5. Hembra sem ejante. — A rgentina hasta  Patagònia, Chile.

Geobainou m iíipeim is. Pardo  g ris rojizo por a rr ib a ; preorbitales, cerco alrededor del ojo, 
m ejilla y cuerpo por debajo, blanco: pecho teñido de g ris  am arillento; alas pardas negruzcas, 
barbas in ternas ferruginosas, con los ápices y bordes externos basales ferruginosos claros; cola 
ferrug inoso  vivo, con una ancha faja neg ra  cerca del ápice; pico negro, base de la m andíbula 
inferior y piernas, pardi-claros. Long. 17 c. 7, ala 10-1, cola 5. — Paraná.

L u i *i i í u *í u s  ru fu s  (H ornero , Casero, Alonso G arcía, Alonsito). Pardo terroso por encim a, 
con lijero tinte rojizo, rem eras negruzcas, m arginadas de pardo  claro; todas las secundarias ex 
ternas  pardiclaras, como el dorso: cola y cobijas caudales pardo ferruginoso vivo; por debajo 
blanco, pecho y  flancos y tapadas caudales, pardo  claro  de arena; superficie inferior del ala con 
una ancha faja color de arena  á través de la porción basal: pico y patas color cuerno. Long. 
I0 c .4 ,  ala 10’ 1, cola 6*7. Hembra sem ejan te .— A rgentina, U ruguay  y  P araguay .

Jbuvnavius trico lor. P or encim a casi uniform em ente pardo terroso, cabeza lijeram ente 
copetuda; cola ferruginoso vivo: por debajo más claro, g a rg an ta  b lanco puro: el medio del v ien
tre  y la rabadilla  blancos; superficie inferior de las alas negruzca, con una faja transversa  de canela 
c la ra ; pico castaño m ás claro en la base; patas negruzcas. Lg. 14-2, ala 6’7, cola 5 o .— Córdova.

U pucertliia  (tuinetoria. P ardo  terroso  por a rriba ; larga tira  superciliar ocrácea c lara; 
alas negruzcas, con ancha b a rra  transversa  acanelada: cola negruzca, rec trices laterales con ápice 
acanelado  claro; por debajo b lanco  sucio, en la ga rgan ta  y en medio del v ientre blanco limpio; 
plum as del pecho m arginadas de negruzco ; tapadas a lares acaneladas claras; pico color cuerno 
oscuro, claro  en  la base; patas córneas. Long. 22 c. 8, ala 10'1, cola 8 '6 , Hembra semejante.

P a tagòn ia  (subiendo en Invierno hasta  Buenos A yres), Córdova y M endoza; Chile.
G pucerth ia  mificauria. P ardo  terroso  por arriba, superciliares blanquecinas, m itad in 

ferior del dorso y secundarias externas, fuertem ente teñidas de rojizo; cola ro jo-ferruginoso  intenso, 
barbas in ternas de todas las rec trices laterales n eg ras; por debajo blanco, pecho con más ó m e
nos pecas agrisadas; v ientre, flancos y  rabadilla , pardo  acanelado claro; superficie inferior de las 
alas negruzca , con una b a rra  transversa  acanelada; pico y patas negruzcos. Long. 20 c. 3, ala 
8-6, cola 8- 2. Hembra sem ejante. — M endoza; Chile.

TJpucei*thia luscin ia . P ardo  terroso  por arriba; frente, preorbitales y borde ocular, rojizo 
b rih an te ; alas negruzcas, barbas ex ternas m ás ó menos ribeteadas de pardo rojizo terroso; cola 
pardo-terrosa, rec trices  laterales teñidas de rojizo; por debajo ceniciento claro, con lijero tinte
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rojizo: gargan ta  blanco claro; tapadas alares y bordes in ternos de las rem eras rojo acanelado; 
pico castaño, más [claro en la base: patas pardiclaras. Long. 18 c. 8, ala 7'6, cola 7*8. Hembra 
semejante .  — Argentina: de Salta á Mendoza, y de C atam arca hasta  Paraná.

< l u s c u s .  Pardo  terroso oscuro por a rriba ; preorbitales y superciliares, blanque-
cinn; alas negruzcas, con una ancha b a rra  transversal acanelada; rec trices externas negruzcas, 
con ancho ápice blanco acanelado claro: por debajo ceniciento claro, con tin te acanelado; g a r 
gan ta  blanca, lijeram ente m anchada de. negruzco; pico y patas córneos. Long. 18 c. 4, ala 10*1, 
cola 7 6. Hembra sem ejan te .— A rgentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador.

C u ic l o i l o s  b i ï a s c i í i t u s .  Pardo terroso por arriba, con tinte rojizo en el dorso; supercilia
res b lancas: alas negruzcas, con una b a rra  b lanca en las secundarias y una segunda b a rra  b lanca 
en las prim arias in ternas; cola negruzca, rectrices externas con ápice blanco: por debajo blanco, 
que pasa al canela agrisado en los flancos y en la rabadilla; doblez del ala y tapadas alares, 
blanco: pico y patas córneos. Long. 20 c. 3, ala 10*1. cola 7*6. — Bolivia y  A rgen tina  O cci
dental («eastern» pro calami lapso.)

11«*» ¡ .c o r n is  p h o o i i ie u r u s .  Pardo  terroso por arriba; lijera línea superciliar b lanca; 
ribe tes de las secundarias externas, lo inferior del dorso y cobijas caudales, rojo ferruginoso vivo; 
cola negra, barbas externas de las rec trices exteriores, y lijero ribe te  externo de las o tras, fe rru 
ginoso vivo: por debajo, gargan ta  y pecho, b lanco puro; vientre ceniciento, flancos teñidos de rojizo, 
rabadilla ferruginoso vivo; pico córneo oscuro, base de la m andibula inferior am arillenta; patas córneas. 
Long. 18 c. 8, ala 8*2, cola 7*6 — P atagònia  C entral y Chile.

1.04* 111 ti s  n c m n l i i r n .  -P a rd ic la ro  por arriba, lomo negruzco, superciliares a largadas 
b lancas; cola negruzca; por debajo pardo negruzco, con num erosas m anchas ovaladas b lancas que 
ocupan el centro de las plumas; pico córneo, m andíbula inferior pard iclara en la base; patas 
pardas. Long. 13. c. 7, ala 6*7, cola ó —Sudeste del Brasil y A rgentina del N orte (ParanáV

Subfam ilia II.— Esclerurinos.

S c lo i · i i i · i i s  i im h i 'H ln .  Pardo  oscuro por arriba, lomo y cobijas caudales, rojizos,- rem eras 
negruzcas, con viso ¡nudo apagado; cola neg ra ; por debajo: gargan ta  blanca, las plum as ribe
te.idas de pardo oscuro: pecho rojizo apagado; vientre y flancos del mismo color que el dorso; 
tapadas alares pardo blanquecino; pico y patas negros. Long. 18. c., ala 8*9, cola 6*3.—Brasil, 
Paraguay, A rgen tina  (Misiones).

Subfam ilia III.—Sinalaxinus.

IM iliroeryples mennlops. P or arriba: frente parda, corona negruzca, anchas super
ciliares blanquecino ante; mitad superior del dorso negra, señalada con algunas estrías grises; 
lo inferior del dorso y el lomo, y  tam bién los lados de la cabeza y del cuello, pardiclaros: alas 
negruzcas, m oteadas de castaño claro  en las cobijas, y  una ancha banda  del mismo color que 
ocupa la m itad basal de las rem eras; cola negruzca, las dos rec trices del medio gris-parduscas, 
las o tras con lijero ápice de igual color; por debajo blanco, m as ó menos teñido de pard iclaro  en 
la gargan ta , flancos y tapadas caudales; tapadas alares leonadas; pico y patas córneos. Long. 
14 c. 3, ala 5*7. cola 3*8. Hembra sem ejante.—A rgentina hasta la P atagònia  C entral; Chile.

Leptasthcn iira  u^tlhaloidc.s. P ardo  terroso claro  por arriba; corona negra, estriada 
de pardiclaro; preorbitales, lados de la cabeza, y gargan ta, blancos, con m anchas negras peque
ñas; alas negruzcas, los bordes de las ba rbas  ex ternas de las prim arias y la parte  basal de las 
secundarias, lijeram ente pardo-rojizo: cola negra , rec trices laterales con ápice y ribe te  gris claro: 
por debajo gris claro, ga rgan ta  b lanca: pico y patas córneos. Long. 15 c. 6., a la 5*8., cola 8*6. 
Hembra sem ejante —A rgentina hasta la Patagònia; Chile.

Lcptaslltcnura fiiUii'iiiicops. Pardo  terroso  claro  por a rriba ; fren te  y corona lijera
mente copetuda, pardirojizas; alas negruzcas, ribetes de las barbas ex ternas de todas las rem eras, 
}' Porción basal de las secundarias, castaño ; cola pard iclara; m ás claro por debajo, pardo terroso: 
pico y patas córneos. Long. 15, c. 2, ala 5*5, cola 7*S.—Bolivia y A rgentina del N orte.
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S yn a llax is  frontalis. P ardo  terroso por a rriba : copete rojo castaño; fren te pardo-terrosa; 
cobijas alares, castaño, rem eras pardioliváceas, las ba rbas  ex ternas ribeteadas de castaño; cola 
castaño; por debajo, g a rg an ta  negruzca, con lijero m oteado b lanquecino ; pecho, costados y ta p a 
das caudales, pardo terroso  claro, v ientre b lanco pardusco: tapadas alares leonadas; pico y patas 
córneos. Long. 13 c. 9, ala 5 'o, cola 7' 6. -S ud  A m érica, desde Colombia hasta la Argentina.

S yn a llax is  superc iliosa . Por arriba, cima de la cabeza castaño vivo, preorbitales b la n 
cos, superciliares b lancas am arillentas; lados de la cabeza, cuello y dorso pardo-terrosos que se 
inclinan á oliváceo; cobijas alares, castaño, rem eras negruzcas, las barbas de los bordes externos, 
castaño apagado; cola castaño; por debajo, m itad superior de la gargan ta, blanco, m itad inferior 
n eg ra  con ápices blancos; pecho y v ien tre blanco-parduscos; flancos y tapadas caudales pardo- 
terroso claro; tapadas a lares leonadas; pico y patas córneos. Long. 17 c. 7, ala 5, cola 8 -6 .- -  
T ucum an.

S yn a llax is  Sp ix ii. P or arriba, corona castaña; p reo rb ita les y  lados de la cabeza, ceni
ciento oscuro; cogote, dorso y tam bién  rem eras y rectrices, pardo-o liváceo ; cobijas alares, castaño; 
por debajo ceniciento oscuro, que se vuelve blanquecino  en el vientre, ga rgan ta  neg ruzca: tap a 
das alares castaño leonado; pico negro, patas córneas. Long. 16 c. 7, ala 5, cola 8.—S ur del 
Brasil y A rgentina.

S yn a llax is  a lbescens. P o r arriba, fren te gris, corona castaño claro; lados de la cabeza 
y cuello, dorso y cola, pardo terroso  claro; cobijas a lares castaño claro, rem eras pardo oliváceo; 
por debajo  blanco, lijeram ente lavado de pardo terroso; tapadas a lares leonadas.—Long. 13 c. 3, 
ala 5, cola 5 -5 .—Sud A m érica, desde V eragua hasta  B uenos A yres.—H ace el nido de palitos, 
con tubo lateral y  pone hasta  nueve huevos blancos azulados claros.

S yn a llax is  W h it i i .  P ardo  oscuro por arriba, preorbitales y superciliares de color blanco: 
alas y  cola rojo castaño; por debajo acanelado, m ás claro en medio del v ien tre; m anchas neg ras  
g randes en medio de la g a rg a n ta ; bordes in ternos de las rem eras y tapadas alares, acanelado: 
pico negro ; patas castaño  claro. Long. 1 4 c .2, ala 6 '1 , cola 6 '3 .—A rgen tina  del N orte: Oran.

S yn a llax is  ph ryganoph ila . P or arriba: fren te  parda, corona castaña, superciliares 
b lancas; lados de la cabeza, cuello, dorso y cola, pardo leonado claro, con anchas estrías n eg ru z 
cas en el pescuezo y dorso; cobijas a lares castaño claro: rem eras negruzcas, las barbas ex ternas 
ribeteadas de pardo leonado claro; por debajo: m itad superior de la g a rg an ta  am arillo de azufre, 
m itad inferior neg ra , con una m ancha b lanca á cada lado de lo negro ; pecho y v ientre b lanque
cinos, lavados de pardo  terroso, lijeram ente leonado en el pecho y flancos: tapadas alares blancas 
leonadas; pico y patas córneos. Long. 2 1 c . 3, a la  5 ’ 8, cola 1 p  4, —A rgentina, U ruguay, P a ra 
guay .

S yn a llax is  striaticeps. P ardo  terroso por arriba, más oscuro en la corona, que tiene 
lijeras estrías agrisadas; anchas superciliares b lancas; cobijas alares castaño claro ; rem eras 
negruzcas, con viso oliváceo; cola castaño claro; por debajo b lanco ; tapadas a lares leonado 
c la ro : pico y patas córneos. Long. 14 c. 6, ala 5' 8, cola 5’ 8. Hembra sem ejan te .— A rgen tina  hasta 
Patagònia , U ruguay  y Bolivia.

S yn a llax is  O rb ign ii. P or a rrib a  pardo  terroso claro, superciliares blanquecinas: rem eras 
negruzcas, la parte  basal de las secundarias castaño claro, lo que form a una faja transversa ; las 
cuatro  rec trices m edias negruzcas, las laterales castaño claro; por debajo pardo blanquecino; 
m edio de la g a rg an ta  rojizo c laro ; tapadas a lares leonadas: pico y p a tas  córneos. Long. 16 c. 3, 
ala 5 ’ 5, cola 8 '4 . — A rgentina y Bolivia.

S y n a lla x is  m odesta. P o r a rrib a  pardo  terroso, superciliares b lanquecinas; alas neg ru z
cas, la m itad basal de las secundarias pard iclara, que form a una b a rra  tran sversa ; cola negra , 
con las barbas ex ternas de todas las rec trices  ca sta ñ o -c la ra s ; por debajo pardo  blanquecino, con 
una  m ancha g rande  leonada en la g a rg a n ta ; tapadas a lares leonadas; pico y patas pardiclaros. 
Long. 18 c. 2, ala 5’ 8, cola 6 '1 . Hembra sem ejante. — A rgentina hasta  Patagònia: Chile.

S yn a llax is  sórd ida. P ardo  terroso  por a rriba : rem eras pardas negruzcas, con sus p a r
tes basales pardo  castaño  claro, lo que form a una b a rra  transversa; cola negruzca, con las tres 
rectrices ex ternas y  b a rb a  ex terio r de la cuarta  de cada lado, com pletam ente pardo castaño claro;
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por debajo pardo terroso claro, más claro aún en el v ien tre y con una m ancha de color leonado 
vivo en la g a rg an ta : tapadas alares canela c laro; pico y patas negruzcos. Long. 16 c .3 , ala 5 7 , 
cola 67 . Hembra sem ejante .— A rgentina O rien tal hasta Patagònia.

S v n a l l n x i s  s i i l j t l i u r ü e r a .  Por a rriba  pardo, lijeram ente oliváceo; alas negruzcas; co 
bijas aiares m enores, ribetes de las cobijas m ayores, y barbas externas de las mitades basales de 
las rem eras, castaño claro: rec trices pardo castaño, con los ápices m uy alargados y puntiagudos: 
pur debajo blanco, gargan ta  y pecho m oteados de gris, m ancha en medio de la g a rg a n ta  am arillo  
de azufre; flancos lavados de pardo ; doblez del ala y tapadas alares, leonado: pico y patas c ó r
neos claros. Long. 1 5 c .8, ala 5'3, cola 7’Ü. Hembra sem ejante. — E n tre -R ios y Buenos Ayres, 
basta el Rio N egro de Patagònia.

Synn llaxis patagónica. Pardo terroso agrisado por a rriba : rem eras pardas negruzcas, 
m itades basales de ¡as secundarias pardo claro muy pálido, lo que form a una faja transversa: 
cola negruzca, ribeteada de pardo agrisado; b a rb a  ex terio r de la plum a externa de cada lado 
pardiclara; por debajo ceniciento, con una m ancha negruzca oscura en la g a rg a n ta ; v ien tre  y 
flancos ante apagado: tapadas alares acaneladas; pico y patas negruzcos. Long. 15 c. 2. ala 5v>, 
cola 0' 1. Hembra sem ejante. — Patagònia.

S v n a l l í i x i s  l í u f l s o n i i .  Pardo  leonado por arriba, m oteado de negro, estando cada plum a 
m arcada con una gran  m ancha negra; en la parte superior del dorso, las plumas están débilm en
te ribeteadas de gris blanquecino: alas negruzcas, m itades basales de las rem eras pard iclaro  páli
do, lo que form a una barra  transversa; la parte  terminal de las rem eras ligeram ente ribeteada en 
las barbas ex ternas y ápices con ocráceo; cola negruzca, el par exterior de rec trices  y ancho 
ápice de los dos siguientes pares de cada lado, pardo muy claro, las dos rec trices m edias an ch a
mente ribeteadas en las dos barbas de pardo agrisado claro: por debajo pardo ocráceo claro con 
una mancha en la gargan ta  de color amarillo de azufre claro: flancos con algunas m anchas n e 
gras; tapadas alares canela claro; pino y patas córneos claros. Long. 19 c. 4, ala 8, cola 8-6.
/lembra semejante .  A rgentina (Córdova, Azul, S ierra  de ia V entana y hasta el Chubut?; U ruguay.

K v n a l l n x i s  i n a l i i r o H l r s .  Por arriba, frente y medio de la corona, castaño; occipucio, 
prsciiezo v dorso, pardo leonado claro, espesam ente señalado con m anchas negras longitudinales 
de. los mástiles, preorbitales blanquecinos, alas negruzcas, las rem eras ribeteadas de ocráceo c la 
ro, la parte lmsal de las secundarias pardo m uy claro, que forma una barra  transversa; cola par
do castaño claro, las dos rectrices medias con una ancha m arca negra  en la barba  interna; por 
debajo blanco, pecho y flancos lavados de pardiclaro y pecoso de m anchas pardas oscuras muy 
pequeñas; tapadas alares blancas: pico y patas córneos claros. Long. 15 c. 4, ala 5, cola 7. Hem
bra semejante. — A rgentina: Buenos Ayres, E ntre R íos .

C o r y p l i í s t o r a  a l a u i H i i a .  Pardo  agrisado oscuro por arriba; plum as del copete a la rga
das negruzcas: au ricu lares color castaño: en el dorso, cobijas caudales y alares, las plumas tienen 
ribetes blancos y pardiblanquecinos; rem eras negruzcas, la parte basal de las barbas in ternas p a r
diclara: rec trices castaño vivo, con ancho ápice negruzco; por debajo blanco, densam ente estria 
do de pardo leonado: tapadas a lares canela claro; pico y patas pardiclaros. Long. 15 c. 6, ala 
0‘5, cola 5 7 . Hembra sem ejan te .—'A rgentina: Salta, Tucum an, Córdova, E ntre R íos (P araná).

A u m n b i i i s  a c u t i c a u í l a t u s .  El Leñatero, C arpintero, Espinero, T iru -r íru , Añum bí, etc. 
Pardo  terroso por arriba, fren te castaña, superciliares b lancas, cabeza, cuello y dorso m arcados 
de estrías negras; prim arias negruzcas, secundarias pardo castaño claro; cola neg ra  con todas las 
plum as rectrices, excepto  el par del medio, con ancho ápice de color crema: por debajo pardi- 
ocráceo claro, b lanco en la gargan ta , lo b lanco con m árgen á cada lado de num erosas m anchi- 
tas negras: pico y patas córneos claros. Long. 21c., a la S'8, cola 0’ 1 . — A rgentina, U ruguay, P a 
raguay.

U n i n o i · i i i s  <*m *vii*osti* is— Pardo  rojizo por arriba, más vivo en el lomo; preorbitales y 
superciliares, blanco; flancos y tapadas caudales pardiclaro; tapadas alares, blanco; pico y patas 
córneos. Long. 17 c. 7, ala 7-6, cola 5. Hembra sem ejante. — A rgentina y U ruguay.

I M i a c e l l o d o n m s  f r o n t a l i s .  Pardo  oliváceo casi uniform e por arriba, corona pardine- 
gruzca, superciliares blancas: por debajo blanco pardusco sucio: tapadas alares canela claro;
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pico y patas córneos. Long. 16 c. 9, ala 6*3, cola 6-3. Hembra sem ejante.— Sud América, desde 
V enezuela hasta la A rgentina.

P liaee llodom us s ib ila to r. P ardo  oliváceo sucio por arriba, más claro en los lados 
de la cabeza; frente y  cobijas alares m enores rojo - castaño; rem eras negruzcas, ribeteadas de 
pardo oliváceo; cola castaño claro, el par medio de rectrices y las barbas in ternas de los dos 
pares siguientes, pardo como el dorso; por debajo blanco pardusco sucio, lavado de ocráceo en 
los flancos; tapadas a lares canela vivo. L o n g ..1 3 c . 3, ala 5'5, cola 5‘5. — A rgen tina : Buenos 
AyreSj E n tre  Ríos.

Phacelloclom us striatieo llis . P or arriba, frente y corona, rojizo; preorb ita les b lan 
cos; lados de la cabeza, cuello y dorso, pardo; toda el ala castaña; las rem eras con ápice n eg ru z 
co; cola castaña; por debajo blanco, m ás claro  en  la  ga rgan ta  y en el pecho, que están  señalados 
con lijeras m anchas blancas en los m ástiles; lados del pecho y flancos lavados de pardo rojizo; 
tapadas caudales pardas; tapadas alares canela; pico y  patas córneos. Long. 20 c. 3, ala 6-9, 
cola 7'8. Hembra sem ejante. — A rgen tina  y U ruguay.

P liaee llodom us ru b e r . P ardo  oliváceo por arriba, frente castaña; cola castaño p a r
dusco; por debajo blanquecino, g argan ta , pecho y flancos lavados y m oteados de pardo rojizo 
vivo; tapadas alares y bordes in ternos de las rem eras canela vivo; pico y  patas córneos. Long. 
18 c. 4, ala 6 '3, cola 8. Hembra sem ejante. — A rgentina.

H om orus lophotes, El Cachalote. P ardo  por arriba, teñido de oliváceo én el dorso, 
pero claro y rojizo en  el occipucio y en  el lomo; plum as del copete pardas negruzcas; alas 
negruzcas: cola castaña; por debajo pardo  terroso, g a rg an ta  rojiza; tapadas alares y  caudales y 
bordes in ternos de las rem eras, rojizo c laro; pico azulado claro, patas córneo-azuladas. Long. 
24 c. 5, ala 11*4, cola 10'5. Hembra sem ejante. — A rgentina.

H om orus gu ttu ra lis . Casi uniform em ente g ris  terroso, débilm ente teñido de pardo 
oliváceo por a rrib a , y m ucho más claro por debajo ; preorbitales y parte  superior de la gargan ta, 
blanco puro; parte  inferior de la g argan ta , negro , ó b lanco y negro m ezclados; tapadas alares 
b lancas, débilm ente teñidas de canela claro: pico y  patas g ris azulados. Long. 23 c. 7, ala 10*i , 
cola 8. Hembra sem ejante. — A rgentina, desde M endoza hasta  P atagones y C hubut.

A n abazen ops o leagineus. P o r a rriba  y abajo verde oliváceo oscuro; preorbitales, s u 
perciliares y m anchas de los lados de la cabeza, blanco am arillento; alas negruzcas, las ba rbas  
ex ternas de las plum as, pardo-oliváceo; cola castaño  vivo; g a rg an ta  blanco-am arillenta, en la 
p a rte  inferior las plum as am arillas con ápice oliváceo;- pecho y v ien tre m anchados del mismo 
color que la gargan ta; doblez del ala, tapadas a lares y ribetes de las ba rbas  in ternas de las 
secundarias, am arillo leonado; pico y  patas negruzcos. Loug. 15 c. 6, ala 8, cola 7-6. Hembra 
sem ejante.—S u r del B rasil y A rgen tina  (Catam arca).

Sub-fam ilia IV .—D e n d ro c o la p to s .

E stas aves reco rren  con frecuencia  las cortezas de los troncos y ram as, y se apoyan en la 
cola como los C arpinteros. A veces su  pico es largo  y arqueado.

S ittosom us erithacus. V erde oliváceo por arriba, teñido de castaño en la espalda, lomo 
y  cobijas alares; alas negras, la parte  basal de las b a rb as  in ternas de las secundarias, am arillo  
leonado, lo que form a una  b a rra  transversa  b ien  m arcada; barbas ex ternas y anchos ápices de las 
secundarias in ternas y la to talidad de las secundarias externas, castaño; cola y cobijas caudales, 
castaño; por debajo aceitunado am arillento , m ás vivo en la g a rg a n ta  y en  el pecho; tapadas alares 
am arillo  leonado; tapadas caudales castaño claro: pico y patas negros. Long. I5c.6, ala 7*6 
cola 7‘6, hembra sem ejante. — Sud A m érica, desde Colom bia hasta  la A rgen tina  del N orte 
(Orán).

G lyphorliynchus cuneatus. P ardo  oliváceo por arriba, superc iliares y m anchitas del lado 
de la cabeza, de color b lanco  am arillento; lomo y cobijas caudales, castaño; alas negruzcas, barbas 
ex te rn as  de las rem eras, pardo  oliváceo, parte  basal de las barbas in ternas de las secundarias, b lanco 
am arillento, que form a una b a rra  transversa; cola castaño; por debajo pardo oliváceo-terroso, am a
rillo blanquizco en la ga rg an ta , y con m anchas del mismo color en  la p a rte  superior del pecho;
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tapadas alares blancas; pico y patas córneos. Long. 12c. 9, ala 6*1, cola 5*S. Hembra sem ejante. 
—Suri Amúrica, desde Colom bia hasta el N orte de la A rgen tina  (Misiones).

picuiniius. Pardo  oliváceo por arriba: cabeza neg ruzca  densam ente 
cub ierta  di' m anchas a largadas de los m ástiles de color an te  am arillento; lomo y cobijas teñidos 
de castaño; rem eras castaño, teñidas de oliváceo; cola castaño; por debajo pardo  oliváceo terioso  
claro, más pálido en la gargan ta; los m ástiles de las plum as del pecho ante blanquecino, que 
form a largas lineas: las plumas del v ientre y tapadas caudales con barras  transversas negruzcas; 
tapadas alares blancas am arillentas, m anchadas de negruzco; pico y patas negros. Long. 2Bc. 4, 
ala 11 Mi, cola 11*4. Hembra sem ejante.—Brasil y A rgentina del N orte (Misiones).

O iq y m o r n i s  Pardo  por a rrib a  y abajo, m ás vivo en el lomo, y m ás claro abajo;
las largas superciliares se extienden hasta el cuello, y una tira  m istacal form ada de m anchas 
blancas con ribe tes desvanecidos negros; rem eras negruzcas; cola castaña; en la g a rg an ta  una 
ancha banda b lanca se extiende hasta  el pecho; pecho y v ientre m arcados con m anchas grandes, 
oblongas, blancas, estrecham ente ribeteadas de negro; tapadas alares y  ribetes in ternos de las 
secundarias canela vivo; pico y patas córneos. Long. 32'5 (desde la punta del largo  y delgado 
pico encorvado), ala 13*0, cola 1P4. Hembra sem ejante. — A rgentina: Provincias del N orte hasta 
C atam arca y Córdova.

\i|>lMM*oh»pt<*N n l h i c o l l i s .  Por arriba, cabeza negra, con m anchas de los m ásti- 
tiles am arillas b lanquecinas claras; preorbitales y largas superciliares de color blanco, cuello, 
dorso y cobijas alares, pardo oliváceo: lomo y cobijas caudales lavados de castaño vivo; plum as 
de las alas castaño oscuro, las barbas ex te inas con viso oliváceo; cola castaña; por debajo pardo 
oliváceo claro, blanco ante en la gargan ta  y con m anchas sem ejantes á las de los m ástiles en el 
pedio; plum as del vientre y tapadas caudales barradas transversalm ente de negro; tapadas alares 
amarillas acaneladas barradas de negro; pico y patas negros. Long. 25c. 4, ala 13 5, cola 11*8. 
Hembra sem ejan te .^B rasil y A rgentina del Norte (Misiones).

m a j o i v  Por arriba  y abajo castaño casi uniforme, teñido de oliváceo en 
la corona y en la garganta; m anchas de los m ástiles estrechas de las plum as del pecho, b lanque
cinas, que forman lineas desvanecidas; pico de color cuerno clavo; patas gris-azuladas. Long. 
lio (*., ala 13*7, cola 10*1. Hembra sem ejante. — A rgentina del Norte, Paraguay , Bolivia.

angi is t  i ros l ids .  Por arriba, cabeza y cuello negruzcos, con m anchas oblon
gas de los mástiles blanquecinas en la corona y  cuello; anchas superciliares blancas, que se 
extienden próxim am ente hasta la espalda y se resuelven en sus extrem os en m anchas de m ástiles, 
el resto  de la superficie superior pardo apagado, más vivo en el lomo; rem eras pardi-castaño 
claro; barbas ex ternas y anchos ápices de las prim arias negruzcos; cola castaña: por debajo, 
blanco, más claro en la gargan ta; lados del pecho y del v ientre densam ente m arcados con tiras 
negruzcas desvanecidas; tapadas alares acaneladas; pico córneo claro; patas grises Long. 20 c. 7, 
ala 9-3, cola (3*1. Hembra sem ejante. — P araguay  y A rgentina hasta  C órdova y E n tre  R íos.

Familia 17. S í  t i d o s . — H e incluido esta  Fam ilia en el cuadro  dicotóm ico ó sinóptico que em 
pieza en la página 499, con el objeto de llam ar la atención de las aficionados sobre un anim alito 
que observé m uchas veces en mi prim era juventud , en los suburbios de Buenos Ayres, ce rca  de 
donde ahora se encuentra  el Ja rd in  Zoológico. Evidentem ente era  un Sítido de unos 10 6 12 
centím etros, de cola corta, quizá cuadrada, la cabeza por arriba  e ra  ro jiza de avellana ó algo 
más subida, lo restan te  del dorso pardusco, lo inferior de un g ris claro rosáceo, y, si no recuerdo 
mal, tenia una ceja negra. R ecorría las ram as con rapidez é interm itencias, y su  nido, que sus
pendía cerca de! extrem o de ram as tendidas, á unos tres ó cuatro  m etros del suelo, e ra  más ó 
menos redondo, de unos 15 ó 20 centím etros de diám etro, con la boca por abajo, y estaba  fo r
mado de pajitas, plum as, fragm entos de tela, etc., algo por el estilo del nido del B enteveo. Al 
leer la descripción del Sittosomus erithacus se me ha ocurrido este recuerdo  de un  Ncversccu again, 
que Uudson, como pocos, sabrá  apreciar, preguntándose p o rq u é  m otivo no dije todo esto  al ocu
parme de los Dendrocoláptidos.
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Fara. 18. C ó r v i d o s . — Ur r acas  (verdaderas) ó U rracas azules, C uervos (verdaderos), Picas 
etc. — De esta Fam ilia citan dos especies los au tores que me guian, y me ex traña  que les falte 
una tercera , que es m uy abundan te  en el P araguay , en el C haco y en Misiones: la Urraca morada.

Ctyauocoi*ax elirysops. La U rraca  azul, en todo el L itoral, M acho-m acho en Tucum an, 
A cahé en el Paraguay . P o r a rriba  negra, con lijero lu stre  p u rp ú reo ; cabeza, gargan ta, pe
cho, pico y patas negros; nuca azul grisácea, que se purpuriza  en lo posterior del cogote; so
b re  el ojo una  m ancha azul; debajo de él una m ancha y un  lunar en la base de la m andíbula 
inferior, purpúreas; lo in ferior y el ápice de la cola, am arillo  crem oso; las plum as de la cabeza 
form an copete. Long. 35 c. 5. — Brasil, P araguay , U ruguay y N orte de la A rgentina. Es muy co
m ún en Tucum an y Salta, en el Chaco y en Misiones, donde con frecuencia  se oyen sus voces 
m etálicas aflautadas. S obre  todo, prefiere las naranjas, sandías, melones y bananas.

C yanocorax  ccerulcus. La U rraca  celeste. Con toda la cabeza, cogote, gargan ta , a n te 
pecho, pico y patas, negros; lo dem ás azul celeste lustroso. Long. 39 c. 1.— Me ha dicho un 
viajero que, cuando los «Pinos» (Araucaria brasilicnsis) m aduran sus piñones, es tal la cantidad de 
estas U rracas en los bosques de d icha planta, en las S ierras de Misiones, y tan  atronadora la 
bu lla  que m eten, que aquello es insoportable. Am b r o setti la ha visto por San Pedro  (de M isio
nes). Yo no la vi en S an ta  Ana, ni en ninguna o tra  parte . La descubrió A zara  en el P araguay , 
y W h it e  la cazó en Junio  (de 1881) en San Jav ie r (Misiones). «Este pájaro dice», se encuen tra  
aquí á veces en bandadas y hace  m uchísim o ruido; pero es en extrem o arisco y  difícil de cazar, 
así es que tuve  que valerm e de cartucho  á bala pa ra  conseguir este individuo».

C yanocorax  cyau órnelas. La U rraca  m orada es un poco m enor que la celeste, cuyo 
negro  de la cabeza, cuello y an tepecho tiene, con el pico y las patas; pero el resto  es m orado 
oscuro ó negro  v io láceo— A bunda m ucho en el Chaco (en Form osa), donde la he obtenido, y 
tam bién  la he cazado m ás al Sur, en el Quiá, y la he v isto  en Misiones. — En el Jard ín  Zoológico 
ha habido m uchos ejem plares de estas tres especies, traídos del Paraguay . La celeste viene ra ra  
vez, pero la azul y la morada son piezas com unes del m ercado.

Sección 4a D entirostros.

Fam ilia 19. C í n c l i d o s . — Sólo una especie de esta Fam ilia se ha hallado en la R epública 
A rgentina, en T ucum an, por F ed er ic o  S c h u lz . '

Cincius Schu lz i C aB. de color gris oscuro; g a rg an ta  ferrug inosa; una ancha b a rra  en 
las ba rbas  in ternas de las rem eras, b lanca; pico negro; patas pardirojas. Long. 13 c. 7, ala 7*6, 
cola 3'8. — C erro Bayo, en los arroyos de la m ontaña.

Fam ilia 20. P t e r o p t ó q u i d o s  ó G a l l i t o s ,  ó T a p a  c o l a s .
Scyta lopus superc ilia ris . El G allito de ceja blanca, con frente, lados de la cabeza y  

cogote, pecho y vientre, g rises; resto  del dorso, así como los flancos y la rabadilla, pardi-claro, 
con finas barritas atravesadas negras; g a rg an ta  y cejas b lancas; pico negruzco, patas claras.—Sie
rra  de Tucum an, donde lo descubrió  S c h u l z , al O este de Sanciyaca, en  las quebradas profundas.

Scyta lopus m age llan icus (Scl.)—(Oustalet, Miss. Cap Horny VI, n. 30).

H hinoerypta  lanceolata. El Gallito. Por arriba, cabeza y lo superio r del cogote, pardo 
rojizo, con una tira  b lanca fina en el mástil de cada pluma, m ás conspicua en las del copete; 
lo inferior del cogote, espaldas, lomo y alas, aceitunado grisáceo: cola negruzca; por debajo, 
g a rg an ta  y  antepecho, gris, que se vuelve b lanco  puro en el medio del vientre; lados de éste y 
flancos, rojo castaño vivo; lo inferior del v ientre, flancos y rabadilla , como el lomo; pico córneo; 
patas negras. Long. 2 0 c. 7, cola 7 '6 .— A rgen tina  O ccidental y hasta  Patagònia. Yo lo he ob
servado en Salta, punto el m ás boreal en que se h a  hallado (y  c ita d o ); W h it e  en  C atam arca, 
y ántes que por am bos s.e hab ía  señalado en el Rio N egro, en M endoza y en San Juan.

H hinoerypta  fusca. El Gallito pardo. Pardo  canela claro uniform e; cejas blanquecinas; cola 
negruzca,excepto las dos rectrices m edias, que son como el lomo: por debajo blanco, débilm ente teñido 
de acanelado; pico córneo, patas negras. Long. 16 c. 2, cola 5 ’ 8.—Mendoza, cerca d é l a  ciudad.
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P tc i'o p to c lm s  u lb ic o l l i s  El Tapacola de cuello blanco. Por arriba pardo castaño, 
oscuro ó lijeramente oliváceo en el cogote y parte superior de las espaldas; barbas internas de los 
reinos negruzcas: las cejas y lo inferior del cuerpo, blanco, escasamente en el pecho, y el vientre 
y flancos densamente marcados al través con manchas pardo-negruzcas; flancos inferiores y ra
badilla pardo castaño, vagamente manchados de negro; pico y patas negros. Long. 2 1 c .3.— 
Hembra semejante.—Chile y Argentina.

Familia 21. T ú r d i d o s  ó Zorzales, Mirlos, Calandrias.—Nueve especies de esta Familia se en
cuentran en este país; seis Zorzales y tres Calandrias. Los españoles, en España, los llaman 
Tordos; pero ellos fueron los que nos dejaron este nombre para los Molothms, que son Conirostros 
Ictéridos, y nadie designa aquí un Túrdido por su nombre castellano si quiere que le entiendan. 
Esparcidos por todo el mundo, los Túrdidos tienen numerosos representantes, entre los cuales 
figuran célebres cantores, como el Mirlo europeo, el Burlón de los Estados Unidos y la Calandria 
Argentina, cuyo canto supera, según H u d s o n , al del mismo Ruiseñor. En las diversas Provincias 
llevan distintos nombres; así, el Turdus fuscater se llama Mirlo en Entre R íos y Ruiseñor en 
Tucuman; el Turdus rufiventris, Zorzal en Buenos Ayres y Chalchalero en Tucuman. Su régimen 
consiste en frutas, insectos, caracoles, etc.

T iumIu s  lc u c o m c ln s . El Zorzal blanco, en B. A., es de un color gris oliváceo, teñido de 
pardo en la cabeza y cogote; gris pálido por debajo, garganta blanca con estrías pardas; medio 
del vientre y rabadilla, blancos; tapadas alares y barbas internas de las remeras, leonadas; pico 
amarillo; patas color avellana. Long. 22*8. Hembra: semejante.—Sud América Oriental, desde 
las Guayanas hasta Buenos Ayres. H u d s o n  considera el canto de esta Ave sólo inferior a l del 
Mimus triurns. Lo he visto, cazado y observado muchas veces, mas no lo he oido cántar de ese modo.

T u r d u s  r u í iv e n lr is .  Zorzal, B. A., Chalchalero, Tucuman. Gris oliváceo ó pardusco por 
arriba; garganta blanca estriada de pardo oscuro, Ja parte estriada se extiende hasta el pecho; resto 
de lo inferior con las tapadas alares rojizo, más intenso en el vientre; pico amarillo pardusco; 
patas pardas. Long. 22*8. Hembra semejante. — Sudeste del Brasil, Paraguay, Uruguay y Ar
gentina. Su canto es fuerte, agradable, pero con poca variación.

T u rr iu s  El Zorzal patagónico. Con cabeza, alas y cola negro-pardusco;
el resto del dorso aceitunado pardusco; lo inferior ferruginoso, oscuro en el pecho; garganta 
blanca, estriada de negro; pico y patas amarillo súcio. Long. 26'4. — Patagònia, Tierra del Fue
go, Chile, Malvinas, y sube al Norte hasta las inmediaciones de La Plata, donde se ha cazado.

T u r d u s  fa lk la n d ic u s , OüO Y et G a im . (Ou ihe Birds coll. in Antarctic America, by P. L . 

ScLATER  and Os b e r t  S a l v in , Proc. Zool. Soc. 1878 — k Voyage of H  M. S. Challenger, Zool. v. II).
1 u r d a s  H ise a trr , llamado Zorzal, Zorzal negro y Mirlo en Mendoza; en Catamarca, Mirlo 

y Chocoyno (en Andalgalá); Mirlo en Córdova, San Luis y E n t re  R ío s ; Ruiseñor y Crispin en 
Tucuman. Llega también á Bolivia. Es completamente negro, con pico y patas amarillos. Long. 29 c.

T u r d u s  n ig ’r ic c p s . El Mirlo de Córdova (nombre que le dan en Buenos Ayres). Gris api
zarrado por arriba, cabeza negra más pálida por abajo, barba blanca estriada de negro, medio del 
vientre y rabadilla, blanco; pico y patas amarillos. Long. 19 c. Hembra', pardo olivácea, más clara 
por abajo, barba ocrácea pálida; medio del vientre y rabadilla, blanco: pico pardo, patas amari
nas.—Perú, Bolivia, Argentina (Córdova).

M im u s  m o d u la to r . La Calandria blanca. Por arriba gris oscuro, débilmente moteado de 
gris pálido; lomo teñido de pardo; alas casi negras, las plumas ribeteadas de blanco pardusco; 
cola negra, con rectrices de ancho ápice blanco, menos las dos centrales; lo inferior blanco sucio; 
pico y patas negros; ojo verde oliváceo. Long. 28 c. — Paraguay, Uruguay y Argentina.

M im u s p a (a i¿ o iiir u s  La Calandria patagónica. Arriba y abajo gris, aquí más claro, y 
teñido de rojizo en el vientre; garganta y una mancha sobre el ojo, blancas; alas negras, las bar
bas externas de los remos ribeteadas de blanco y de gris; pico y patas negros; ojo verde olivá
ceo. Long. 23-2. Hembra, menor y más clara.—Patagònia del Norte.

M im u s tr u ir u s . La Calandria. Por arriba gris pardo rojizo en el lomo: gris claro por de
bajo, blanco en el vientre; alas negras con ancha barra blanca; cola blanca, con algo negro en
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las plumas, pero las dos rectrices centrales negras, y así el pico y las patas; ojo anaranjado.
Long. 24 c,—Esta especie puede compararse al Burlón Norte-americano, y á la Calandria eu
ropea (Lark ó Sky-lark, de los ingleses, Calandria de los españoles, Aloucttc de los franceses, etc.) 
por su aptitud extraña para imitar otras voces, no sólo de aves, sino de Mamíferos y áun ruidos 
como el del serrucho, del martillo, el silbido de la locomotora, etc. H u d s o n  ha dado una 
descripción de ese canto que bastaría para hacer la reputación de un escritor, y, por 
mi parte, no tengo nada que agregar á la opinión, que de él tenía formada como 
observador. En Febrero de. 1896 tuve oportunidad de oir bien, en Las Flores, una Calandria,
como no la había 'oido nunca sino en la descripción de H u d s o n . E s una verdadera maravilla.
Sus silbidos, gruñidos, maullidos, chisporroteos del Mixto, del Cabecita negra, de los Loros, del 
Zorzal, de la Urraca (Güira) y muchas otras voces, intercaladas de tiempo en tiempo con las 
delicias perladas de su propio canto, me sustrajeron por dos horas á toda otra observación. No 
es sin motivo que tanto la estiman y buscan los aficionados. Vive en casi toda la Argentina, en 
Paraguay y en Bolivia, y lleva en su garganta, como lo observa H u d s o n , las aptitudes de las 
voces que recogió en sus extensas migraciones.

Familia 22. C o t ín g id o s .  — Sólo dos especies de esta Familia Americana tropical, por lo 
común de espléndido plumage, pero en estos dos casos particulares menos brillantemente ata
viadas, han sido señaladas de la República Argentina.

Pachyrhamphus polyeliropterus, ceniciento por arriba, espalda negruzca; 'gorro 
negro brillante; alas negras, borde de las cobijas y de las secundarias blanco; cola negra, las 
cuatro rectrices externas á cada lado con ápice blanco; por debajo ceniciento, más pálido en 
medio del vientre'; tapadas alares, gris pálido; pico y patas negruzcos. Long. 16c. 2. Hembra*. 
verde sucio por arriba, amarillento por debajo; alas marginadas de rojizo. — Sur del Brasil, Para
guay y Argentina Oriental hasta Buenos Ayres.

Casio ruis rubra, el Suírirí roxo de Azara. Uniformemente ferruginoso por arriba; por 
debajo mas claro, vientre amarillento; pico córneo, amarillento en la base; patas plomizas, Long. 
16 c, 9. Hembra: semejante.—Sur del Brasil, Paraguay y Argentina del Norte.

Familia 23. M u s c i c á p i d o s  ó P a p a - m o s c a s .  Esta Familia se halla representada en 
América sólo por un género, desde los Estados Unidos hasta la República Argentina, género que, 
según S c l a t e r , sólo cuenta con 12 ó 13 especies. En nuestro país no hay más que una.

Polioptila «humeóla. El Piojito azulado. Gris azulado claro por arriba; cobijas y bastardas 
pardo oscuro, con ribetes azules agrisados; remos oscuros; cobijas caudales y rectrices negras, la 
tercera en el ápice y la externa casi enteramente, blancas; de la base de la frente nace una tira 
negra que pasa por encima del ojo; lo inferior gris ceniciento, blanco en el abdomen y tapadas 
caudales; pico y patas negro azulados. Long. 11c. 2, cola 5. Hembra semejante, pero sin la ceja 
negra.—Paraguay y Argentina.

Familia 24. T i r á n i d o s .  A este grupo pertenecen los Suiriris y Pcpoasás de Azara, que 
nosotros llamamos Benteveos, Tijeretas, Churrinches, Pico de Plata, Viuditas (Boyero enTucuman), 
Reyezuelo, Piojitos, Se. Es la Familia más ricamente representada en nuestro país, pues contiene 
63 especies en la Arçentine Ornithology, y seguramente se han de descubrir más.

Lamento mucho que el tiempo me haya faltado para poder tabelar esta familia fcan numerosa; 
p ero ....y a  conoce el lector las causas que se han opuesto.

Ag'piornis striata. Cenicienta por arriba; alas cenicientas negruzcas con ribetes claros; 
cola cenicienta oscura, con margen distinta blanca en la rectriz externa y lijero ápice blanque
cino en las otras rectrices; preorbitales negruzcos; superciliares cortas blancas; por debajo ceni
cienta clara; garganta blanca, anchamente estriada de negro; pico negro por arriba, claro por 
debajo. Long. 22 c. 8, ala 11 c. 2, cola 10 c. 7. Hembra semejante. —Patagònia, Còrdova, 
Catamarca y Tucuman.

Ag’piopnis inaeitiina. Cenicienta por arriba; franja externa de las secundarias y éstas
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con el ápice, blancos: cola cenicienta oscura, las cuatro rectrices externas con toda la barba 
exterior y próximamente un tercio apical de la barba interna, blancas; las rectrices medias con 
ápice blanco: por debajo ceniciento más claro; garganta blanca agrisada, ligeramente estriada de 
ceniciento oscuro; lo inferior del vientre, rabadilla, flancos y tapadas alares, blancos mas 6 menos 
tenidos de acanelado: pico y patas negros. Long. 22 c. 8, ala 13 c. 3; cola 10 c. 1. Hembra 
semejante. Patagònia, Sur de Buenos Ayres, San Luis, Mendoza, Chile y Bolivia.

.M v¡oM i<krH .cs  i*uÉiv<»nti‘ is . Por arriba y por abajo gris ahumado, mas claro en la cabeza 
y en el pecho; vientre, rabadilla y tapadas alares rojo brillante: alas negras, secundarias internas 
castaño vivo, terminadas con blanco, secundarias externas negras, con ápice blanco; cobijas ala
res grises marginadas de blanco; cola negra, márgen externa del par exterior de rectrices y ápice 
ele todas blanquecino, las dos primarias externas excotadas; pico y patas negros. Long. 23 c. 9, 
ala 1.0 c. 7, cola 9 c. 3. Hembra semejante, pero las primarias externas no son escotadas. — Desde 
el Paraguay hasta Patagònia.

T u m nc n^nl a .  Cenicienta por arriba; preorbitales blancos: alas negras, cobijas 
cenicientas: un espejo blanco bien marcado en la base de las primarias y así ribetes de las secundarias 
externas: cola negra con ápice ceniciento blanquecino, y su tercio basal blanco: por debajo ceni
ciento pálido, el medio de la garganta blanco, con estrías negruzcas á cada lado; medio del 
vientre, flancos, rabadilla y tapadas caudales, blanco; pico córneo, patas negras. Long. 22 c. 8, 
ala 12 7, cola tt'fl. Hembra semejante.—S. K. del Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y Bolivia.

Tsuniop(.<‘i*n corónala. Cenicienta por arriba; cima redondeada de la cabeza negra, 
ancha frente y banda que rodea lo negro de la cabeza, blanco; alas negruzcas, cobijas superiores 
cenicientas, ribetes de las cobijas medias y mayores y de las secundarias externas, blanquecino: 
cola negruzca, márgen de la barba exterior de las plumas externas de la cola, blanco; por debajo 
Maneo; tapadas alares y una gran porción de las barbas internas de las remeras, excepto de las 
dos primarias exlernas, blanco; pico y patas negros.' Long. 19 c. 4, ala 11 c. 4, cola 7 c. 8. 
Hembra semejante.—Argentina, Uruguay y Paraguay.

T;riiioplri*a iloininiraiia. Blanco puro por arriba y por abajo: alas negras con una 
ancha laja blanquecina subapical á través de las seis primeras primarias, mas allá de la cual los 
ápices son negruzcos; cola negra. Long. 20c. 3, ala 11c. 4, cola 10c. 5. Hembra semejante; pero 
la cabeza por arriba y el lomo cenicientos.—Sudeste del Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina.

Tscnioplrra impero.— Viudita; en Tucuman y Salta «Boyero». Por arriba y por abajo 
blanco puro; alas con las primarias negras excepto las mas internas que son blancas en la base y 
con ápice negro, y las secundarias que tienen mástiles estrechos negros; ancho ápice de la cola, 
negro; pico y patas negros; las dos primarias externas acuminadas. Long. 17 c. 7, ala 10 c. 7, 
cola 8. Hembra semejante.—Paraguay, Uruguay, Argentina y Bolivia.

Ta*nioptora imiriiia. Ceniciento de arena por arriba, blanquecino alrededor de los ojos; 
alas y cola negruzcas con ribetes blanquecinos; por debajo mucho más clara, garganta blanque
cina con lijeras estrías negras; vientre y rabadilla teñidos de ocráceo; tapadas alares y flancos 
ocráceo claro: pico córneo: patas negras: las dos primarias externas acuminadas. Long. 17 c. 7; 
ala 10 c. 1. cola 6 c. 0. Hembra semejante; pero las primarias externas son normales.—Argentina 
Occidental y Patagònia del Norte.

Tsiiiúoptera rubetra. Pardo de arena por arriba, preorbitales y superciliares, blanco; 
alas negras, cobijas mayores y secundarias externas ribeteadas de blanquecino, cobijas menores 
como el dorso: cola negra, barba externa de las plumas exteriores de la cola y ápice de las 
otras, blanco; por debajo blanco, con estrías negras en los lados de la garganta y en el pecho; 
flancos, tapadas alares y barbas internas de las primarias rojizo subido; las dos primarias externas 
acuminadas. Long. 18 c. 8, ala II c.6, cola 8 c. Hembra algo más clara, garganta y pecho lava
dos de ocráceo y primarias externas no acuminada?.—Interior de la Argentina y Patagònia.

TaMiioptera pyrope, G. R. G r a Y (O u STALET, Miss. Ca[> Horn, VI, n. 21).
Oclillucca leucoplirys. Ceniciento oscuro por arriba, lomo rojizo; alas negruzcas, fajas 

de las cobijas alares y bordes de las secundarias externas, rojizos: cola negruzca, barba externa 
de la rectriz exterior, blanca: por debajo ceniciento claro; lo inferior del vientre, rabadilla y
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tapadas alares, blanco; pico y patas negros. Long. 13 c. 1, ala 7 c. 6, cola Oc. 5. -Bolivià y Ar
gentina del Norte.

S a y o rn is  <riiiei»aeea. Ceniciento oscuro por arriba; cabeza negra de hollín; alas y cola 
negruzcas, margen externa de las cobijas alares y secundarias y barba externa de la pluma caudal 
exterior, blanco: por debajo negro de hollin, medio del vientre y tapadas caudales, blanco: flancos 
y rabadilla ceniciento oscuro; pico y patas negros. Long. 23 c. 9, ala Sc.-I, cola 7 c. 3. Hembra 
semejante.-Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina del Norte.

FJuvico la  a lb iven tris. Negra por arriba; mitad frontal de la cabeza, faja extrecha á 
través del lomo, y lijeros ribetes de las cobijas alares y secundarias externas, blanco; blanca por 
debajo; pico y patas negros. Long. 13 c. 7, ala 6 c. 7, cola 5 c. 5. Hembra semejante.—Amazonas, 
Bolivia y Argentina del Norte.

A ru n d in ie o la  leueoccpliala. Negra; toda la cabeza y el cuello y una chapa en los 
flancos, blanco: pico córneo, base de la mandíbula inferior blanca; patas negras. Long. 12 c. 7, 
ala 6 c. 1. cola 4 c. 2. Hembra cenicienta por arriba; frente y lados de la cabeza blanquecinos; 
cola negra; por debajo blanca; flancos y tapadas alares cenicientos.—Colombia hasta la Argentina 
(Corrientes).

Alecti*uvus trico lo r. Negro por arriba, lomo agrisado; lados de la cabeza, escapulares, 
cobijas menores, y margen' externa de las secundarias, blanco: cola negra, rectriz externa de 
cada lado alargada, expandida, de aspecto de abanico: por debajo blanco; chapa á cada lado del 
pecho (que forma un collar incompleto) negra; pico córneo; patas negras. Long. 18 c. 2, ala 6 c. 7, 
cola: rectriz externa 6 c. 1, media 3 c. 5. Hembra parda por arriba, lomo y cobijas alares menores, 
claros; por debajo blanco súcio, lados del pecho pardos. — Sur del Brasil, Paraguay, Uruguay y 
Argentina.

A lectinnu is r iso r iu s .  Negro por arriba, lomo gris; frente variada de blanco; alas negras; 
escapulares, margen externa de las plumas alares y cobijas, blancas; cola negra: las dos rectrices 
externas (1 por lado) muy alargadas, desnudas en la base, con ancha barba interna y ninguna 
externa; por debajo blanco, ancha faja á través del pecho negra; garganta desplumada y de un 
color anaranjado vivo en la estación de los amores; pico amarillento; patas negras. Long, 27 c. 9, 
ala 7 c. 6, cola: rectriz externa 20 c. 3, media 5 c. Hembra parda por arriba, alas variadas de blan
co; por debajo blanca; faja pectoral pardo claro; cola con las dos rectrices externas lijeramente 
alargadas y denudadas, terminadas con espatulaciones de la barba interna.—Sur del Brasil, 
Paraguay, Uruguay y Argentina.

Cybevnctes yetapá. Por arriba gris canoso, con estrías de los mástiles negruzcas, Unciformes; 
alas negras, con una chapa grande castaño-parda que ocupa las barbas exteriores de las primarias 
internas: cola de doce plumas negras muy graduadas; borda externa de las rectrices externas 
blanca; por debajo lo mismo que por arriba, pero el color algo más claro; garganta y rabadilla 
blancas, chapa á cada lado del cuello y collar, pardo castaño oscuro; tapadas alares y barbas 
internas de las remeras, blancas; pico pardiclaro; patas negras. Long. 40 c. 6, ala 12 c. 7, cola: 
rectriz externa 31c. 5, media 6 c. 3. Hembra semejante, pero los colores más apagados.—Sudeste 
del Brasil, Paraguay, Bolivia, y Argentina del Norte.

S is o p y g is  ic tc ro p h rys. Verde oliváceo vivo por arriba, la cabeza algo agrisada; preorbi
tales y tira -superciliar amarillos; alas negruzcas, anchos extremos de las cobijas y bordes externos 
délas secundarias, blanco súcio; cola negruzca: amarillo vivo por debajo, lados del pecho y flancos 
oliváceos: tapadas alares blanquecinas; pico córneo oscuro, patas negras. Long. 15 c. 4, ala 
8 c. 6, cola 6 c. 5. Hembra semejante, pero de colores menos vivos.—Sudeste del Brasil, Para
guay, Uruguay, Argentina (hasta Buenos Ayres) y alturas de Bolivia y del Perú.

C n ip o le gu s  a iit lirac im is. Negro opaco, una ancha faja á través de las barbas internas 
de las plumas alares, blanca; pico plomizo, patas negras. Long. 15 c. 8, ala 8 c. 6, cola 7 c. 6. 
Hembra parda cenicienta; lomo, cobijas caudales y porciones basales de la cola, rojizo vivo; alas 
negruzcas con dos tiras transversas blancas; leonado claro por debajo, blanco en el vientre; pico 
y patas negros.—Misiones, Córdova, Mendoza y Patagònia.

C n ip o lc g u s  Ilu d so n i.  Negro opaco uniforme; una ancha faja blanca atraviesa las barbas
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internas de las remeras; las dos primarias muy puntiagudas en sus extremos; pico plomizo; patas 
negras. Long. 15 c. 2, ala 6 c. 7, cola 6 c. 3. Provincias Andinas hasta el Norte de Patagònia.

diiipolrií'ii.s e y n n iro s lr is . Negro opaco uniforme; barbas internas de las remeras margi
nadas de blanco opaco; pico plomizo; patas pardas oscuras. Long. 14 c. 1, ala 7 c. 6, cola 
!3 e. 7. Hembra pardo-canela oscuro, más vivo en la cabeza y en el lomo; alas negruzcas, cobi

jas alares y secundarias marginadas de rojizo claro; cola parda negruzca, bordes exteriores de 
las rectrices externas y barbas internas de todas las rectrices, excepto las dos centrales, rojizo 
vivo; leonado claro por debajo, densamente estriado de negruzco; pico y patas pardos.—Sur del 
Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina.

Cnipolr$»us Cahanisi. Pizarra oliváceo casi uniforme; por debajo algo más claro; alas 
y cola negras. Long. 15 c. 2, ala 8 c. 4, cola 7 c. 8. Hembra', oliváceo pardusco, más claro 
por debajo; alas negruzcas, lijeramente ribeteadas de rojizo; cola negra, con anchos ribetes roji
zos en las barbas internas y estrechos en las externas; pico y patas pardos.—Tucuman.

C iúpo legus cin rrcus. Ceniciento oscuro, más claro y más oliváceo en el dorso y en las 
alas, ribetes de las cobijas alares y secundarias algo más claros; por debajo más claro; garganta 
y pecho negruzcos, como la cabeza; primarias externas acuminadas; pico plomizo; patas negras. 
Long. 11 c. 4, ala 5 c. 5, cola 5 c. 7. Hembra ceniciento-pardusca; gorro y lomo rojizos; alas 
negruzcas, ápice de las cobijas y ribetes de las secundarias externas blanquecinos; cola negruzca, 
barbas internas de todas las rectrices laterales, excepto los ápices, rojizas; por debajo blanquecino. 
—Argentina del Norte.

M chenops p rrsp ie illa tu s . Pico de plata. Negro uniforme; primarias blanco puro, con 
líase y apice negres; anillo carnoso alrededor del ojo y pico amarillo claro; patas negras. Long. 
13 c. 9, ala 8 c. (3, cola 5 c. 8. Hembra parda oscura por arriba, con ribetes pardiclaros en las plu
mas: remeras color castaño con ápice pardo oscuro: cobijas alares pardas oscuras con ápice leo
nado: por debajo blanco leonado, pecho con estrías oscuras: tapadas alares leonadas: pico amarillento, 
palas negras.—Sur de Bolivia, Sudeste del Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina hasta Patagònia 
y Chile.

¡Vlar-lirlopms rixosa. Oliváceo pardusco por arriba; alas y cola pardas, ésta terminada por 
una faja amarillenta: el medio del gorro ocupado por un copetillo escarlata; amarillo vivo por debajo, 
mas claro en la garganta: pico y patas negros. Long. 18 c. 2, ala 9 c. 5, cola 8 c. 6. Hembra seme
jante, pero de colores mas apagados. Jiwcn\ sin el copetillo escarlata.—Sudeste del Brasil, Bolivia, 
Paraguay, Uruguay y Argentina.

M uscisaxieo la  inacloviana. Ceniciento por arriba, preorbitales negruzcos, gorro pardo; 
cobijas caudales y cola negras, margen exterior de la rectriz externa blanca; ceniciento claro por 
debajo, que pasa á blanco en lo inferior del vientre, rabadilla y tapadas alares: mancha de la barba, 
parda; pico y patas negros. Long. 15 c. 4, ala 10 c. 3, cola 6 c. 3. Hembra semejante, pero la man
cha de la barba no tan bien marcada.—Perú, Bolivia, Chile, Patagònia y Malvinas.—(Bahía Blanca 
y Tierra del Fuego).

M  useisaxicola rufivertex. Ceniciento claro por encima; preorbitales y superciliares cor
tas, blanquecino: chapa bien marcada de la nuca rojiza viva; alas parduscas; cobijas caudales y 
cola negras, margen exterior de la rectriz externa blanca; por debajo blanco ceniciento claro, mas 
vivo en lo inferior del vientre, rabadilla y tapadas alares: pico y patas negros. Long. 16 c. 2, ala 
10 c. 1. cola ü c. 7. Hembra semejante.—Perú, Bolivia, Chile y Argentina Occidental.

M useisax ico la  m aeu lirostris. Pardo agrisado por arriba, preorbitales y lijeras superci
liares, blanquecinos; cobijas caudales y cola negras: la barba exterior de la rectriz externa blanca; 
por debajo blanco agrisado claro, más blanco en eí vientre y rabadilla; pico negro con la base de 
la mandíbula inferior amarillenta; patas negras. Long. 13 c. 7, ala 8 c. 4, cola 5 c. 8. Hembra se
mejante.—Ecuador Occidental, Perú, Bolivia, Chile, Mendoza y Patagònia.

Contritos n i^ rr . Por arriba y abajo negro profundo; todo el dorso menos el lomo y escápula- 
res, castaño: pico y patas negros; tapadas alares y alas por debajo negras. Long. 12 c. 7, ala 6 c. 7, 
cola 4 c. 4. Hembra parda por arriba, dorso rojo leonado; cola negra; por debajo pardo ceniciento, 
—Argentina hasta Patagònia y Chile.
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Platyrhynchus mystaceus. Oliváceo por arriba, más oscuro en la cabeza; chapa co
ronal amarillo vivo; preorbitales, región ocular y auriculares, amarillento claro: tira como bigote 
negruzca; alas y cola negruzcas, ribeteadas de pardo oliváceo; por debajo leonado claro, mucho 
mas blanco en la garganta; mandíbula superior negruzca, la inferior blanquecina; patas amari
llentas claras. Long. 8 c. 2, ala 5 c. 2, cola 2 c. 7. Hembra semejante, pero sin chapa coronal.— 
—Guayana, Brasil, Paraguay y Argentina (Misiones).

Euscai*thmus margaritaeeiveiitids. Por arriba verde oliváceo; alas y cola negruzcas, 
ribeteadas de verde oliváceo; toda la cabeza por arriba, incluyendo los lados y dorso del cuello, 
ceniciento oscuro; por debajo blanco perlado, que pasa al ceniciento claro en los lados; tapadas 
alares amarillento claro, flancos teñidos de oliváceo; pico avellana; patas rojas. Long. 11c. 2, ala 
5 c. 2, cola 4 c. 4.—Sur del Perú y Bolivià, S. E. del Brasil, Paraguay y Argentina (Tucuman, Co
rrientes, Entre R íos: Paraná).

Euscarthmus gularis. Pardo oliváceo; alas negruzcas, ápice de las cobijas alares y ri
betes de las secundarias externas, con blanco amarillento que forma dos bandas distintas; remeras 
y rectrices estrechamente marginadas de oliváceo; cabeza por arriba ceniciento oscuro; preorbita
les y lados de la cabeza, lo que rodea á las auriculares oscuras, de color rojizo; por debajo blanco, 
lados del pecho agrisados; barba y lados de la garganta rojizos, como los preorbitales; flancos y 
tapadas alares teñidos de amarillento. Long. 8 c. 6, ala 4 c. 2, cola 3 c. 3.—Sudeste del Brasil, Bo
livià y  Norte de la Argentina: Oran y Misiones.

Phylloscartcs ventralis. Aceitunado uniforme por arriba; superciliares mal difinidas 
blanquecinas; auriculares oscuras; alas y cola negruzcas con ribetes aceitunados: manchas bien 
definidas en los ápices de las dos filas de cobijas alares, y barbas externas de las secundarias, ama
rillentas; por debajo amarillo, bastante blanco en la garganta y oliváceo en los lados; tapadas 
alares amarillo claro; pico y patas negruzcos. Long. 11 c. 2, ala 5 c. 2, cola 5 c. 7.—Sudeste del 
Brasil y Argentina: Entre Ríos.

Hapalocercus ftaviventris. Pardo ratón por arriba; alas y cola bastante más oscuros, 
con ribetes como el dorso; vértice más ó menos teñido de rojizo; por debajo amarillo; tapadas 
alares amarillo claro; pico y patas negros. Long, 10c. 1, ala 5c., cola 5 c. Hembra semejante. 
—Sur del Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina hasta la Patagònia Central y Chile.

Iïabmira pectoralis. Por arriba pardo de arena, con un baño agrisado oscuro en la ca
beza, que es subcrestuda y tiene las plumas verticales blancas en la base: preorbitales y región 
ocular blanquecinas; alas y cola negruzcas, ribeteadas de pardo de arena, que forma, en algunos 
ejemplares, fajas alares bien marcadas; por debajo ocráceo arenoso claro, más rojizo en los flancos: 
garganta más ó menos pecosa de negro; pico y patas pardos oscuros. Long. 10 c. 1, ala 4 c. 4, cola 
4 c. Hembra semejante, pero sin las pecas negras en la garganta.—Argentina (de Córdova al Norte). 
Uruguay, Brasil y Guayana Inglesa.

Culieivora stennra. Por arriba pardo de arena, estriado de negro: cabeza casi negra, 
preorbitales y superciliares blancos; alas y cola negruzcas con lijeros ribetes parduscos; por 
debajo ante arenoso claro, más pardusco en los lados del cuello y flancos; pico y patas negros. 
Long. 9 c. 1, ala 4 c., cola: rectriz externa 3 c. 1, media 4 c. 4. Sudeste de Brasil y Misiones.

Stigmatura budytoides. Oliváceo agrisado por arriba; preorbitales y tira corta superci
liar, amarillentos; alas pardas negruzcas, las cobijas alares en el ápice y borde externo de las 
secundarias, blancos; cola negruzca, con todas las rectrices laterales atravesadas por una faja 
ancha, blanca, media y segunda terminal; lo inferior amarillo claro; pico y patas negros. Long. 
12c.7, ala 5 c. 2, cola 6c. 1.—Bolivia, Perú, Interior del Brasil y Argentina: Salta y Tucuman.

Stigmatura flavo-cinerea. Oliváceo agrisado por arriba, preorbitales y tira superciliar, 
blanquecinos; alas negruzcas, con ribetes blanquecinos en las cobijas y secundarias externas; cola 
negruzca; barba exterior de la rectriz externa y anchos ápices de los cuatro pares externos, 
blanco; por debajo amarillo claro; pico y patas negros. Long. 14c.3, ala 5c. 7, cola 7 c. 6. Hem
bra semejante.—Argentina hasta Patagònia.

Serpophaga subcristata. Piojito. Ceniciento por arriba, generalmente con un lijero 
baño oliváceo en el lomo; plumas del copete blancas en la base, con ápice ceniciento y levemente
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variadas de negro; alas negruzcas, cobijas alares con ápice blanquecino, lo que forma dos lindas 
fajas; secundarias externas marginadas exteriormente con el mismo color; cola cenicienta oscura: 
por d e b a j o  blanco ceniciento, con un baño más (3 menos amarillento en el vientre y tapadas 
alares: pico color cuerno: patas negras. Long. 11c. 2, ala 5c., co la 5 c .2 . Hembra semejante. 
—Sudeste del Bra>il, Paraguay, Bolivia y Argentina hasta Buenos Ayres.

ni<>i*¡caiis. Piojito de las riberas. Por arriba ceniciento pardusco opaco; 
alas y cola negruzcas: las cobijas y secundarias externas con lijeros ribetes como el dorso; copete 
suelto, con una mancha basal blanca bien marcada; por debajo el color es más claro, y ceni
ciento bastante más puro: tapadas alares cenicientas claras; pico y patas córneos oscuros. Long. 
11c. ü, ala 5 c .7 , cola 2 c. 7. H e m b r a  semejante: pero la mancha del vértice no es tan bien 
marcada.--Sudeste del Brasil, Paraguay y Argentina hasta el Norte de Patagònia.

.Yiiicpot^s pni·iilus. Ceniciento por arriba, con una tinta olivácea en lo inferior del dorso; 
cabeza negra, frente variada de blanco, copete alargado del vértice, negro, á veces variado de 
negro; alas negruzcas, con lijeros ápices blanquecinos de las cobijas y ribetes blanquecinos eu 
las secundarias externas; cola negruzca; barbas exteriores de las rectrices externas blanquecinas; 
por debajo pajizo claro, blanco en la garganta, ésta y el pecho con numerosas estriaciones ne
gras y bien marcadas; pico y patas negros. Long. 10 c. 1, ala 4 c. 4, cola 4 c. 2. Hembra seme
jante, pero el copete es más corto.—República Argentina hasta la Patagònia Central, Chile, 
Bolivia, Perú y Andes Ecuatoriales.

Ana^iM'ío.s ili»vii*osli‘is. Oliváceo pardusco por arriba; cabeza negra mezclada con blanco 
y adornada de plumas como copete, estrechas, alargadas, negras; alas negruzcas, barba exterior 
de la rectriz externa blanquecina: por debajo pajizo claro, garganta y pecho blancos, densamente 
estriados de negro; tapadas alares blancas; pico amarillento con ápice negro; patas negras. 
Long. 10 c. 5, ala 5 c. 2, cola 5 c . —Bolivia y Argentina: Córdova.

Cv.-molis Az«i*ak. Reyezuelo, El Rey. Verde bronceado oscuro por arriba; cabeza 
negra; superciliares amarillas; mancha en el vértice carmesí; alas negras, ancho ápice de las 
cobijas menores y amplios ribetes de algunas de las secundarias, blancos, lo que forma en el ala 
una ancha barra blanca; cola negra, siendo blancos: la mayor parte del par externo de rectrices 
y barba externa y ancho ápice del siguiente par y estrecho ápice del tercer par: por debajo ocráceo 
amarillento vivo: barba blanquecina; rabadilla carmesí; faja incompleta en lo inferior del pecho 
negra: tapadas alares blancas; pico negro; patas color carne oscura. Long. 10 c. 5. ala 5 c. 2 
cola 1 e. H e m b r a  semejante.—Argentina: Entre Rios, Buenos Ayres hasta la Patagònia Central, 
Chile y Perú Ocidental.

I,<‘plo|>o¿»*oi» Irislís. Oliváceo por arriba: cabeza bastante oscura: alas y cola negruzcas, 
marginadas de oliváceo, las dos filas de cobijas alares y tres ó cuatro secundarias externas con 
manchas apicales blancas amarillentas visibles: por debajo amarillo de azufre claro; tapadas ala
res amarillas: ribete interno de las plumas del ala blanquecino; pico córneo; patas pardas. Long. 
11c.. ala 5 c. 2, cola 5 c. 2,—Bolivia y Argentina: Misiones.

Minuten albiceps. Pardo ceniciento oscuro por arriba, con lijero tinte oliváceo en el 
lomo; cabeza loramente más oscura, con una mancha en el vértice más ó ménos oculta; alas y 
cola pardas negruzcas: ápice de las cobijas alares, que forman dos bandas transversas, y bordes 
exteriores de las secundarias externas, blanco súcio; plumas restantes alares y caudales lijera- 
mente marginadas de color más claro; por debajo casi uniformemente ceniciento pálido, más 
blanco en la garganta y en el medio del vientre; tapadas alares Iberamente teñidas de amari
llento: pico pardusco; patas negras. Long. 15 c. 2, ala 8 c., cola 7 c. 6. Hembra semejante.—Perú, 
Ecuador, Bolivia, Guayana, Brasil, Argentina (Buenos Ayres, Entre Rios, Patagònia) y Chile.

Minuten steepeea. Oliváceo agrisado oscuro por arriba; cabeza lijeramente copetuda, con 
una mancha basal blanca: anillo ocular blanco: alas y cola negruzcas, ápices de las cobijas ala
res rojizos, lijeros ribetes de las plumas alares y caudales oliváceos; por debajo ceniciento; medio 
del vientre blanco; flancos oliváceos: tapadas alares cenicientas claras; pico pardo oscuro, claro 
en la base: patas negruzcas. Long. 13 c. 9, ala 6 c. 9, cola 6 c. 5.—Tucuman.

Minuten vu*i«lieata. Verde oliváceo oscuro por arriba; cabeza ceniza oscura, levemente
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copetuda, con una mancha basal grande amarillo vivo; preorbital y región ocular mezcladas de 
blanquecino; alas y cola negras cenicientas, con lijeros ribetes del mismo color que el del lomo; 
por debajo ceniciento claro; vientre, rabadilla y tapadas caudales, amarillo de azufre; pico ne
gruzco; patas pardas oscuras. Long. 12 c. 7, ala tí-1, cola tí'l. Hembra semejante.—Sud América.

Empidagra suii»ii»i. Ceniciento por arriba; alas y cola negruzcas; todas las cobijas alares 
y secundarias externas ampliamente marginadas de blanco por fuera; barba exterior de las rec
trices externas blanca; bordes externos de las primarias y estrechos ápices de las caudales, 
ceniciento; por debajo blanco, tapadas alares blanco amarillento pálido; pico y patas negros. 
Long. ltí’7, ala 6'9, cola 61.—R. Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

Sublcgatus griseoeulai»is. Ceniciento por arriba; alas y cola pardas cenicientas oscuras 
borde de las cobijas alares y externo de las secundarias, blanquecino; por debajo, garganta y 
pecho blanco ceniciento claro; vientre y tapadas alares amarillo limón claro; pico color córneo; pa
tas pardas oscuras. Long 12-7, ala 6'7, cela 6*1. Hembra semejante.—Sur del Perú y Argentina 
Occidental.

Rhynehocyclus sulpliureseens. Verde oliváceo por arriba, cabeza lavada con cenicien
to; preorbitales y línea alrededor del ojo, blanquecino; alas pardas negruzcas, marginadas de oliváceo 
amarillento; cola parda oscura, lijeramente ribeteada de verde oliváceo; por debajo amarillo de 
azufre, teñido de oliváceo, garganta más agrisada; medio del vientre bastante más vivo; tapadas 
alares amarillo de azufre claro; pico córneo; patas pardas. Long. 13*1, ala 6’3, cola 6*1. Hembra 
semejante.—Sud América, desde el Norte de la Argentina (Misiones) hasta Veragua.

Pitangus boliviamis. Benteveo; en Córdova Titupiy en Tucuman y Salta Quctupi. Pardo 
por encima; cabeza negra; frente, superciliares y una línea alrededor de la nuca, blancas; gran co
pete del vértice, amarillo, con ápice negro; alas y cola pardas con ribetes rojizos; por debajo 
amarillo de azufre, bordes internos de las plumas alares y caudales rojizos claros; pico y patas 
negros. Long. 203, ala 10’5, cola 8‘2. Hembra semejante, pero con el copete amarillo menos 
desarrollado.—Bolivia, Sur del Brasil, Uruguay y Argentina. (Syn.: Saurophagus sulphuratus).

Myioclyiiastes solitarius. Gris por arriba, densamente cubierto de numerosas manchas 
del mástil negras; copete oculto del vértice amarillo: preorbitales y lados de la cara negros, su
perciliares blancas: alas negruzcas, primarias lijeramente ribeteadas de rojizo, cobijas y secunda
rias marginadas exteriormente de blanco agrisado; cola negruzca, con márgenes exteriores estrechas 
ferruginosas; por debajo blanco agrisado, con numerosas estrías negras; vientre y tapadas alares 
teñidos de amarillento, y sólo lijeramente estriados; pico pardo, patas negruzcas. Long. 18 c. 8, 
ala 11 c., cola 8 c. 4.—Brasil, Paraguay, Argentina hasta Buenos Ayres.

Hirundinea bellicosa. Negro de hollin por encima; alas negruzcas, con una chapa 
grande rojo-ferruginosa que ocupa la mayor porción de las primarias internas y secundarias: lomo 
y la mayor parte de las plumas de la cola rojo-ferrujinosos; porción apical de las plumas de la 
cola negruzca; rojo-ferruginoso por debajo, garganta agrisada; tapadas alares y barbas internas de 
las remeras, excepto en el ápice, semejantes al vientre, pero más vivo; pico y patas negros. Long. 
17 c. 7, ala 10 c. 7, cola 5 c. 5 .—Sudeste del Brasil, Paraguay y Argentina del Norte, hasta Cata- 
marca.

Myiobius nsevius. Pardo por arriba; preorbitales blanquecinos; copete oculto del vértice 
rojo ó amarillo: alas negruzcas, dos fajas á través de las cobijas y márgenes externas de las 
secundarias exteriores rojas pálidas ó leonadas, á veces blanquecinas; cola parda oscura; por de
bajo blanco leonado; lados de la garganta, pecho y flancos más ó menos distintamente flamulados 
(estrías ó pequeñas tiras como llamas) de pardo: tapadas alares leonado claro; pico pardo; 
mandíbula inferior blanquecina; patas negruzcas. Long. 11c. tí, ala tí’l, cola 5-7. Hembra seme
jante, pero el copete es amarillo ó falta. Veragua y Sud América Cisandina, hasta la República 
Argentina.

Pyroccplialus rubincus. Churrinche. Fueguero. Ceniciento muy oscuro por encima, 
cabeza con copete y cuerpo por debajo, escarlata; pico y patas negros. Long. 13 c. 1. ala tí'9, 
cola 5.7. Hembra ceniciento mas claro por arriba, blanca por debajo; pecho estriado de ceni
ciento: vientre más ó menos rojizo rosado.—Sud América, desde Colombia hasta Buenos Ayres.
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TliupUlonnx h iia a c u la tiis . Pardo de sombra (umber-brown) por arriba, más ó menos 
rojizo; preorbitalfcá con una inancha blanquecina; alas negruzcas, todas las cobijas anchamente 
terminadas en rojizo claro, que forma dos barras transversas; márgenes externas de las secun
darias exteriores del misino color; cola parda, pero no rojiza; por debajo blanco ceniciento sucio, 
garganta y vientre más vivos y con un tinte amarillento; tapadas alares y márgenes internas de 
las remeras, ocráceas; mandíbula superior parda oscura, la inferior blanquecina; patas pardiclaras. 
Long. 12 c. 7, ala 0*3, cola 84 .—Sudeste del Brasil, Bolivia y Argentina del Norte.

(lo nlo p u s h i'a ch v i·livn cliu s. Ceniciento por arriba; preorbitales blanquecinos; alas y 
cola negruzcas, con lijeros ribetes blanquecinos en las cobijas y  secundarias externas; por de
bajo más claro, blanquecino en medio del vientre; flancos con una chapa blanca oculta; pico 
pardo por encima, claro por debajo. Long. 17 c. 7, ala 10'1, cola 8.—Argentina del Norte: 
Tucutnan.

( lo n lo p u s  hnachv t;u*siis. Por arriba aceitunado plomizo oscuro; corona más oscura, 
negruzca; alas y cola negruzcas; las cobijas y las secundarias externas más ó menos ribeteadas 
de blanquecino; por debajo blanco sucio, más claro en la garganta y en medio del vientre, 
teniendo éste á veces un tinte oliváceo; pico negruzco por arriba, blanco amarillento por abajo; 
patas negruzcas; primera primaria más corta que la quinta. Long. 18 c. 3, ala 6 9, cola 2'5. Hem
bra semejante.—América Central y del Sur (Salta).

inrHiu* lyríunuilus. Ceniciento pardusco por arriba, corona algo más oscura; alas 
negruzcas, primarias estrechamente ribeteadas de rojizo, secundarias y cobijas más anchamente 
de blanca» sucio; cola negruzca, todas las rectrices laterales con la mayor parte de la barba 
interna rojiza, dejando solamente un estrecho borde negruzco á lo largo del mástil; por debajo, 
garganta y pecho, cenicientos pálidos: vientre y tapadas alares amarillo sulfúreo claro; bor
de inleino de las rectrices ferruginoso claro: pico córneo-oscuro: patas negruzcas. Long. 18
c.l), ala IKl, cola 8. Hembra semejante.—Sud América, hasta la Argentina (Catamarca).

kVI(y¡aiM*lius kVrox. Por arriba ceniciento oscuro, más ó menos oliváceo; alas y cola ne
gruzcas; cobijas y secundarias externas con ribetes más ó menos definidos de blanco sucio; por 
debajo, garganta y pecho, cenicientos; abdomen y tapadas alares amarillos de azufre; pico pardo 
oscuro; patas negruzcas. Long. 17 c. 7, ala 8*8, cola 8*4. Hembra semejante.—Antillas del Sur 
y Sin! América hasta la Argentina (Mendoza y Buenos Ayres).

M v u iic li its Aceitunado verdoso por encima, gorro negro; alas y cola negruz
cas, más ó menos ribeteadas de pardusco; por debajo, garganta y cuello, gris claro; abdomen y 
tapadas alares amarillo sulfúreo claro; borde interno de las remeras leonado; pico córneo-oscuro; 
patas negras. Long. 17 c. 7, ala 9T, cola 8-6. Hembra semejante.— Argentina del Norte, Bolivia 
y Sur del Perú.

Knipnlonoim is a u i‘an tio -ati* o -ci‘is ta t iis . Ceniciento por arriba; gorro brevemente 
crestudo, negro, con una mancha grande en el vértice, amarillo brillante; alas y cola negras par
duscas; cobijas y secundarias lijeramente ribeteadas de blanquecino; por debajo como por encima, 
pero algo más claro y con un tinte muy lijero amarillo en la rabadilla; pico y patas negros. 
Long. 10 c. 2, ala 9*3, cola 7*8. Hembra semejante, pero las primarias externas menos acuminadas. 
— Interior del Brasil, Perú Oriental y Argentina hasta Buenos Ayres y Mendoza.

Tyrannus melancholicus» Por encima gris, con un lijero tinte verdoso; cabeza con un 
copete, oculto en el vértice, escarlata y amarillo; preorbitales y auriculares negruzcos; alas y cola, 
negras parduscas, con ribetes más ó menos claros; por debajo a inarillo; garganta blanca agrisada, 
pecho más ó menos agrisado, tapadas alares amarillas claras, pico y patas negros; primarias ex
ternas atenuadas; cola profundamente ahorquetada. Long. 21 c. 3. ala 1P4, cola 10*1. Hembra 
semejante. México y América Central y del Sur hasta Buenos Ayres.

M í I v i i I k k  ty ra n n u s . Tijereta. Ceniciento por arriba, lomo negruzco; gorro negro de 
azabache, con un copete amarillo oculto en el vértice; alas pardas oscuras, cola negra, barba 
externa de la rectriz exterior, blanca; por debajo blanco; pico y  patas negros; las tres primarias 
externas escotadas en el ápice. Long. 35 c. 5, ala 1P4, cola 30 4. Hembra semejante, pero las 
plumas externas de la cola no son tan largas, —México y América Central y del Sur hasta Patagònia.
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Familia 25. T r o g 1 o d í t i d o s ó R a t o n a s ,  T a c u a r i t a s ,  etc. El tipo de esta familia 
es la Ratona, Ratoncita, Tacuara, Tacuarita, nombres con que se la designa generalmente en el 
Litoral. Contiene cinco especies:

D o n a c o b iu s  a t i i e a p i l lu s .  Pardo chocolate oscuro por arriba; gorro, alas (con una mancha 
b anca en las primarias internas) y cola, negros; rectrices laterales terminadas anchamente en 
blanco; por debajo leonado ocráceo: lados del pecho y flancos con lineas cruzadas pardas oscuras 
Long.^ 18-8. Hembra semejante.—Desde las Guayanas hasta el Norte de la Argentina.

li»og-lo<lytcs fuirvus* La Ratona, Tacuara, Tacuarita. Parda por arriba; las rectrices y bar
bas externas de los remos rayadas de líneas oscuras ondulantes; pico v patas córneos- ojo 
pardo.^ Long. 11*8. Hembra*, semejante. Se la encuentra por todas partes, en los campos y en las 
montanas, en los bosques y en las ciudades, y anida en cualquier cavidad: en el hueco de un 
tronco, en la grieta de una roca, en una botella, en un zapato, en un bolsillo, y en cualquier parte 
donde su cuerpecito inquieto pueda penetrar. El nido está compuesto de palitos ó de pajas finas 
y cerdas, y pone 8 o 9 huevos de un color rosa subido, densamente manchados de pardo rojizo 
bu canto es en extremo vivo y alegre.—Sud América.

1 ro g ’lo d y tc s  a u r ic u la r is .  Cab., descubierta por Schulz en la Sierra de Tucuman. 
arte superior y flancos pardos, cejas blancas, mitad posterior de las auriculares negra; garganta 

y medio del vientre blanquecinos, teñidos de amarillo pardusco; alas y cola finamente barradas 
de negio; rabadilla con barras más anchas negras y blancas.

T ro g ’lo d y tc s  h o rn e n s is  (B. Sh,).—(Oustalet, Miss. Cap Hora, VI, n. 3l\
C is to th o ru s  p la tc n s is .  Pardiclaro por arriba, variado con rayitas negras; cabeza parda, 

rayada de negro; lo posterior del cogote pardo mas claro, con rayitas negras estrechas; cobijas 
a.ares pardas; rectrices pardas más oscuras que el lomo, con barras pardinegras; lo inferior 
gris eonado pálido. Long. 10-7 Hembra: semejante. Argentina, hasta Patagcnia é Islas Malvinas.

Familia 26. M o t a c í l i d o s  ó C a c h i l a  s.
A iilh u s  c o n te n d e rá .  La Cachila. Color ante de arena, moteada de centros negros en las 

pumas; rectrices y caudales pardas oscuras, con borde ante, la penúltima rectriz con ápice blan
co la externa casi toda blanca: cuello y pecho como arriba, con manchas negras grandes, trian
gulares; flancos ante, estriados de negro; abdomen y tapadas caudales isabelinos; pico gris oscuro: 
patas rosadas. Long. lo- 2 .-Paraguay, Argentina hasta por toda la Patagònia y Chile.

11 llls  «u*catus. Parecida á A. carrendera, pero con pico menor: uña posterior mas 
orta y encorvada: superficie inferior menos manchada, y distinto carácter en la segunda rectriz

que tiene una linea blanca distinta y clara á lo largo del lado interno del mástil. Long. 15-2 -  
Perú, Bolívia y Argentina. °

Familia 27. T a m n o f í l i d o s ,  Batarás de Azara, Formicaridce de la Argentino Ornithology, y 
de los cuales du* Azara que no comen Hormigas.
an I 1'™ ™ » ™ ™  L e a c h i t  Negro, densa y conspicuamente manchado por arriba de blanco ó

. .. ^ * ° ’ £das’ |as canchas se encuentran en las barbas externas de las plumas:
v Ĉ U. a GS 6 1 raente ribeteadas de gris; cola negra, no manchada; plumas de lo inferior del

cha* rZ 6 Vientre !’Jeramente ribeteadas de gris; pico y patas negros. Long. 26*4. Hembra: man-
la_ r<a„ / ° reS y amardlas' alargándose en la corona como tiras, y teñidas de rojizo; borda interna de
„ a T 63 ^ an^ iada tainblen¡ todo lo inferior densamente manchado de amarillo claro.—Brasil y Argentina del Norte.

hianda ■ i ** niajoi». Negro por encima, cobijas alares cruzadas por una fila de manchas
tnanHn nz exteina de caí â lado con barras y ápice, blancos, las otras rectrices, excep-

f̂ -.ar me 10’ mancbadas de blanco en las barbas internas: por debajo blanco puro: pico 
infrrinrp« ab ^  ^embra'' roja de tabaco por encima; blanco por debajo; flancos
del Nn f V  u tenld°S de ocraceo; toda la cola como el dorso. — Paraguay y Argentina
Las Conchas^ * ^  AyreS’ d°nde más de Una vez se han obtenido ejemplares en
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T haiiinopliiliis cuei·iileseens. Gris por arriba, negro en la corona, y una chapa de 
plumas blancas y negras en medio del lomo; alas negras, las cobijas densamente manchadas y la 
borda interna de las remeras ribeteada de blanco; cola negra con ápice blanco, menos el par inter
medio; la rectriz externa tiene una mancha alargada blanca en medio de la borda exterior; por 
debajo ceniciento, blanco en el vientre; pico y patas negros. Long. 13*9. Hembra: por arriba 
verde oliváceo terroso, amarillento en la corona; cobijas alares y cola como en el macho; remos 
pardo-oliváceos; por debajo gris oliváceo amarillento, subiendo á ocráceo en el vientre y flancos.— 
Paraguay y Argentina hasta Mendoza y Buenos Ayres.

T liu im iop liilus i'u iicap illu s. Pardo oliváceo por encima, teñido de rojizo, más vivo en 
la corona; cejas y costados de la cabeza gris-blanquizcos; alas pardo-oliváceas oscuras, con las 
bordas internas ribeteadas de ocráceo; cola negra, con ápice blanco (menos las dos centrales) 
como las manchas de las bordas internas; gris blanquizco por debajo, con barras negras desde la 
garganta hasta el vientre; pico y patas negros. Long. 15'6. Hembra: como el macho por enci
ma; excepto la cola que es pardo-rojiza; blanquecina por debajo, teñida de ocráceo, y con motea- 
dura agrisada apenas perceptible. — Paraguay y Argentina hasta Buenos Ayres.

Familia 28. T a n á g r i d o s. — En este grupo el pico es cónico, fuerte, corto, de tal modo que 
muchos autores forman de los Tanágridos una sección de los Conirostros. Existe la escotadura 
apical y el ápice es ligeramente ganchudo. Viven de frutas con preferencia, y también comen 
carne y grasa, y los hay insectívoros. Se divide en dos Subfamilias: los Vireouitios, de pico alto, 
visiblemente comprimido en los bordes y tarso más largo, lo que les comunica una fisonomía 
más esbelta, y los Tanagriuos, á veces de colores muy variados y de contraste, con el pico no 
tan alto y el tarso más corto. De los Virconinos, dos de cuyas especies (Cyclorhis) llevan aquí el 
nomine de «Juan-Chiviro» que recuerda por onomatopeya su voz, tenemos cuatro.

Yii*«*osyl vía <• li i v i. (Contramaestre gaviero de Azara). Con la corona hasta el cogote azul 
duro de pizarra, limitado lateralmente por una ceja blanca, bordada finamente por arriba de par
do; dd pico al oído, por arriba, una tira oscura; lados de la cabeza, cegóte, espalda, lomo, ribe
te do los remos, de las rectrices, cobijas alares y lados del cuello, de un verde opaco amarillen
to; lo demás de la cola, cobijas de! trozo externo y el centro de las del orden mayor, pardos; 
lodo lo inferior blanco puro, menos la rabadilla, los costados, las tapadas alares y bordita infe
rior de los remos, amarillo claro: pico negro arriba y en la punta, lo demás blanquizco; patas 
aplomadas. Long. 13 c. 7.—Sui América, desde Colombia hasta Buenos Ayres.

Ilylojpliilus puMulods. Corona y nuca pardo rojizo vivo; el resto de lo superior, inclu
yendo la cola, cobijas alares y borda externa de los remos, verde oliváceo vivo: mejillas y lo 
superior de la garganta blanquecino; auriculares negruzcas, con estrías centrales blancas, tapa
das alares, axilares, márgen interna de los remos y tapadas caudales, amarillo de limón; el resto de 
lo inferior amarillo sucio, lavado de aceitunado en el pecho y flancos, é inclinándose á ocráceo 
pálido en el abdomen; pico cárneo oscuro, patas avellana. Long. 11*2. — Sur del Brasil, Paraguay 
y Argentina del Norte.

(lye lovh is oclirocep lia la . (Cickl. viridis, Burm., etc.) El Juan Chiviro. Verde oliváceo 
por arriba: cabeza por arriba ocrácea parda, más ó menos rojiza, frente y superciliares rojo de 
castaña, costados de la cabeza gris claro; por debajo ante pálido, pecho y flancos amarillos: gar
ganta blanco-agrisada, pico gris rojizo, patas grises, ojo rojizo. Long. 177. Hembra: semejante. 
— Desde el Sur de Buenos Ayres hacia el Norte por el Rio Paraná.

íly v lo rh is  v ir id is (Viell.). Había verde de Azara, C. altirostris Salvin, Scl. et H.). No 
es motivo el que se insinúa en la Argaitine Omithology para quitar á esta Ave el nombre que de
be llevar. Yo he conocido un gran naturalista que, entre varios sinónimos, elegía el que consi
deraba más eufónico. -;A donde irían á parar las leyes de la nomenclatura si tales opiniones 
predominaran.- La especie en cuestión es verde-oliváceo por encima, cabeza más ó menos roji
za, frente y superciliares rojo-castaña, lados de la cabeza, gris; por debajo ocráceo pálido, pecho 
y costados amarillos, garganta agrisada, pico corto y espeso, rojizo pálido, con una mancha ne
gra en la base de la mandibula inferior; patas rojizas. Long. 16'2—Paraguay y Argentina del Norte.
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Los Taiiagy'inos, los Lindos de Azara, presentan 14 especies distribuidas en 10 géneros. Sólo 
á cuatro les conozco nombre vulgar.

Euphonia nigricnllis. Negro purpureo lustroso por encima; cabeza y nuca, azul: frente, 
garganta, lados de la cabeza y pico, negro; por debajo amarillo naranja; axilares amarillo pálido: 
tapadas alares blanquecinas, ribetes internos de las rectrices, ceniciento pálido; patas pardiclaras. 
Long. 11’ 2. Hembra: verde oliváceo por encima, algo más claro en el lomo; cabeza azul; frente 
castaña, con una márgen estrecha oscura entre ella y lo azul de la cabeza; por debajo verde oli- 
váceo-amarillento, más vivo en el vientre.—Sud América, desde Colombia hasta la Argentina del 
Norte.

Euphonia clilorotíca. Por encima negro purpúreo oscuro: mitad anterior de la cabeza y 
todo lo inferior, amarillo; pico, patas, garganta, alas y cola por debajo, negro; en las barbas in
ternas de las dos rectrices externas y en las internas de los remos, una gran chapa blanca. Long. 
8’ 2. Hembra: verde-oliváceo-agrisada por arriba, con un tinte amarillento en la frente y en el lomo; 
por debajo más amarillo, con el centro del pecho y el vientre ceniciento claro; flancos y rabadilla 
amarillo pálido; tapadas alares y ribete interno de los remos, blanquecino.—Guayana, Brasil, Pa
raguay y Argentina del Norte.

He cazado esta especie en Formosa, en Mayo del 97, y la anterior en Abril del 85. En ambos 
casos el tubo digestivo estaba lleno con los frutos de los Loranthus, que así propaga, despues de
someter las semillas, que no digiere, al calor interno de su organismo. Las diversas especies de
Loranthus, traídas de Formosa en este año, tenían plantitas recien nacidas hasta sobre sus propias 
hojas, y en algunos había vestigios de deyecciones. Los Guaraníes llaman á los Lorantos Güira- 
potí-iboty, que significa Flor de deyección de ave.

Pipridea melanonota. Por arriba azul violáceo; toda la región interescapular más oscura, 
negruzca; alas y cola negras con ribetes azules; pico, frente y lados de la cabeza, negros; cuerpo 
por debajo, con las tapadas alares, ocráceo claro; lo inferior de las alas y la cola, negruzco; 
patas pardas. Long. 14-3. Hembra: pardo oscura por arriba, teñida de azul en la cabeza y en 
el lomo; por debajo como el macho.—Sud América, desde Venezuela hasta Paraguay y Argentina 
del Norte.

Stephanophorus lcucoceplialus. Llamado á veces Cardenal azul. Es azul profundo 
uniforme; gorro blanco sedoso, lo anterior negro, seguido de un penachito carmesí; pico pardine- 
gro; patas pardas. Long. 17*7. Hembra semejante, pero el color menos vivo. — Sur del Brasil, 
Paraguay y Argentina hasta Buenos Ayres, donde se le vé con frecuencia, sólo ó en pareja, en
los juncales y bosques ribereños, en Las Conchas, etc.

Tanagra sayaca. El Verdón, el Siete colores ó Siete cuchillos azulado. Es gris azulado 
más claro por debajo; alas y cola negruzcas, ribeteadas de azul verdoso; cobijas menores azul 
verdoso súcio como los ribetes de las alas; pico plomizo; patas pardas. Long. 15*2 Hembra 
semejante.—Sur del Brasil y Argentina.

Tanagra striata. Siete colores, Siete cuchillos, Siete vestidos. Con el pico, alrededor 
de éste y de los ojos, y espalda, negros; lomo anaranjado; toda la cabeza y ribetes de las alas y 
de la cola, azules; abdomen amarillo, que se torna anaranjado en el pecho; pico córneo; patas par
das, Long. 177. Hembra: pardo-agrisada; más clara por debajo, teñida de aceitunado amarillento 
en el lomo y en la garganta. Sur del Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina hasta Mendoza y 
Buenos Ayres. Persigue las naranjas, que ahueca, practicándoles en la corteza una abertura, por 
la que puede pasar la cabeza-

Pyranga Azaree. Rojizo súcio por arriba; interescapulio y ribetes de las alas de tinte ceni
ciento; por debajo más vivo, rojo rosáceo casi uniforme, oscurecido en los flancos; pico plomizo; 
patas pardas. Long. 18'2. Hembra: olivácea agrisada; amarilla por debajo, pasando al ceniciento 
en los flancos y en el vientre. — República Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Ha sido ha
llada hasta Mendoza y Buenos Ayres.

Trieliothraupis qua«li»icolor. Oliváceo agrisado por arriba, una cresta vertical, grande, 
recumbente, amarillo vivo; lados de la cabeza, alas y cola, negro; leonado claro por abajo: tapa
das alares y una barra cerca de la base de los remos, blanco; pico blanquecino, plomizo en la base;
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patas pardiclaras. Long, WV2. Hembra: semejante, pero sin la cresta. Sur del Brasil, Paraguay 
v Misiones.

T lilvp op sis Ceniciento por arriba; gorro rojo castaño vivo; por debajo amarillo
con los (laucos teñidos de ceniciento; tapadas alares blancas; pico plomizo, patas pardiclaras. Long.
I 2 7. Bolivia y Tucuman.

l£iinrr«‘iiioii «•itriiiHliis. Por arriba verde aceituna, más oscuro en la cabeza; alas y 
cola pardinegruzcas, con ribete oliváceo; una tira superciliar ancha que comienza en la frente á 
cada lado y otra que empieza en la boca, amarillo vivo, dejando en medio una ancha placa acei
tunado oscuro: por debajo amarillo: pecho y flancos, oliváceo; garganta amarilla, ribeteada á 
cada lado por una tira mistacal olivácea oscura; pico negro, patas pardas. Long. 16'2.—Tucuman.

Verde oliva por arriba: alas yxola negruzcas, ribeteadas de oliváceo: 
cabeza negra, superciliares blancas, tira vertical y nuca, ceniza; por debajo blanco, con una banda 
pectoral estrecha pero distinta; costados cenicientos; dobladura del ala amarilla; pico amarillo, con 
la mandibula superior negra en su mitad superior; patas pardas. Long. 14T.—Bolivia y Argen
tina del Norte.

S a lta lo r  s im ilis . Ceniciento por arriba, interescapulio y cobijas mayores y secundarias la
vadas de verde aceitunado; superciliares blancas; por debajo leonado claro, como las tapadas 
alares; garganta blanca marginada á cada lado con una línea negra: los flancos pasan al ceni
ciento; pico plomizo; patas pardas. Long. 213. Hembra semejante.—S. E. del Brasil y Argen
tina Oriental.

KnKnloi* 4*.<i‘i*8iloseens. Ceniciento por arriba; alas y cola más oscuras: superciliares cortas 
blancas, por debajo ceniciento pálido; garganta blanca, con una tira rictal á cada lado negruzca; 
cuello lijeramente teñido de leonado; medio del vientre blanquecino; lo inferior del vientre y 
rabadilla fuertemente lavados de leonado: tapadas alares leonadas claras: pico negro; patas pardas 
Long. 21 ■!». Hembra', semejante. — Paraguay, Uruguay y Argentina hasta el Baradero y sigue al 
( Incidente hasta Salta.

Kallntoi* iii'osli'is. Ceniciento por arriba, con un lijero lavado oliváceo; cabeza
más oscura, lados de la cabeza y garganta, negros; tira superciliar, que comienza sobre el ojo, 
blanca; por debajo ceniciento claro mezclado de leonado; un collar gutural bien marcado que 
pasa ile un lado á otro del cuello, negro; extremas de las rectrices externas más ó menos varia
dos de Illanco; pico anaranjado claro; patas pafeas agrisadas. Long. 18-8. Hembra: semejante, 
menos vivamente coloreada, y el collar gutural falta casi ó por completo. — Paraguay, Uruguay y 
Argentina. — Los Saltator llevan los nombres de Pepitero ó Pipitela en el Interior de la República.

Familia 29. — F i t o t ó m i d o s. — Estos curiosos animales, colocados' por unos entre los 
Dentírostros, por otros entre los Conirostros, se aproximan más á éstos por sus costumbres, régi
men, forma del pico y caracteres generales. Su principal rasgo, el distintivo, reside en el borde 
de la mandíbula, que es dentado como sierra. La especie Argentina que tiene más amplia dis
persión es la:

IM ry to to im i r a r a  de Molina (rutila Vie il l .), que se encuentra desde Tucuman por las pro
vincias andinas hasta Mendoza y baja hasta la Tierra del Fuego.

También se encuentra en Entre R íos (Barrows) y en la Provincia de Buenos Ayres, donde En
rique Lynch A. lo ha señalado del Baradero, y yo de Las Conchas, habiéndolo visto también en 
los alrededores de la Capital. H udson dice que en Patagònia le llaman «Chingólo grande», 
Lynch lo designa como «Rechinador» y en Tucuman lo he oido denominar «Cárnerito» ó «Cor- 
derito» por su voz; en Salta «Perezoso». El macho es plomizo por arriba con lijeras manchas 
más oscuras en los mástiles, frente de color rojo acanelado, ó de ladrillo vivo, alas y cola negruz
cas, dos barras alares, bien marcadas, y ápice de todas las rectrices laterales, blanco; por debajo 
rojo î como el de la frente), flancos plomizos, tapadas alares blanquecinas. Long. 17*7, ala 8*6, cola 
8*2. Hembra-, por arriba gris, densamente estriada de negro.; por debajo blanco súcio, con densas 
estrías negras; vientre y rabadilla leonados.
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Phytotoina angustirostris, señalada por mi de Salta Fauna de Sa¿ta)\ es de un co
lor agrisado claro y con numerosas estrías pardinegras.

En Tucuman existe una tercera especie del tamaño y aspecto de la Ph. rara; pero no es ro
jiza por debajo, sino de un color plomo, con algo blanco en los lados do la cabeza y quizá algo 
negro. Tiene allí los mismos nombres que la rara\ pero no pude conseguir ningún ejemplar.

Sección Y. Conirostros.

Familia 30. P a r i d o s .  Es la familia 6, Mniotiltida?, de la Argentine Ornithoiogy.
Pamila pitiayuini. Azul claro por arriba; el manto y lo superior del dorso amarillo oli

váceo; rectrices centrales azules, las demás, inclusive los mástiles, negruzcas; mejillas y lo infe
rior del cuerpo, amarillo vivo; lo inferior del abdomen y tapadas caudales, blanco; mandíbula su
perior, negra, inferior amarilla; ojo pardo. Long. 10 T, ala 5*1, cola 37. Hembra semejante, 
pero de color mucho más pálido.—Sud América, y, en la República Argentina, desde el Norte 
hasta Buenos Ayres, donde es frecuente en las islas del Delta y hasta en los alrededores de 
la Capital.

Geothlypis velata. Verde amarillento por arriba y asi las cobijas alares; remeras pardas 
oscuras, ribeteadas de amarillo oliváceo; rectrices amarillo oliváceo; corona hasta el occipucio, 
gris azulado; una banda negra se extiende de la frente al ojo y baja á la mejilla; garganta y lo 
inferior del cuerpo amarillo vivo; pico negro; patas pardo pálido; ojo pardo. Long. 14 c., ala 5-8, 
cola 5*8. Hembra semejante, pero sin lo negro en la cara.— Brasil, Paraguay y Argentina; Salta 
Entre R íos y Buenos Ayres.

Basileuterus auivicapílliis. Amarillo oliváceo por encima, más claro en el lomo y co
bijas caudales; rectrices pardo cenicientas, con ribetes amarillentos, mástiles oscuros; corona casta
ño anaranjado claro; nuca y pescuezo gris ceniciento pálido; á cada lado de la corona una tira 
ancha negra, que se extiende del pico al pescuezo; también una tira blanco cenicienta sobre el 
ojo; lo inferior amarillo vivo; axilares y tapadas alares blancas; pico y patas parduscos. Long. 
11 ‘2, ala 2'2, cola 5T. Hembra semejante.—Sud América, Paraguay y Misiones.

Setox^liag’a bruimeiceps. Color general amarillento oliváceo apagado; cobijas alares 
gris apizarrado oscuro, mástiles negruzcos: cobijas caudales grises apizarradas, lavadas de aceitu
nado; rectrices negruzcas, el par externo blanco, el siguiente par blanco ribeteado de negro en 
la borda externa, el tercer par,con una mancha grande blanca en el extremo: corona castaño 
oscuro; pescuezo gris apizarrado; superficie inferior del cuerpo amarillo vivo: tapadas caudales y 
cobijas alares blancas. Long. 127, ala 5*9, cola 5*8. Hembra semejante.—Bolivia, Tucuman y 
Catamarca.

Familia 31. F r i n g í l i d o s .  A esta familia pertenecen algunas de nuestras especies más 
conocidas, cuyos caracteres pueden servir de tipo de comparación: el Jilguero, el Cabecita ne
gra, el Cardenal, los Corbatitas (Spermophila) el Chingólo y muchos otros, entre los cuales debe 
contarse el Gorrión (Passer vulgaris), completamente naturalizado ya en el país, donde tiene 
á Buenos Ayres como centro de irradiación hasta más de 50 leguas en todas direcciones.

Pheucticus aureiventris. Por arriba, cabeza, garganta, pecho, cola, manchas esparci
das de los costados, pico y patas, negros; cobijas alares menores amarillas; dos manchas en las 
cobijas mayores, la base de las primarias y el ápice de las tres rectrices externas, blanco; vientre 
y tapadas alares, amarillo brillante. Long. 2P8, ala 1P2, cola 8-6. Hembra semejante. —Bolivia y 
Argentina del Norte (Salta).

Guiraca cyanea. Azul de índigo, cobijas alares menores azul celeste; remeras, rectrices 
pico y patas negros; frente azul celeste y cabeza lavada del mismo color. Long. 17 c., ala 8‘8, 
cola 7. Hembra parda, de color más vivo y rojizo por debajo. — Brasil, Paraguay y Argentina 
del Norte hasta Buenos Ayres. No es rara esta especie en el Delta, cuando maduran las semillas 
de los Juncos.

Guiraca g'laueocoerulca. Azul glauco uniforme; alas y cola negruzcas, con las plumas
TOMO I. 69
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ribeteadas de azul claro. Long. 14*1, ala 7, cola 5'7.— Paraguay, Uruguay y Argentina, hasta 
Buenos Ay res.

Oi*'Yzohoi‘iis M avíim lm ni. Negro, chapa alar grande, axilares y tapadas alares, blanco; 
pico amarillo pálido, fíalas pardas. Long. 14*0, ala 7, cola 6*1. Hembra parda; por debajo ocrá
ceo pardusco.—Sur del Brasil, Paraguay y Argentina del Norte.

Spcionopliiln pnlusli-is. Por encima, desde el pico hasta el lomo, ceniciento azulado 
claro; por debajo, desde el pico hasta el medio del pecho, incluyendo el párpado inferior, auricu
lares y lados del cuello, blanco puro; el resto de lo inferior, lo posterior del lomo y cobijas cau
dales superiores, rojo castaña vivo, alas y cola pardo negruzcas, ribeteadas de blanquecino, se
cundarias internas negras, sus ápices y borda externa ampliamente blancos; una chapa blanca 
atraviesa la base de todas las primarias con excepción de las dos primeras; pico y patas, negros; 
iris oscuro. Long. 11-2. ala 5-8, cola 4. Hembra, por encima, aceitunado verdoso uniforme, poco 
perceptiblemente estriado de oscuro, por debajo leonado amarillento claro, alas y cola casi como 
el macho, pero de colores más apagados. — Entre Rios, en los bañados cerca de la Concepción.

S p cc in o p h iln  p liiin h c iccp s , Salvad .—Macho. Cabeza por arriba y occipucio plomo ce
niciento, dorso y cobijas caudales, pardo; uropigio castaño, mejillas y'garganta pardo castaño os
curo, casi negro, difundiéndose gradualmente en el color castaña del pecho; abdomen y subeau-
dales, acanelado; alas negruzcas, con los bordes de las plumas más claros, cobijas pardas, del
misino color del dorso; espejo alar blanco, tapadas alares pardas; remeras por debajo hácia la 
base, blancas; cola negruzca, con ribetes sutilísimos de las rectrices más claros; pico negro, patas 
pardas. Long. total 1U c. 5 m¿ts ó menos, ala 5’S, cola 44, caballete del pico 0'8, tarso L5.—Tu- 
cunían. (Esta especie fué descubierta por el Dr. A. B okelli y publicada por S alvadori en el 
hoüctt. dei A fu set di Zoo!, cd Anal, comp, delia. R. Uuwersith di Torino, en 1895, T. X).

Spccinopli ¡ln m cln iioccplm la. Negro por encima, lomo y cobijas alares menores roji
zo vivo, mancha preurbital, á cada lado, blanca, alas y cola negras, chapa alar blanca; por debajo, 
gaiganla blanca, laja pectoral negra, vientre rojizo pálido, flancos y rabadilla rojizo oscuro, ta
padas alares blancas; pico y patas negros. Long. 12*7, ala 5*8, cola 5'5.— Paraguay y Argentina. 
Observada en Punta de Lara. Sin ser frecuente, se suele encontrar cerca de Buenos Ayres, par
ticularmente en los bosques ribereños del Rio de la Plata.

Kp^nnopliila cuerulcsccns. El Corbatita, Corbatilla ó Encorbatado, en Buenos Ayres. 
Por encima pardo ahumado claro; frente y preorbitales negros; por debajo, barba y parte superior 
de la garganta, negro, con una tira blanca, distinta, á manera de bigote, á cada lado; cuello por 
delante blanco; faja pectoral, ancha, negra; abdomen blanco, lijeramente variado de gris y negro 
en los flancos; tapadas alares blancas; pico córneo claro; patas pardas. Long. 11' 8, ala 5' 7, cola 
-1' 4. Hembra-, pardo oliváceo claro; alas y cola más oscuras; por defjajo más clara, teñida de 
ocráceo; el medio del vientre casi blanco. —Sur del Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina, hasta 
Mendoza y Buenos Ayres.

Paroai·ia cucullata. El Cardenal. Gris por encima, más azulado en el macho que en 
la hembra; remeras y rectrices gris negruzcas; toda la cabeza, copete y garganta, escarlata brillante, 
color que baja hasta el pecho; por debajo blanco, el cual sube por los costados del cuello; nuca 
salpicada de manchas blancas. Long. 20'3, ala 10' 1, cola 8' 6, — Bolivia, Paraguay y Argentina, 
hasta Buenos Ayres. Observaré que, aunque la mayor parte de los Cardenales que vienen al 
mercado de Buenos Ayres son bastante jóvenes, como lo hace notar H udson, nò se obtienen del 
nido, sino cazados con liga, ó, lo que es más frecuente, con redes. Es animal poco avisado y se 
captura tan fácilmente como el Chingólo.

Pavoíivia capitata* Capità de Azara . Negro por arriba; cabeza escarlata brillante, el 
negro y rojo divididos por blanco, las inanchitas, en forma de media luna del pescuezo, se estre
chan en punta en la nuca; garganta negra, color que se extiende hasta el pecho; por debajo 
blanco; pico y patas córneo-amarillentos. Long. 16*5, ala 7-6, cola 6*3. Hembra semejante, con 
colores más apagados. -  Paraguay, Bolivia y Argentina hasta el Paraná. Es abundante en el 
Chaco, donde la he visto (en Formosa) en bandaditas que bajan al suelo á buscar su alimento, y 
que, peí turbadas, vuelan y se posan en las ramas inmediatas, ni más ni menos que como los
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Chingólos; pero los ejemplares, salpicando el suelo con el vivo contraste del rojo, blanco y negro 
de su plumaje, es algo digno de verse. En los juncales de Santa Fé, frente á Paraná, eran muy 
abundantes á fines de Febrero del 84. En las piedras de la ribera se las vé cuando van á beber.

Coripliosi»ingus cristatus. Por encima negro lavado de rojizo; lomo carmesí; remeras 
y rectrices negras; frente negra; copetillo asentado escarlata vivo; todo lo inferior carmesí. Long. 
13'7, ala 6*3, cola 5'7. Hembra parda por encima, con lavado escarlata en el lomo; por debajo 
color salmón, blanquecino en la garganta.—Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay y Argentina 
del Norte.

Lox>liospingus pusillus. Gris por encima; lados de la cabeza y copete negruzcos; cejas 
anchas blancas; alas negruzcas, ribeteadas de gris blanquecino; cola negruzca, rectrices laterales 
con ámplio ápice blanco; por debajo blanco agrisado, más claro en la garganta y en el medio 
del vientre; pico córneo oscuro; mandíbula inferior blanquecina; patas, pardo pálido. Long. 12' 7, 
ala 6 - 1, cola 5 ' 8 . —Argentina del Norte, desde Salta y Tucuman, por Córdova, hasta Entre R íos. 
Es un lindo animalito que vive en pequeñas bandadas, ó más ó ménos aislado. Lo he observado 
y cazado en Tucuman y en Salta, y vive como los Chingólos, cuyos movimientos tiene.

Donacospiza albifrons. Por encima gris amarillento; el dorso estriado de negruzco; 
cobijas alares menores, gris claro; cobijas mayores y remeras, negras, con ribetes pardos; cabeza 
casi lo mismo que el dorso, un tanto gris en las mejillas, la corona y la nuca lavadas de pardo 
oliváceo: tira superciliar y superficie inferior, leonado; pico y patas, córneo. Long. 15' 2, ala 6' 1, 
cola 7* 6. — Paraguay, Uruguay y Argentina hasta Buenos Ayres.

Poospiza nigrorufa. Chiloé, Chivichío, Ouién-te-vistió, en Buenos Ayres. Por encima 
de color negro, lijeramente bañado de oliváceo; tira superciliar pajizo claro; las dos rectrices 
externas de cada lado con ápice blanco; garganta y superficie inferior castaño vivo; centro del 
abdomen blanco; tapadas caudales leonado claro. Long. 14-3, ala 6*1, cola 5*5. Hembra', partes 
superiores no tan oscuras como en el macho; lo inferior leonado claro, moteado y estriado de 
negruzco. Sur del Brasil, Paraguay y Argentina.

Poospiza W hitii. Por encima gris claro, muy débilmente lavado de aceitunado; cola 
negra, las rectrices externas, de cada lado, con ápice blanco, como en P. crythro[>hrys\ chapa 
entre el pico y el ojo, la mitad anterior de la lira superciliar, y la barba, blanco; lo posterior de 
la ceja y superficie inferior, castaño; medio del vientre, blanco; tapadas caudales leonadas. Long. 
13'7, ala 5‘8, cola 63. Hembra semejante; pero el pecho rojizo pálido; abdomen blanco; lados, 
gris y leonado.—Córdova.

Poospiza erytlirophrys. Gris por encima, débilmente lavado de aceitunado; cobijas 
alares mayores con ápice blanco, remeras negruzcas con ribete gris; cola gris negruzca, con las 
dos rectrices externas de cada lado con ápice blanco, y en la rectriz externa el blanco se extiende 
por las barbas externas hasta la base de la cola; tira superciliar y toda la superficie inferior, 
castaño claro; más pálido aún en el abdomen; tapadas caudales leonadas. Long. 13*7, ala 6T 
cola 57,—W h ite  la descubrió en Catamarca, «y, más tarde, á unas 20 millas al Norte de Bue
nos Ayres»—es decir, por San Fernando ó Las Conchas.

Poospiza assimilis. Gris por encima, lijera tira superciliar blanquecina; medio de la 
espalda y alas lavadas de rojizo; lomo rojizo vivo; cola negruzca, las dos rectrices externas de 
cada lado con amplio ápice blanco; por debajo gris, blanco en medio del vientre; flancos y 
rabadilla rojizo vivo; tapadas alares blanco, agrisado; pico córneo, mandíbula inferior amarillenta; 
patas pardielaras. Long. 127, ala 6'1, cola 5-8.—Argentina del Norte: Misiones, Entre Ríos 
(Concepción).

Poospiza ornata. Gris por encima; dorso mas ó menos variado de castaño; largas cejas 
blancas ocráceas; alas negruzcas, con las cobijas ribeteadas de blanco; cola negra, las rectrices 
laterales con ancho ápice blanco; por debajo castaño oscuro, mas claro en medio del vientre; 
pico y patas, pardo oscuro. Long. 134, ala 5*8, cola 57.—Mendoza.

Poospiza torquata. Gris por encima; alas negruzcas, las cobijas mayores con ápice 
blanco; rectrices negras, las dos externas de cada lado con ápice blanco; en el pico nace una 
ancha tira blanca que, pasando por el ojo, llega á la nuca; corona gris; lados de la cabeza
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inoros; por debajo. blanco, con ancha faja pectoral negra; tapadas caudales rojizas. Long. 13*3, 
ala MI, cola ;V7,— Bolivia 3' Argentina: Santiago del Estero y Mendoza.

l*ooN|>i:¿n in<*límol<*uca. Por encima, cabeza y cogote, negruzcos; lomo gris; alas y 
ru la  negruzcas, las tros rectrices de cada lado con ápice blanco; por debajo, blanco; costados 
lavados de gris, pecho y vientre también teñidos débilmente de gris. Long 13, ala 5*7, cola 5- 
Utmhni semejante. —Argentina del Norte, Salta hasta Concepción del Uruguay. En Formosa (20*10' 
Lat. S.; era abundante en Marzo, y se veía en bandaditas que pasaban de un árbol á otro, 
ó bajaban alguna vez al suelo.

IMii'Vjg'iliis G « \i . Por arriba: toda la cabeza, cogote, y cobijas alares, gris; lomo y 
cubijas caudales verde aceitunado; alas y cola negras; por debajo: garganta gris, pecho y vientre 
amarillos, lavados de aceitunado; rabadilla blanca; pico y patas negros. Long. 15*2, ala 8*6, 
cola f>'7. Hembra-. verde aceitunado oscuro por arriba; amarillo por abajo. — Chile y Argentina 
Occidental (Mendoza, Catamarca) hasta la Tierra del Fuego.

P l u · ^ i l u s  ennieejps. Por encima: cabeza, cogote, cobijas alares y caudales, gris; lomo 
amarillo oliváceo, lavado de rojo: alas y cola negras con ribetes grises; por abajo: garganta gris, 
pedio 3’ vientre amarillo naranja; rabadilla blanca; pico córneo; patas pardiclaras. Long. 17, ala 
■S'rS, cola 7. —Mendoza y Sierra de La Ventana.

P lii 'y ^ ilu s  « lo rsa lis . Gris ceniciento; lomo rojizo ferruginoso: cobijas alares negruzcas; 
barba, lo inferior del vientre y rabadilla, blanquecino. Long. 16*2, ala 9T, cola 6*3. — Tucuman.

IMií·v&·ilus u n ic o lo r . Por encima gris apizarrado casi uniforme, más claro por abajo, 
más Illanco en medio del vientre: pico córneo oscuro; patas pardiclaras. Long. 15*2, ala 8*8, 
cola (>*.'?. Hembra cenicienta, con manchas negruzcas en los mástiles arriba y abajo; más claro en 
medio del vientre. — Andes de Colombia, Ecuador y Perú, Chile, Bolivia y Argentina del Norte 
(Córdova, Mendoza, San Luís).

IMiryj^Hus tViiMccli. Gris, con manchitas negras diminutas en la cabeza y cogote, y 
estilas más anchas en el dorso; cobijas mayores y alas negras, las remeras ribeteadas de gris y 
una banda de mundius blanca* al través de las cobijas; cola negra; por debajo: garganta y parte 
superior del pocho, negro, muchas plumas con ápice gris, comunicando así, al pecho, un aspecto 
moteado: lo inferior del pecho y vientre, gris, moteado debajo del pecho con unas pocas manchas 
negras: centro del abdomen y tapadas caudales, blanco; pico amarillo; patas color carne. Long.
IS* 2, ala IO'I, cola S. Hembra: gris oscura y sin el color negro de la garganta y pecho. — Perú, 
Bolivia, Chile y Argentina hasta el Chubut y Tierra del Fuego.

IMii*yí»'¡1u.s c a rb o n a r iu s .  Gris por encima, con estrías negro-parduscas; alas pardas 
oscuras: rectrices negras; por debajo, negro, con manchitas diminutas grises en la garganta y en el 
pecho: costados gris súcio. Long. 13*7, ala 7, cola 5 '5—Bolivia y Argentina, hasta el Rio Negro 
de Patagònia.

IMir.v4*'ilus x a n lh o g ra m im is , Scl. ( O u s t a l e t , Miss, Cap Horn, VI, n. 36).
1Mu*y$»*ü iis  n icT anoderus, Q u o y  et G a i m . (Ou the Birdi coll. in Aiitarctic America, by P. L. 

S C L A T E R  and O s b e r t  S a l v i n , Proc. Zool. Soc. 1878, &  Voyage of H. M. S. Challenger, Zooh, v. II.).
G u b e rn a tr ix  c r is tn tc l la .  Cardenal amarillo. Verde oliváceo claro por arriba, el dorso 

con algunas estrias negras; las cuatro rectrices del medio negras, con ribete aceitunado, las de
más rectrices, amarillo vivo, con ápice aceitunado súcio, ancha ceja y parte inferior de la cabeza 
amarillo vivo; corona, copete y garganta, negro aterciopelado que se extiende hasta el pecho; 
por debajo amarillo, lavado de verde aceitunado en el pecho y costados; patas y pico, negros. 
Long. 20*3, ala 9*3, cola 91. Hembra: menos vivamente coloreada; con la cabeza blanca allí 
donde el macho tiene amarillo; pecho gris. — Paraguay y Argentina hasta Buenos Ayres.

IHiU'U g’iú sca . Gris por arriba, más oscura en los lados de la cabeza; alas y cola negruz
cas, con ribetes grises; rectrices laterales con ápice blanco; gris por debajo, toda la barba y 
garganta y medio del vientre, blanco; flancos inferiores y rabadilla manchados de rojizo; pico 
plomizo; patas avellana oscura. Long. 15*8, ala S*2, cola 6*3. Hembra', semejante, pero teñida 
de pardusco, y los colores más oscuros.—Chile y Argentina Occidental (Mendoza) hasta la Tierra 
del Fuego.
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Diuca minor. Gris; cabeza, cogote y lomo débilmente lavados de pardo, alas negruzcas, 
las plumas con ribetes gris-parduscos; rectrices negras, con ribete blanco en la borda interna; 
por debajo, desde el pico hasta el pecho, blanco; lo superior del pecho y los costados, gris; lo 
demás de lo inferior, blanco; una mancha castaño vivo en los flancos. Long. 16*2. ala <S, cola 
6*3. Hembra', semejante, pero con colores ménos vivos que los del macho. —Còrdova, San Luis, 
Entre Ríos hasta la Tierra del Fuego.

Catamenia analis. Gris claro por encima; remeras negras con ribetes grises; cola negra, 
con una mancha grande blanca en el centro de cada rectriz, menos las dos centrales; gris por 
debajo, más claro en el vientre; tapadas caudales rojizas. Long. 127, ala 67, cola 5*5. Hembra: 
leonado pardusco-oscuro por arriba, con estrías negruzcas; por debajo blanco sucio.—Perú, Boli
vià y Argentina (Catamarca, Mendoza).

Catamenia inornata. Gris súcio por encima, más claro en el lomo; alas y cola negruz
cas; remeras ribeteadas de gris; gris por debajo, tapadas caudales castaño vivo; pico rojo; patas 
pardas. Long. 127, ala 67, cola 5*5.—Bolivia y Argentina (Mendoza).

Zonotrichia pileata (ó matutina). El Chingólo. Gris oscuro por arriba, con estrías pardine- 
gruzcas; lo superior de la cabeza, del pico á la nuca, gris; una estría blanca del ojo á la nuca; 
entre esta estría y lo gris de la corona, negro; un anillo estrecho, castaño, alrededor del cuello, 
y que se amplía formando una chapa grande en los costados del pecho, chapa frangeada de 
negro en lo inferior; por debajo: garganta blanca; pecho y vientre blanco ceniciento; pico y patas, 
córneo claro. (La corona es eréctil en distintos grados y forma copete). Long. 147, ala 67, cola 
5*5.—Hembra-, semejante, pero de colores más apagados, y algo menor.—América Central y del Sur,

Zonotrichia canicapíllíi. Cabeza gris, con ceja blanca estrecha: por lo demás, como 
Zonotrichia pileata. Long. 15*8, ala 8, c.ola 6*3.—Patagònia: Rio Colorado. Rio Negro y Chubut y 
hasta la Tierra del Fuego.

Zonotrichia strig-iceps. Gris pardusco claro por arriba, estriado de negro, centro de 
la corona gris ceniciento, bajo lo gris una ancha tira rojiza, debajo de la cual se vé una tira 
superciliar estrecha gris; detrás del ojo una mancha rojiza; por debajo: garganta blanca, pecho 
gris claro; costados y vientre, gris amarillento; medio del vientre, blanco. Long, 15*6, ala 6-3, 
cola 6*3.—Paraná y Santa Fé, hasta Patagònia.

Zonotrichia hipochondria. Gris-pardusco, cabeza más oscura; ceja blanca; alas negro- 
parduscas, ribeteadas de rojo agrisado; cola negro-pardusca, los cuatro pares de rectrices externas 
con una larga mancha blanca en las barbas internas, el par externo con las barbas externas 
ribeteadas también de blanco; por debajo: garganta y cuello blancos; lados de la cabeza, bigote, 
cuello y faja pectoral, plomizos; vientre blanco súcio; flancos castaño. Long. 15*2, ala 6*7, cola 
5.—Bolivia y Argentina Occidental (Mendoza).

Coturuiculus peruanus. Gris por encima, moteado de pardo rojizo; remeras negras, 
con ribete rojizo: cola negra, con ribete gris apagado; una mancha entre el pico y el ojo y la 
espalda, amarillo brillante: por debajo: garganta blanquecina; pecho, vientre y flancos, gris apa
gado; en el medio del vientre, blanco; pico y patas córneos. Long. 12, ala 5*8, cola 4*4. Hem
bra: semejante, pero más apagada; la mancha amarilla de la cabeza apénas perceptible.—Perú, 
Bolivia y Argentina hasta Paraguay.

Saltatricula multicolor. Gris por encima, débilmente teñido de oliváceo en la cabeza, 
cogote y lomo; una ceja blanca que llega á la nuca; debajo de la ceja y parte inferior del cue
llo, negro aterciopelado; alas negruzcas; rectrices negras, con ápice blanco; por debajo: garganta 
blanca, antepecho gris; lados del cuerpo castaño claro; medio del vientre y tapadas alares, blan
co; pico y patas córneos, mandíbula inferior amarillenta. Long. 16 o, ala 7, cola 7*6. Hembra'. 
semejante, pero los colores menos vivos.-Paraná, Catamarca, Tucuman y Salta. En estas dos 
últimas provincias la cacé y observé en 1877. Es una de las aves menos ariscas que he visto. 
Encontré algunas bandaditas de 8 ó 10 individuos que se dejaban acercar hasta 3 metros, haciendo 
oir con frecuencia chillidos cortos. AI posarse en las ramas finas, alzaban algo la cola y la abrían, 
mostrando sus ribetes y ápices blancos. Al ruido del arma, volaban algunos metros, y volvían 
al mismo sitio, sin temor aparente.



SEGUNDO CENSO NACIONAL —  MAYO 1 0  DE 1 8 0 5

KinlM‘t'iia$4'i*n p la lrn sis. Por encima verde aceituna apagado, estriado de negruzco ; alas 
v e r d e  aceituna sedoso, las barbas internas de los remos, negras; borde de las alas am arillo; 
rectrices verde aceituna apagado; por debajo: garganta y pecho gris; vientre leonado; pico rojo 
vivo; patas córneas rosúceas. Long. 22, ala 0-1, cola 9*3. H em bra  semejante. -  Sur del Brasil, 
Paraguay y Argentina, hasta el Rio Negro.

K inbrrnaora o liv a sc c n s. Semejante á la E m bernagra platensis; pero el lomo carece de 
estrías y el tinte* aceitunado es un poco más puro; el abdomen también es de un leonado más 
pálido. Long. 20-5, ala 9*1, cola 10*1. H em bra  semejante. — Bolivia, Argentina Occidental y 
Patagònia hasta el Rio Colorado.

Kinhcrizoidrs sph en u ru s. Por encima pardo amarillento, estriado de negro; escapa- 
lares con ribetes amarillos; remeras negruzcas, con ribetes verde-oliváceos; rectrices negruzcas; 
ribetes pardiclaros; por debajo pardo ocráceo claro, blanco en la garganta y medio del vientre, 
pico y patas, córneo claro. Long. 20‘3, ala 7'8, cola 10*1. Brasil, Bolivia, Paraguay y A rgen
tina del Norte.

Hscmophila W h U ii.  Por arriba: cabeza y cuello, gris, variado de castaño oscuro; lomo 
pardo amarillento con estrías negras; alas y cola negruzcas con las plumas ribeteadas de pardi- 
claro ;por debajo: garganta y vientre blancos, pecho gris claro; costados pardos amarillentos; pico 
córneo oscuro; mandíbula inferior blanquecina; patas córneo claro. Long. 15*2, ala 6*1, cola 
0*7.—Códova.

P s n u l o r h l o r i s  L c b r u u i i ,  O u st a l e t  (M iss. Cap H orn , T. VI, n. 40.)
( I h r y s o i m t r í s  i c t é r i c a  (sinón.: barbata, magellauica)* Jilguerito de cabeza negra. Por arriba 

verde oliváceo claro, y así las cobijas alares m enores; alas negras, con una ancha banda, amarillo 
vivo, al través de la base de las rem eras; lomo amarillo; cobijas caudales verde-oliváceo; rectri
ces amarillas en la base y negras en el extremo; toda la cabeza y gargan ta  negro aterciopelado 
por debajo, y tapadas alares amarillo vivo. Long. 12*7, ala 7*6, cola 4*2. H em bra  sin cabeza 
negra; por otra parte, muy semejante al macho, pero su color es menos v ivo .— Brasil y toda la 
Argentina.

< l l i r y s o i n i t r i s  N egra; mancha oculta de la espalda, ancha banda en el ala,
mitad basal de las rectrices, vientre y tapadas caudales, amarillo vivo; pico y patas córneos. 
Long. I )i ">. ala 7, cola 4*2. — Bolivia y Noroeste de la Argentina hasta Mendoza.

N u c a l is  P r U c l n i i .  Jilguero ó Jilguerito amarillo, en Buenos Ayres. Verde-aceitunado- 
amarillento por arriba; el dorso esparcidamente estriado de negruzco; remeras y rectrices negras, 
con ribete amarillo; frente anaranjado vivo, el resto de la cabeza como el lomo; amarillo vivo 
por debajo; lo inferior de las alas y de la cola, también amarillo. Long. 13-5, ala 6*5, cola 5*o. 
Hembra-, gris pardusco apagado, moteado de negruzco por arriba; superficie inferior gris blanque
cina, estriada de pardo oscuro en el pecho; rem eras y rectrices ribeteadas de amarillo. — Sur del 
Brasil, Paraguay y Argentina, hasta el Sur de Buenos Ayres. Este Jilguero anida con la mayor 
frecuencia en agujeros de las paredes, en caños de desagüe de los techos, ó en nidos de Leñateros, 
Horneros ú otras aves; pero suele hacerlo también libre en los árboles, donde lo he hallado
muchas veces en Naranjos, Acacias, Robinias, &.

S y e a l i s  l u t e a .  Amarillo oscuro; lomo y cuerpo por debajo, más vivo; alas y cola negras 
parduscas con ribetes amarillos; tapadas alares amarillo claro; márgenes internas de las remeras 
pardiclaras. Long. 13*7, ala 8, cola 5*2. H em bra  semejante; pero más apagada, y más pardusca. 
— Andes peruanos, Bolivia y Argentina (Mendoza y Catam arca) (S . arvensis).

S.vcalis luteola. «Misto» en Buenos Ayres. Verde oliváceo claro por arriba^ y con 
estrías oscuras; remeras negruzcas, con ribetes pardiclaros; rectrices lo mismo; por debajo. gai~ 
ganta y antepecho ante oscuro, lo inferior del pecho y vientre amarillos; pico y patas córneos. 
Long. 12*7, ala tí-3, cola 5. H em bra  semejante, pero de colores menos vivos. — Sud América, 
desde Colombia hasta Chile y Buenos Ayres.

O r o s p i n a  p r a t e n s i s .  Gorro amarillo verdoso oscuro; lomo verde amarillento; resto de las 
partes superiores pardo oscuro, plumas del interescapulio y de las alas y cola con ribetes verdes 
amarillentos; barbas internas del par externo de rectrices casi totalmente blancas, el par siguiente
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con una mancha blanca grande; lo inferior amarillo, más claro en la garganta, medio del vientre 
y rabadilla; flancos verdosos. Long. 11*2, ala 61 , cola 4 '2 .—Tucuman.

Familia 32. I c t é r i d o s  ó Trupiales. Esta Familia, que cuenta con unas 130 especies, 
propias de ambas Américas, se representa por 15 en !a República Argentina, según la Argcutinc  
O m ithology, á las que debo agregar dos más, el Boyero negro y amarillo, y el grande de copete, 
y un Curaelns de la T ierra del Fuego.

Amblycercus solitarius. El Boyero en (Buenos Ayres), Todo negro, pico blanco. Long. 
27'9, ala 11 *8, cola 1T2. H em bra  semejante, pero menor. Construye un nido en forma de bolsa, 
largo y gradualm ente mayor hacia abajo, donde es redondeado, que suspende en una ramita, á 
poca distancia del suelo, aunque la rama baje de un árbol elevado, con frecuencia sobre los 
arroyos del Delta, donde es relativamente abundante. La abertura longitudinal se encuentra en 
la parte superior. Pone tres ó cuatro huevos blancos, y los pichones tienen el color de los 
padres. El nido está construido de pajas ó raíces c laras .—Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay y 
Argentina.

Cassicus albirostiús. Menor que el precedente. Todo negro; una banda oblicua en el 
ala y el lomo, amarillo vivo; remeras por debajo gris oscuras algo aplomadas, pico blanco.—En 
todo el Litoral, desde Buenos Ayres al Norte. El nido de este Boyero, de la misma forma que
el del anterior, aunque mas pequeño, es negro, de largas y finas raíces de plantas acuáticas, que
parecen cerdas de caballo. En Misiones y en el Chaco es muy común, y en los bosques ribere
ños del Parque 3 de Febrero ha sido cazado vivo, más de una vez, para las pajareras del Jardín
Zoológico. Es muy curioso que haya escapado á los hábiles coleccionistas cuyos datos integran 
la mayor parte de la Argentine Omithology.

Ostinops decumanus, (P a l l .) S a l v . et G odm . Yapú (Cassicus cristatus). Negro; lomo y 
rabadilla castaño oscurc; cola amarilla con las dos rectrices medias negras; pico blanco, patas 
negras. Lóng. 417, ala 2P3, cola 177. H em bra  semejante, pero menor. Long. 33, ala 17 7, cola 
15*2.— Desde Panamá hasta Bolivia, Sudeste del Brasil Paraguay y Argentina del Norte, donde 
G o n zá lez  A cha , en el Pilcomayo, obtuvo un ejemplar.

Molothrus bonariensis. «Tordo negro» en Buenos Ayres. Negro purpúreo lustroso, 
uniforme; con ménos lustre en las alas y cola; pico y patas negros. Long. 18'S, ala 11*2, cola 
7'6. H em bra  parda cenicienta oscura, mas clara por debajo, y algo menor.— Argentina, Paraguay, 
Bolivia y Brasil.

Molofchmis rufaxillaiús. Negro sedoso, lavado de púrpura; alas y cola con lijero bri
llo verdoso; una mancha castaña en las axilares; pico y patas negros. Long. 203, ala 1L2, cola 
8*2. H em bra  semejante, pero algo m enor.— Argentina (Buenos Ayres, Entre R íos y Catam arca), 
U ruguay y  Paraguay. No lo conozco sino del Chaco, de donde J usto  G on zá lez  A ch a  trajo unos 
cueros, y del Paraguay, de donde el Jardín Zoológico ha recibido ejemplares en diversas ocasio
nes.

IVIolothiuis badius. La Mulata ó el Músico en Buenos Ayres. Gris apagado, más claro 
por debajo; alas color castaña; ápice de las primarias, porción interna de las secundarias y cola, 
negruzcas; pico y patas negros. Long. 19, ala 8'6, cola 7'6. H em bra  semejante. — Común desde el 
Sur de Buenos Ayres hácia el Norte y también Paraguay y Bolivia.

Curselus aterrimus, S c l . iO u s t a l e t , M iss. Cap H orn , VI. n. 42).
Agelams thilius. El Trili ó Tili, nombre que, al parecer, sirvió para bautizar á Chile. 

Negro; cobijas menores y tapadas amarillas. Long. 13*7, ala 9, cola 6-5. Hembra-, por arriba 
pardiclara con estrías negras; superciliares perceptibles blancas; más clara por debajo, blanca 
cenicienta con estrías negras; menor, y pico mas corto.—Sur del Perú, Chile, Paraguay y A rgen
tina, hasta el Chubut.

Ag*clíeus flavus. Negro; cabeza y lomo, nó la espalda, doblez del ala y cuerpo por de
bajo, amarillo vivo. Long. 167, ala 10*5, cola 8. Hembra-, parda por arriba, lijeram ente estriada; 
ceja, lomo y cuerpo por debajo amarillento; pico y patas pardos.— Paraguay, Uruguay y A rgen
tina hasta el Sur de Buenos Ayres.
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A ° 'c la i i i s  i* u ü c a |» il lu s .  Negro azul lustroso: la corona y el medio de la garganta, cas
taño oscuro: pico y patas negros. Long. 18*8, ala 9*1, cola 7.— Argentina, desde la latitud de 
Buenos Avres al Norte, y Paraguay. Se encuentra también en las provincias andinas.

I ,e is U ;s  s u p e r c i l i a r i s .  ( Trnpialis guianensis) El Pecho rojo menor, en Buenos Ayres. 
Negro pardusco; cejas pardiclaras: doblez del ala y cuerpo debajo desde la barba hasta el me
dio del vientre, escarlata brillante; pico y patas negros. Long. 177, ala 10*1, cola 6*1. H em bra  
pardiclara, variada de negro por arriba; por debajo manchada de rojo en el pecho; flancos y lo 
inferior del vientre estriados de negro: cola parda cenicienta con barras neg ras .- Argentina des
de Buenos Ayres, Paraguay y Brasil oriental.

A m b l .y r h a m p l iu s  h o l o s e r i e e u s .  El Federal, el Blandengue, en Buenos Ayres. Negro; 
toda la cabeza y cuello alrededor con el antepecho y tibias, escarlata anaranjado. Long. 23'9, ala 
11*2, cola 10-1. Hembra  semejante. Pollo negro uniforme.— Paraguay, Uruguay y Argentina.

P s e u d o l e i s l e s  v i r e s c e n s .  El Pecho amarillo, en Buenos Ayres. Por encima y por d e 
bajo pardo oliváceo oscuro; cobijas alares menores, tapadas y medio del abdomen, amarillo; p i
co negro; patas pardas oscuras. Long. 23-9, ala 1P4, cola 9‘3. H em bra  semejante. — Sur del B ra
sil, Paraguay, Uruguay y Argentina, desde C urá-m alal al Norte.

T r u p i a l i s  m i l i t a r i s .  El Pecho rojo. Pardo por arriba, especialmente en la cabeza y el 
lomo variados de negro: cejas rojas en lo anterior al ojo, y detrás blancas; negro por debajo; g a r
ganta, medio del cuello, pecho y lo anterior del vientre, escarlata; lados del vientre y rabadilla 
con ribetes parduscos en las plumas negras, tapadas alares blancas, doblez del ala roja, lijera 
estría rietal blanca; pico córneo, patas pardas. Long, 25*4, ala 11-6, cola 8'8. H em bra  semejante. 
— Chile, Patagònia y Malvinas. Se encuentra también en Mendoza, en Córdova y en el Sur de 
la Provincia de Buenos Ayres.

T r u p i a l i s  D e í i l ip p i i .  El Pecho rojo. Semejante al T r. m ilita ris , pero algo menor, y con 
las tapadas alares negras. H em bra , bastante más clara y con poco rojo en el pecho. — A rgen
tina del Norte desde Curá-m alal y Uruguay.

t e t e r a s  p y r r h o p l e r u s .  Boyerito, ó Boyerit'o de charreteras acaneladas, en Buenos Ayres. 
Negro uniforme, cobijas alares menores castaño; pico negro, patas pardas oscuras. Long. 19-2, 
ala 8*8, cola 9'3. Hembra semejante, pero menor, — Sur del Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina 
hasta Buenos Ayres.

A p l i o b u s  c h o p i .  El Chopí, el Charrúa. Negro uniforme con lijero brillo; pico y patas 
negros; mandibula inferior surcada. Long. 23-2, ala 13*1, cola 10*1. H em bra  semejante, pero me
nor y más apagada, pico no surcado. — Sur del Brasil, Paraguay, Argentina, Bolivia y Perú.

O rd en  IV. P a lom as .

Familia 33. C o l ú m b i d o s .
C o lu m b a  p i c a z u r o .  Paloma de monte. Pardiclara por arriba, cabeza y cuello vinosos, 

cogote con barras blancas ribeteadas de negro, lo inferior del lomo, cola y alas, plomizos, cobi
jas alares mayores con ancho ribete blanco, por debajo vinoso pálido, flancos y rabadilla plomi
zos. Long. 35*5, ala 20-3, cola 11*2. H em bra  semejante. — Sudeste del Brasil, Paraguay y A rgen
tina, donde se extiende hasta Mendoza, Córdova y Buenos Ayres. Esta Paloma, la mayor de 
nuestras especies, tiene el tamaño de la doméstica.

C o l i i iu b a  m a c u l o s a .  Paloma de monte. Pardo vinoso claro por arriba, profusamente 
manchado en el dorso y alas de gotas apicales blancas; lo inferior del dorso y cola, plomizo; 
alas y cola, negro apizarrado, las primeras con manchitas estrechas blanquecinas; por debajo plo
mizo, con un fuerte tinte vinoso; pico negro; patas amarillas. Long. 33, ala 2P3, cola 1P2. 
H em bra  semejante. — Perú, Bolivia, A rgentina Occidental y Patagònia hasta el Chubut. Viene 
también hasta Entre Ríos y Buenos Ayres.

C o lu m b a  t u c u n i a i i a ,  S a l v a d o r i. Bolletino dei M usei d i Zoologia ed  Anatom ia com parata  
della Regia U niversitá d i Torino (vol. IX, 1894). S a lv a d o ri ha publicado esta nueva especie des
cubierta por el Dr. A l f r . B o r e l l i, en San Pablo, cerca de Tucuman. Traduzco aquí su diág-
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nosis latina y el comentario italiano. Gris plomiza con un poco de brillo oliváceo; remeras más 
oscuras, la corona dorado verdoso brillante; cola cenicienta, con una faja apical muy ancha de 
color gris súcio, otra estrecha media, negra; subcaudales (tapadas) cenicientas, con bordes blan
quecinos; pico amarillo con el ápice pardo gris; iris pizarreño; patas amarillas. Long. total: unos 
36 c., ala 205, cola 12*5, caballete del pico 2, tarso 2'7 — Pertenece al subgénero a d o r m io s  y 
es afine de la C. fa sc ia ta  y C. albilinea] pero carece completamente de tinte vinoso, y  también de 
la faja occipital blanca, á no ser que ésta falte, en el ejemplar descrito, á causa de la edad ju 
venil.

Zenaida maculata. La Torcaza. Pardiclara por arriba: nuca plomiza, cobijas externas 
y escapulares con algunas manchas negras; alas gris oscuras, con finos ribetes blancos; cola plo
miza, ampliamente term inada en blanco, y atravesada por una ancha barra subapical negra; rec
trices medias como el lomo; por debajo vinoso pálido, más vivo en el pecho, y más blanco en 
la garganta; pico negro; patas amarillas. Long. 22-8, ala 137, cola 8*6. H em bra  semejante. —Sud 
América, desde el Amazonas, hasta Chile y Buenos Ayres. En el Sur es frecuente.

jYIetidopelia melanoptera. Pardiclara por arriba; alas y cola negras; doblez del ala 
blanco; cobijas como el dorso; por debajo vinoso claro; pico y patas negros. Long. 203, ala 127, 
cola 8‘6. H em bra  semejante.— Andes de Sud América, desde el Ecuador hasta la Argentina y 
Chile. El Dr. B u r m e ist e r  la halló á unos 12,000 piés de altura, en los valles elevados de la 
Cordillera.

Metriojrelia aymará. Pardiclara por arriba; alas y cola negras; cobijas como el dorso; 
algunas de las cobijas medias con manchas apicales brillantes de oro; por debajo vinoso pálido; 
garganta blanquecina; medio del vientre y rabadilla acanelado claro; pico negro; patas amarillas. 
Long. 177, ala 11*2, cola 6*1. H em bra  sem ejante.—Perú y Boiivia hasta Uspallata en Mendoza.

Columbula picuí. La Torcacita, la Tortolita, en Buenos Ayres; Urpillita en la región qui
chua. Cenicienta pardusca por arriba; cabeza y cuello plomizos; remeras negras; cobijas y se
cundarias externas como el dorso, pero con ribete externo blanco, y con una faja azul brillante 
que cruza los extremos • de las cobijas menores; cola blanca, rectrices medias como el dorso, 
rectrices laterales más ó menos ribeteadas de ceniciento en las barbas externas, excepto el par 
extérior que es blanco puro; por debajo vinoso pálido; garganta, lo inferior del vientre y rabadi
lla, blanco; tapadas alares blancas; pico negro; patas cárneas. Long. 16*2; ala 8’6, cola 5.— 
H em bra  semejante* pero más apagada; por encima casi pardo uniforme.—Brasil, Paraguay, Argen
tina y Chile.

Chamsepelia talpacoti. Vinoso rojizo intenso por arriba; cabeza plomiza; alas n e g ra s ; 
cobijas y secundarias externas como el dorso, pero las últimas manchadas con bandas negras 
alargadas en la barba externa; cola negra, con ápice vináceo; rectrices medias como el dorso; 
por debajo semejante, mas no tan oscura, y blanquecina en la garganta; pico negro; patas am a
rillas. Long. 16*2, ala 8*6, Cola 6*1. H em bra  semejante, pero mucho más apagada y más pardusca. 
—Brasil, Boiivia, Paraguay y Argentina del Norte. H u d son  la cita de Orán y de Misiones. Yo 
la he visto y cazado en el Chaco (Formosa) en Marzo del 85, donde era bastante frecuente en 
bandaditas hasta de 8 individuos.

Eugyptila chalcauchcnia. Por arriba pardo agrisado; cabeza y nuca, plomizo; lo pos
terior del cuello con plumas ribeteadas de verde bronceado iridescenfe; cola negruzca, con ancho 
ápice blanco; rectrices centrales como e ld o rs o ; por debajo, vinoso pálido; medio de la garganta, 
vientre y rabadilla, blanco; superficie inferior de las alas castaño vivo; pico negro; patas amari
llentas. Long. 25‘4, ala 14.1, cola 1L8. H em bra  semejante.—Salta, Tucuman y Entre Ríos.

O rden V. G a l l in á c e a s .

Muy pocos ensayos de domesticación se han hecho hasta ahora de los miembros Argentinos 
de este Orden, los que, sin embargo, aum entarán con el tiempo nuestras Aves de corral; y no es 
difícil que la domesticidad, al enfrenar su espíritu salvage, obtenga de ellos mayores beneficios 
que los que hasta ahora nos prestan. He visto, en algunas casas de Buenos Ayres, Martinetas

TOMO I. 70
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ímiy mansas, que vivían en la mejor armonía con gallinas y patos; pero se les arrancaba de 
tiempo en tiempo las plumas de las alas, para evitar que. huyeran—lo que no es resolver la cues
tión. En Misiones, en 18*0, el Gobernador, entonces Coronel R. R oca (hoy General), tenía en su 
casa un par de Moitús (C ra x  Scla tcri) que andaban sueltos hasta por la calle, y se dejaban acercar 
por ios transeuntes, sin mostrar enojo ni temor. Al caer la tarde, y para pasar la noche, volaban 
al techo de la casa, y despues de algunas vueltas y movimientos preparatorios, doblaban los talo
nes, y apoyando lo inferior del cuerpo en descanso, permanecían así hasta la mañana. Algunas 
personas me han dicho que eso es frecuente en Misiones y en el Paraguay. Para el Jardín Zoo
lógico me han traido, más de una vez, una especie de Penelope, procedente no sólo del Paraguay 
sino también de Misiones, diciéndome que era un producto híbrido de la Gallina doméstica y de 
un Ave silvestre, y que algunas veces solían aparecer tales piezas acompañando á las gallinas, con 
las que se asociaban de un modo permanente. En otra ocasión, un ejemplar procedente de Misiones, 
y con datos análogos, era una hem bra defectuosa de Opisthocomus. Es interesante el h ech j de que 
siempre venían las citadas aves con el nombre de «Yacutinga», el mismo vulgar, brasileño, del 
Opisthocomns hoazin, y de la Pipilo cumancnsis, que hemos recibido del Paraguay con el de Yack 
afuii. De la Pipilo cumancnsis, dice Azara  que vió ejemplares domésticos en el Paraguay. Estos 
datos demuestran que nuestros Crácidos son susceptibles de someterse á la domesticidad. No sé toda
vía si en esta Familia se podría hacer con éxito el ensayo de dar libertad á ejemplares cazados 
adultos; pero la pareja de C rax Scla tcri del Jardín Zoológico es tan mansa, que, si no fuera por
que actualmente es única, habría tentado la prueba. De todos modos, el General Rudecindo 
Roca nos dirá si sus ejemplares eran pollos ó adultos libres cuando los consiguió.

Fn cuanto á la calidad de las carnes, me han asegurado algunas personas que la Charata, por
ejemplo {O rtalis caniadlis), es excelente, y áun se me ha dicho que su carne es superior á la del
Faisan.

Algunos europeos, particularmente franceses, se han sorprendido de que los Argentinos no 
sopamos preparar las carnes (se referían á los que no hemos visitado la Europa), y esto es tan 
eirrlo, rumo aquella verdad de que ya se hizo eco Larra ( F ray Gerundio) cuando decía que los 
Españoles comen para vivir, y los Franceses viven para comer. No somos refinados. Comemos 
para vivir, y la mesa, en general, es, en este país, una triste pérdida de tiempo y una dura 
necesidad. La sobriedad del Argentino es como la del griego: los glotones son raros, y los 
gastrónomos más aún. Habituados á comer la carne fresca, y á considerar como de muy alto 
tono y eximia distinción el encontrarla deliciosa, cuando, para nuestros paladares patriarcales, ya 
está pasada, no buscamos la variedad de los manjares en los innumerables recursos que nos 
ofrece la rica Fauna Argentina, y ésto explica por qué motivo nos preocupamos tan poco de 
domesticar muchas aves indígenas. El estómago del Argentino es poco apto para los refinamientos 
de la mesa, es decir, se educa pronto el paladar, pero la dispepsia viene al poco tiempo. Si
el beneficio consiste en no abandonar los hábitos pristinos, compañeros de una salud ideal; si un
comercio mal entendido busca en la falsificación de todos los licores y tabacos un lucro de b ri
bones; si es verdad que ya comienza á difundirse la afirmación de que el 90 por ciento á lo 
menos de las enfermedades tiene su cuna en el estómago, y una proporción mayor aún, para 
abarcarlo todo en una palabra, en las violaciones de la higiene,—dejemos entonces las cosas como 
eran antes, y quede aquí constancia del número gradualm ente creciente de Argentinos (lo que 
es alarmante para el comercio) que ahora sólo bebe agua en la mesa, deja el cigarro, y mira 
en la Liebre europea, hoy naturalizada, una simple mistificación inventada por una gastronom ía 
dispéptica.

Pero el equilibrio de la vida reclama perpétuas compensaciones, y así, las necesidadades cere
brales, creadas por una mesa refinada, tomarán por cauce los estudios de la Naturaleza, que 
tanto deleitan, y llegarán á la satisfacción del triunfo una vez resueltos los numerosos problemas 
que á cada instante nos plantea.

Cerrando aquí esta digresión, que en alguna parte debía involucrar, pasemos á la descripción 
de nuestras especies.

Kl Orden de las Gallináceas, tal como lo presento aquí, se encuentra más ó ménos en las
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mismas condiciones que el de las Trepadoras (p. 511) y no tiene ni un vestigio de la distribución 
que sigue S c l a t e r  en la Argentino Ornithology. No puedo amoldarme á  la idea de separar las P a
vas de Monte y Charatas, de las Perdices (nuestras) y Martinetas, intercalándoles Garzas, Cigüeñas, 
Chorlitos, Batitús, Teros, Gallaretas, Gaviotas y Pájaros niños, para que la segunda sección quede 
al lado de los Avestruces, con los cuales no puedo hallarles otra afinidad que la que resulta de 
modificaciones superficiales de adaptación al medio, y de ninguna manera caracteres filogenéticos 
fundamentales. Para mí, nuestras Perdices y Martinetas se encuentran, de los Avestruces, á una 
distancia mucho mayor que de las Palomas, así es que el Orden V de este trabajo comprende 
los Ordenes XII y XIX de la Argentino Ornithology, á los que debo agregar el XIII, que no figura 
en esta última obra, pero sí en el Nomenclator A vium  Neotropicalium  de S c l a t e r  y S a l v in , listo 
depende, pues, del modo de ver, y creo que, si he tomado la máxima parte de las descripciones 
diagnósticas del autor, por considerarlas buenas (siempre lo he comprobado al determinar un 
ave), no por eso debo adoptar su método general, que no es de mi dominio.

Sub-órden Io. Faneruras.

(Las rectrices bien desarrolladas como tales).

Familia 34. O p i s t o c ó m i d o s .
O p i s t h o c o m u s  h o a z i n .  (Syn. O . crista tus) Macho y hem bra adultos: color general de la 

parte superior pardo oscuro, bañado de oliváceo; cima de la cabeza cubierta de plumas largas, 
estrechas, puntiagudas, con mástiles bastante rígidos, siendo pardas rojizas las que cubren la parte 
anterior de la cabeza, mientras que las occipitales son, en su mayor parte, pardas oscuras; plumas 
de la nuca y dorso del cuello pardas oscuras con centros lanceolados color ante, las del manto 
superior semejantes, pero con tiras de los mástiles blancas; escapulares marginadas de blanco en 
los lados, las plumas alrededor del doblez del ala y las barbas externas de la bastarda y cobijas 
primarias externas en su mayor parte ante claro, resto de las cobijas alares con ápice blanco; 
remeras pardo-castaño, con brillo oliváceo apagado en la extremidad; primera secundaria castaño 
hasta el medio, el resto pardo oscuro, con viso oliváceo, barba, garganta, antepecho y pecho 
ante claro, matizándose de castaño en los costados y en el resto de lo inferior: tapadas alares 
castaño; cola pardo-oscura con brillo oliváceo y con ancho ápice ante blanquecino. Long. o8'-l, 
ala 31-3 á 31*7, cola 28'7 á 31*3, tarso 4'4 á 5'5, dedo medio con uña 4'4. (Cat. B r it. M u s) — 
Desde el Norte de Sud-A m érica hasta Bolivia y  Misiones.

Familia 35. C r á c i d o s ,  ó P a v o s  ó P a v a s  de m o n t e ,  C h a r a t a s ,  Y a c  u t i n g a s .
Crax Sclaterí. El Moitú ó Mitú. M acho: negro; lo inferior del vientre y ápice de las 

rectrices, blanco; preorbital y alrededor del ojo, desnudo; cera y pico amarillos; patas color carne. 
Long. 81 *2, ala 35'5, cola 35-5. H em bra , negra por arriba, con barras color ante; copete blanco 
con barras negras; por debajo: garganta negra; pecho más ó menos barrado de negro: abdomen 
ocráceo; cola negra, con barras ante blanquecinas y así los ápices.—Paraguay y todo el Norte 
de la Argentina.

Penelope obscura. Pava de monte. Yacu-hú en el Paraguay. Verde bronceado oscuro; 
lo inferior del lomo y abdomen, pardo chocolate; plumas de la espalda, cobijas alares, y cuerpo 
por debajo hasta el medio del vientre, marginados de blanco; plumas de la parte frontal de la 
cabeza ribeteadas de blanco plateado. Long. 63*5, ala 29, cola 30'4. H em bra  semejante. — A rgen
tina del Norte, Paraguay y Bolivia (Yacú-hú, Az a r a , III, 72, n. 335).

Pipile cumanensis. Yack apeti en el Paraguay. (A z a r a , III, SO, n. 337). Yacutiuga , de 
los brasileros. Negro bronceado; toda la cima de la cabeza, blanca, con estrías negras en los 
mástiles; cobijas alares y plumas del pecho ribeteadas de blanco; una chapa grande, blanca, en el 
ala; mejillas desnudas y carúncula de la garganta, azules. Long. 68 5, ala 33, cola 27’9. H em bra  
semejante. — Sud América, desde Venezuela hasta la Argentina deí Norte: Tucuman. Chaco,
Misiones.
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O r t a l i s  c a n i c o l l i s ,  Caraguatá en el Paraguay (y Azara, III, 77, n. 336) y C harata  en 
Tucuman y en Salta. Dice Azara que «su voz es una zaloma fuerte é ingrata que dice Ca
raguatá , repitiéndolo muchas veces sin intermixion * y que así le apellidan los Guaraníes. La he 
visto y cazado en Tucuman y en Salta, donde le oyen Charata. Me ha parecido oír Charaatá. 
Sea como fuere, sus nombres son igualmente onomatópicos. — Pardo bronceado por arriba; cima 
de la cabeza cenicienta, por debajo mas ocrácea; garganta y pecho lavados de bronceado; cuello 
y pecho lijeramente manchados de agrisado; tapadas alares, flancos y rabadilla, castaño; pico 
amarillento; patas avellana claro. Long. 55‘8, ala 24*5, cola 26. H em bra  semejante.— El Tucuman, 
Chaco, Misiones y Paraguay.

Sub-órden 2°. Cripturas (O rden XIX, A . O.).

Familia 30. T i n á m  id  o s.— Esta Familia comprende los animales que vulgarm ente llamamos 
en la República Argentina: Perdices, Martinetas, Tataupás, y que Don F é l ix  d e  Az a r a  describe 
en el Tomo III de sus Apuntamientos con el nombre de Inam büs. No tienen cola, propiamente 
dicha. Su masa coccígea apenas ofrece algunas plumitas sin orden ni tipo de rectrices. Su carne 
cocida, es blanca y seca. Viven en los campos cubiertos de yerbas más ó menos elevadas, par
ticularmente Gramineas; los Tataupás habitan los bosques del Norte, Chaco y Misiones; pero á 
la larde salen á los claros, donde se buscan con silbidos variados según las especies. Vuelan 
poco, y son muy caminadoras, particularmente en la Pampa, donde se alimentan de granos, y de 
fruías del Afargyricarpns setosus, que prefieren, y  á cuya planta, por tal motivo, se ha dado el 
nombre de Yerba de perdiz, alimento que trasmite á su carne un sabor áspero y acre. Su plu
maje es característico y tiene nombre: «aperdizado». Al volar, lo hacen con extremada violencia 
y en línea recta, no elevándose mucho del suelo; algunas bajan á los 100 ó 200 metros, y la 
Martineta ( Rhyucholus rufescens) pasa de 1500, según H u d son , produciendo tal ruido, que este 
autor lo compara al que hace un vehículo que corre con gran velocidad por un camino em
pedrado.

O dio especies señalan los autores de la Argentino Ornithology para nuestro país; pero estoy 
seguro de quo ese número será aumentado con el tiempo, consignando por qué pienso así, antes 
de presentar las descripciones.

En Enero de 1872, recorriendo las mesetas inmediatas al Cármen de Patagones, vi salir de 
una mata de Chañar, á cuyo pié había matorrales de Stipa, una M a r t i n e t a  parecida á Rhynchotus 
nfcsccnSy pero con un moño negro alto en la cabeza, es decir una especie de medio pompon de 
plumas paradas y que no era posible confundir con la Calodromas elegans, que aquí llamamos 
Martineta de San Luis. Varias veces se acercó á mí en sus idas y venidas, como hace un ave 
á la cual le sosprenden el nido, lo que me hizo sospechar que allí estaría. En efecto, allí esta
ba y contenía cinco huevos calientes, de sección elíptica, de un color aceitunado verdoso, más ó 
menos como los de Calodromas. Vi también una en Salta, en 1877, pero quedó tan estropeada 
con el tiro y la necesitábamos de tal modo con otro fin, que no la pude traer. Si se tra tara  del 
ejemplar patagónico solamente, no haría mención del caso; pero he tenido el ejemplar en la 
mano, y puedo asegurar que, si es especie conocida, no ha sido señalada en nuestra Fauna.

La s e c u n d a  e s p e c i e  es mayor que Rhynchotus y que Calodrom as; bastante mayor. He 
visto en Abril del 97 un ejemplar cerca del Campamento de A rtillería en Villa Mercedes de San 
Luis; mis compañeros de viaje y  el Coronel R icardo  D a y  que nos acompañaba, lo vieron tam 
bién. Tenía algo de Calodromas\ pero el copete era grande, negro, semejante al de los ejempla
res que acabo de mencionar de Patagones y de Salta. Era un hermoso animal, y  me pareció 
casi del tamaño de una Gallineta (N u m id a  vieleagris). Puedo equivocarme (y me ha sucedido mu
chas veces) al determinar una especie; pero confundir una desconocida con otra que conozco bien, 
no recuerdo que me haya sucedido jamás.

La tercera especie es una Tinamotis.
C r y p t i i r u s  o l i s o l r l u s .  Inambú azulado (A zara, III, 52, n. 330). Pardo rojizo por en

cima; cabeza negruzca; lados de la cabeza canela claro; por debajo pardo castaño: barba ceni-
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cienta pálida; mitad inferior del abdomen ocráceo pálido, distintamente fajado de barras negras, 
ondulantes; pico pardo, amarillento en la base; patas color carne oscura. Long. 30.4, ala 15.6, 
cola 4.2.—Sur del Brasil, Paraguay y Argentina del Norte. Azara vió en el Paraguay un ejem 
plar doméstico de esta especie.

Crypturus tataupá. Tataupá (A z a r a , III, 48, n. 329). Pardo castaño por arriba; 
cabeza y cuello, ceniciento oscuro: por debajo ceniciento; garganta y medio del vientre, blanco; 
flancos y rabadilla variados de barras ondulantes blancas y negras: pico amarillento; patas ceni
cientas oscuras. Long. 25,4. ala 131, cola 4-2. H em bra  semejante.—Sur del Brasil, Paraguay y 
A rgentina del Norte: Salta, Chaco.

Rhynchotus rufescens. Martineta, perdiz grande; Inam bii gitasú  (de A z a r a , III, 34, n. 
326), Por arriba ceniciento; cabeza, alas y lomo cruzados de barras negras con ribetes ocráceo 
claro; cuello rojizo; primarias, castaño; por debajo ceniciento pálido, fuertemente teñido de rojizo 
en el cuello y en el pecho; barba blanca; pico ceniciento, amarillento en la base por debajo; 
patas cárneo oscuro. Long. 35*5, ala 23 9, cola 7’6. H em bra  semejante, pero mayor.—Sur del 
Brasil, Paraguay y A rgentina hasta el Norte de Patagònia.

Nothoprocta Pentlandi. Cenicienta por arriba; cabeza y lomo con barras negras, que 
tienen bordes ocráceos; lomo variado también con estrías longitudinales blancas; alas cenicientas 
con barras atravesadas ocráceas pálidas en. las barbas externas; ceniciento claro por debajo; g ar
ganta blanquecina; pecho y costados del vientre con manchas blanquecinas redondeadas; medio del 
vientre blanco cremoso; pico y patas rojizos. Long. 203, ala 13*7, cola 5 .—Andes bolivianos y 
Argentina del Norte; Córdova.

Nothoprocta cinerascens. Por arriba, ceniciento; cabeza y todo el dorso con bandas 
negras y pardas pálidas y estriado de blanco leonado; por debajo, blanco ceniciento claro; pecho 
y flancos con fajas y pecas negruzcas y cenicientas; tapadas alares con fajas negras y leonadas; 
alas negruzcas; barbas externas m anchadas de leonado; pico córneo, mandíbula inferior y patas 
am arillentas. Long. 30*4, ala 16‘9, cola 6*3.—Córdova y Tucuman.

Nothuva maculosa. Perdiz ó Perdiz común; Inam buí (de Azara, III, 40, n, 327), Pardo ama
rillento claro por arriba, con barras negras y pardas, y estrías blancas leonadas; remeras negras 
cenicientas, cruzadas en ambas barbas por fajas leonadas; por debajo pardo amarillento vivo; g a r
ganta blanca; pecho y flancos con manchas y bandas negro pardusco; pico y patas pardo-amari
llentos. Long. 27*9, ala 13'7, cola 3*8. H em bra  semejante, pero mayor.--República Argentina, en 
los campos, desde Misiones hasta el Rio Negro de Patagònia.

Nothura Darw ini. «Perdiz chica» s. H u d so n . Cenicienta por arriba; plum as de la cabeza 
y del dorso señaladas con barras estrechas negras y leonadas y con ribete blanco ceniciento vivo; 
alas negras cenicientas, cruzadas en ambas barbas por fajas leonadas, excepto en las dos primarias 
externas; por debajo leonado claro; garganta blanca; pecho más ceniciento y densamente cubierto 
de barras indistintas negras y pardas y estrías grises blanquecinas; flancos y lo inferior del vien
tre con barras negras irregulares; pico córneo, mandíbula inferior y patas amarillentas. Long. 21 *3, 
ala 13-5, cola 5'8.—Patagònia del Norte, desde el Chubut hasta Curá-malal.

Tinamotis ingoufi. O u st a l e t , M iss. Cap H orn , VI, n. 44.--Santa Cruz.
Calodromas elegans. «Martineta de San Luis» (en B. Ayres). Con densas manchas y fajas 

negras y leonadas claras por arriba; cabeza cenicienta con estrías negras; un largo copete verti
cal, recurvo, de plumas negras, en parte ribeteadas de ceniciento; dos tiras laterales en la cabeza, 
arriba y abajo del ojo, y garganta, blancas acaneladas; por debajo acanelado claro; pecho con 
numerosas barras (la b arra  siempre es al través) y manchas de los mástiles, negras; vientre, flan
cos y tapadas caudales con anchas barras negras; alas negras cenicientas, con numerosas barras 
acaneladas pálidas; pico negruzco; patas gris azuladas. Long. 36-6. ala 20*9, cola 7'6, H em bra  se
m ejante.—San Luis, Mendoza. Sur de la Provincia de Buenos Ayres, hasta el Chubut.

O rd e n  VI. P a l m íp e d a s .
Sub-órden Io. Longipenas.

Familia 37, P r o c e l á r i d o s  ó A v e s  d e  l a s  t o r m e n t a s .
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Subí. l !l. Procelarinos ó Petreles.

Estos animales habitan el extremo Sur del Continente. Entre ellos figura:
O s s i lV a g a  g i g a n t e a  (Gm.) R eic h en b . Petrelo gigante, más grande que un Ganso y de 

color negruzco.
l*i‘o<*rI!ai*ia (ó Daption) c a p e n s i s .  Petrelo «pintado», con la cabeza, el cuello por detrás, 

las remeras y el dorso negros, éste con manchas blancas, de cuyo color es por debajo. Su 
tamaño es el de un pato chico. Región antárctica.

P r o e e l l a r i a  a e q u i n o c t i a l i s ,  R e ic h en b . (O u st a l e t , M iss. Cap H ora , VI, n. 70).
P u l l i n u s  f u l i g i n o s a s ,  Bp. (O u s t a l e t , M iss. Cap H o ra , V I,  n. 71).

T h a l a s s u ï c a  t c n u i r o s t c i s ,  (Aud.), B.-Si-i . (Oustalet, M iss. Cap H orn, VI, n. 72).
T l i a l a s s í c o a  a n  t a c e  t i c a  (Gm.) Coues (Oustalet, M iss. Cap H o m , VI, n. 181).
Vil a in a s lo i*  e¡n«‘i*i*iis (Gm.) Coues (OUSTALET. M iss. Cap H ora , VI, n. 182).

. M s t r c l a l a  L e s s o n i  (Garn.) Coues (Oustalet, M iss. Cap H o ra , VI, n. 183).
P a g o d r o m a  n iv e a  Coues (Oustalet, M iss. Cap H orny VI, n. 184).
T h a I í i s s í i Ic o m a  n e c e i s ,  Gould (Oustalet, M iss. Cap H o m , VI, n. 185).
P i  •ion  v i t t a t u s .  (La c é p .) ( ó Gm .?) (Pachypíila  Forsteri). Macho adulto'. Superficie superior azul 

ceniciento, más oscuro en la cabeza y bajo el ojo; cobijas alares pequeñas, extremos de las largas 
escapulares (excepto los ápices blancos), una faja en el dorso, primarías externas y ápices de las 
rectrices centrales, negros: rectrices laterales grises con mástiles oscuros; una tira distinta super
ciliar y toda la superficie inferior, blanco; flancos lavados de azul ceniciento claro; tapadas 
calíllales y  axilares, blancas; tapadas caudales moteadas de azul ceniciento; pico negriazul, el 
gancho amarillo; tarsos y dedos lijeramente azules. Long. unos 30 ctm., ala 19, cola: rectrices 
centrales 1)'8, laterales 8*0, pico 3*5, su ancho de 1.4 á 1*6, tarso ‘f r \ .  — Mares australes, entre 40° 
y  00" Lat. S. (C at. lir it. M us.)

P i m o i i  i l i · s o la tu s ,  B .-Sn.'(O ustalet, M iss. Cap H o rn % VI, n. 73).
O r o a  ti i t e s  o e e a n i e a  (KuiiL.) Bp . (Oustalet, M iss. Cap H ora , VI, n. 74).
P r l iM 'a n o i i l r s  u i* in a ti* iv  (Gm ) Lacép, (Oustalet, M iss. Cap H o m , VI, n. 75).
S t e r e o r a r i u s  a n t a r c t i c u s  (L e s s .) G r a y  (OUSTALET, M iss. Cap H o rn , V I.  n. 76).

S t e r c o r a r i u s  c h i l c n s i s ,  Saunders (Oustalet, M iss. Cap H orny VI, n. 77).

Subf. 2“. Diomedinos ó Albatros.

O io m c i le a  c x u l a n s .  El Albatros Blanco, con alas negras; la hem bra agrisada, con lo 
superior negro. Tiene un cuerpo mayor que el de un Pavo. Dos de ellos han vivido en el 
Jardín Zoológico.

D io in c i lc a  f u l i g i n o s a .  Gm . (Oustalet, M iss. Cap H orn, VI, n. 179).
D io m e d e a  i n e l a n o p h r y s ,  T emm. (Oustalet, M iss. Cap H orn , VI, n. 180).

Familia 38. L á r i d o s ó G a v i o t a s  (F. 50. A.. O. nos. 411 á 418).

P l i a o t u s a  m a g n i r o s t r i s .  Corona, auriculares y nuca, negras; manto gris pizarra, que 
pasa al blanco en el ápice de las secundarias; cobijas alares blancas; mástiles negros; cola gris 
pizarra; preorbitales y todo lo inferior blanco lustroso; pico amarillo, con un tinte verdoso en la 
base de la mandíbula inferior; piernas y pies amarillo oliváceo. Long. 36'6, ala 29. En el joven, 
la corona es gris, el manto gris mas pardo. — Costas y rios de Sud América.

S t e r n a  m a x im a .  Corona y nuca crestudas, negras; cuello, preorbitales, garganta y lo 
inferior, blanco puro; dorso gris pálido; remos, gris mas oscuro, con blanco en la mayor parte 
de las barbas internas; cola, blanco de perla; pico anaranjado; patas negras. Long. 457, ala 36*6. 
Joven-. más oscuro en las partes superiores.— Costas de América, desde Massachusetts hasta el 
Plata, v hacia el Norte hasta California.

S I  c e n a  l r u d c n u i i .  Gris claro por arriba; cabeza blanca con una línea transocular 
oscura á cada lado; lomo blanco; por debajo gris claro; pico negro, base y ápice amarillos; patas
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amarillas. Long 31*5, ala 25*4. Los jóvenes son de color blanco puro, y tienen remos más oscuros.
— Costas del Sudeste del Brasil, Argentina y Chile.

Sterna hirundinacea. Cabeza y nuca negras; manto y alas grises, más oscuras en los 
remos; lomo blanco; cola blanco de perla, más oscura en las rectrices externas; partes inferiores 
blanco agrisado; pico rojo de sangre; patas carmesí anaranjado. Long. 381, ala 29. Jóvar. es
triado en la cabeza y moteado de negro en las partes superiores.— Argentina hasta la Tierra del 
Fuego, Malvinas, Chile, Perú, y Brasil hasta Rio.

Sterna superciliaris. Frente y partes inferiores blancas; tira preorbital, cabeza y nu
ca negras; espaldas, lomo, primarias internas y barba interna de la cola gris pizarra pálido; pri
marias externas negruzcas; pico amarillo; patas amarillo-oliváceas. Long. 2P3, ala 177. En el 
joven la corona es gris.—En los grandes rios y costa oriental de Sud América.

Larus dominicanus. Gaviota cocinera. Manto negro pardusco; primarias negras con 
ápice blanco y una mancha subapical en los viejos, resto del plumage blanco; pico amarillo, ana
ranjado en el ángulo de la mandíbula inferior; patas aceitunadas. Long. 53'3 á 55S, ala 43’1 á 
457. Jáven\ moteado de pardo.— Ambas costas de Sud América, desde el Perú por el Oeste y 
Rio por el Este, hasta Patagònia y Malvinas.

Larus maculipennis. Gaviota común. Cabeza y nuca negras parduscas (en plumage 
de cria); cola y partes inferiores blancas; manto gris pálido; primarias negras ó gris oscuras, con 
ápice blanco y con grandes chapas blancas alargadas en las barbas externas de la T á la 5*, se
guidas por una barra subapical negra; lo inferior del ala gris pálido: pico y patas rojo de sangre. 
Long. 40-6 á 43T, ala 29. —Sur del Brasil, Uruguay y Argentina.

Larus ©irrhoeephalus. El Gaviotin. Cabeza (en plumage áe cría) gris, tornándose en 
más subido el color en la nuca y en la garganta; cola y lo inferior blanco; manto gris (más 
oscuro que en L. maculipeunis); primarias negras, con manchas pequeñas subapicales blancas en la 
Ia y 2a, y más largas en las barbas externas de la 3a á la 5a cerca de la base, lo inferior del ala 
gris pizarra; pico y patas carmesí hasta rojo anaranjado. Long. 40-6 á 43T, ala 3T1.—Sur del 
Brasil, Uruguay y el Plata, y también costa del Perú.

Larus Scoresbii, Troil (Oustalet, Miss. Cap Hora, VI, n. 79).
Larus glaucodes, Meyen (Oustalet, Miss. Cap Horn, VI, n. 80),
Larus Belelieri, Vigors (Oustalet, Miss. Cap Horn, VI, n. 188).

Familia 39. R i n j ó p i d o s  ó R a y a d o r e s  (F. 50 A. O. n. 410).
Rvnchops melauura. Esta especie lleva el nombre de Rayador, porque, cuando vuela 

por sobre aguas mansas, con el extremo de la mandíbula superior, más larga, sumergido, parece 
como que trazara una raya en el agua. También lo denominan Pico de tijera, por lo comprimi
do. Por arriba negro pardusco; frente y faja alar blancas; cola negra; por debajo blanco; pico 
anaranjado en la mitad basal y negro en la apical; patas rojas. Long. 487, ala 38*1, cola 127. 
Hembra semejante.— Costas de Sud América, en aguas saladas y dulces.

Sub-orden T. Totipalmas.

Familia 40. F a e t ó n i d o s . — Hace bastantes años, se cazó en la costa de la Provincia 
de Buenos Ayres, un Pha'éton. No puedo decir de qué especie se trataba, pues la memoria no dá 
para tanto; pero consigno el dato, pues no fué otra la causa que me incitó á incluir esta Familia 
en la Sinopsis (p. 501).

Familia 41. P e l i c á n i d o s  (Ord. VIII. Steganopodes, Fam. 34. Phalacrocoracidce ó Cor
moranes, A . O. , II, p. 91) ó Zaramagullones.

Phalacrocorax brasilianus. Zamaragullon, ó Zaramagullón, ó Biguá. Negro; plumas 
ribeteadas de verde metálico; pico y piel desnuda de la cara, amarillo. Long. 76'2, ala 30'4, cola 
15-2. Hembra semejante. Joven pardo; barba y mejillas blanquizcas; cuello agrisado, con el ápi-



5G0 SEGUNDO CENSO NACIONAL —  MAYO 10 DE 1895

ce (le las plumas negro; pecho blanco, moteado de pardo negruzco; vientre negro. — Costas marí
timas y aguas interiores de la América Central y de Sud América, hasta la Tierra del Fuego.

IM ia laerorn rax  h n p r r ia lis , K in u . N o tengo  tiem po  para e s tud ia r la  cuestión  re la t iv a  á 

las diferencias que ex is ten  e n tre  los d ive rsos  Phalacrocorax antá rc ticos. E n  e l Voyage of K. M. S.
« C h a lle n g e r* , S c l a t k k ’ y  S a l v in  ( Z oo !, v. I I )  p resen tan  un a  b re v e  s inopsis la t in a  que acom paña 

á los com entarios que ded ican á d ichas especies, p a rt ic u la rm e n te  á ios m achos ad u lto s  b ien  

em p lum ados. Es la  s igu ien te , que m e parece  m e jo r tra d u c ir:

a. Faja blanca en lo posterior del dorso; falta la cresta.............................  1- im p e r ia l is .
a a. .Sin fa ja .

b. Sin cresta...................  ..............................................................................  2. v e r r u c o s u s .
bb. Con cresta.

c. toda la garganta desnuda .......  ........................................  . . . . .  3. a lb iv e n tr is .
cc. garganta con una línea media de plumas...................................  4. c a r u n c u la tu s .

IM otus a n h in g a . Biguá-mbói ó Biguá serpiente de los Guaraníes (el Chorreado, Azara, III, 
3(.)P, n. 424). «Longitud 34 pulgadas (93-5), cola 10 (27*5); braza 43 (lm.  18c.),y hasta la raíz del 
cuello IO'/ü (43'3.) El iris de oro bello y la cabeza muy chica, larga, aplastada encima, y con 
alguna semejanza á la de la Culebra. La pluma sobre ella cortísima, tupida, aplanchada y parda. 
Casi del mismo color es el cogote, y en seguida el pestorejo. Baxo de la cabeza hasta media 
garganta pardo blanquizco. De allí al pecho y los costados de la garganta de un pardo claro 
acanelado, y el pecho con todo lo inferior y costados de un negro profundo; pero donde une 
este color con el del cuello hay algo roxizo. También es negro fuerte el lomo hasta la cola y 
los remos. Los dos órdenes mayores de cobijas tienen blanca la mitad externa en los trozos de. 
afuera, y en el trozo interno una lista blanca en medio, á lo largo, siendo el resto de todos 
negro. También lo son las demás, pero con una graciosa lenteja blanca casi en la punta de cada 
una. Esto tiene la excepción de que las del trozo interno, no inmediatas al encuentro, carecen 
de tal lenteja. El oscapulaiio negro con una tira blanca en el centro de cada pluma; menos en 
las quatio mayores que no tienen más blanco que un piquito hácia la punta. Las cíe la espalda
forman una mezclita negra y parda; y la cola negra con la puntita blanquizca---- tarso amarillo
por dentro, oscuro por fuera y atrás; mandíbula superior y mitad extrema de la inferior verdes 
azules; el resto cárdeno». (Azaka, 1. c.). — No figura esta especie en la Argentino Ornithology. La 
trajo Justo González Acha del Pilcomayo y coincidían bien sus dos ejemplares con la descrip
ción precedente de A z a r a . Más tarde la he visto en el Riacho Quiá, al Sur del Rio Bermejo, 
como lo he consignado en Viaje á Misiones. El ejemplar estaba posado en una rama de la orilla, 
como á metro y medio del agua, con unos dos quintos del larguísimo cuello reclinado sobre el 
lomo y el resto arqueado á cierta distancia por arriba, de modo que la cabeza venía á quedar 
casi en el mismo sitio que habría ocupado, de tener el cuello corto; la posición del cuerpo era un 
poco inclinada hácia atrás, y la cola en el sentido del eje. Al volar se estiró como una serpiente, 
llevando todo horizontal. Es cuanto sé de él.

Sub-órden 3o. Lamelirostros.

Familia 42. A n á t i d o s ,  P a t o s ,  G a n s o s ,  C i s n e s ,  « A v u t a r d a s »  &. (Fam. 
40, A. O, II, p. 122).

I ic r n ic la  m e la n o p íe r a . El Piuquen blanco; remeras negras; escapulares y cola negras 
verdosas; cobijas alares mayores purpúreas, por fuera forman una chapa especular; cobijas menores 
blancas; escapulares anteriores manchadas de pardo, las posteriores pardas con un tinte verdoso. 
Long. 76*20, ala 44*2, cola 16 3. Hembra semejante, pero menor.—Andes peruanos, Bolivia, Norte 
de Chile y Argentina, en San Juan.

H o r n ic la  d is p a r . Avutarda. Blanco; cuello por detrás y cuerpo por abajo con barras 
negras; primarias, cobijas mayores, terciarias y escapulares cenicientas: lomo y  rectrices, negro 
ceniciento; pico negro; patas plomizas oscuras. Long, 66, ala 40*6, cola 13*7. Hembra: cabeza y 
cuello pardo acanelado; abdomen semejante, pasando á blanco en la rabadilla, y  todo barrado de
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negro; lo superior dei dorso también barrado; lomo y rectrices, negro pardusco.—Patagònia y 
Provincia de Buenos Ayres hasta Carhué y región del Tandil y de La Tinta en Invierno; Malvi
nas y Chile.

Bernicla poliocepliala. Avutarda. Cabeza, cuello y escapulares plomizo agrisado; pecho 
y lo superior del lomo, castaño, con barras negras; abdomen, tapadas alares y doblez del ala, 
blanco; primarias negras; secundarias blancas; cobijas mayores negras, ribeteadas de verde bri
llante y ápice blanco; lo inferior del lomo y cola, negro; flancos fajados de blanco y negro; 
rabadilla, castaño; pico negro; patas por fuera amarillas, por dentro negras parduscas. Long. 
61, ala 34, cola 127. Hembra semejante.—Sur de Chile, Patagònia, y, en Invierno, hasta el Sur 
de Buenos Ayres.

Bernicla rubi<licex>s í'Scl.) Scl. et Salv. (Oustalet, Miss. Cap Horu, VI, n. 191.)
Cygnus nigrieollis. Cisne de cuello negro. Blanco; cabeza y cuello negros; tira post

ocular y barba blancas; preorbitales desnudos; pico plomizo; cera roja; patas carne pálida. Long. 
1 m. 22 c., ala 44*2, cola 137. Hembra semejante.—Por toda la extensión de la Argentina, Malvi
nas y Chile, á veces en bandadas de 200 á 300 individuos.

Coscoroba candida. Ganso, Ganso blanco. Blanco; ápice de las primarias negro; pico 
rojo de coral; patas, rojo apagado. Long. I metro, ala 44*2, cola 14'3. Hembra semejante.—Des
de el Paraguay y Chile hasta el Sur de la Patagònia.

Dendrocyg’na fulva. Pato silbón. Rojo castaño, cima de la cabeza más oscura, con 
línea negra por la nuca; dorso negro, con la porción superior fajada de castaño; alas y cola 
negras; cobijas alares menores castaño oscuro; cobijas caudales blancas; plumas de los flancos 
alargadas, color castaño, con fajas blancas y negras; pico y patas negros. Long. 457, ala 21 3, 
cola 5. Hembra semejante (?).—México y Sud América. Dice Hudson que no emigra en falan
ges como los otros patos, sino en nubes.

Dendrocygna viduata. Cara y mancha de la garganta, blancas; nuca, cuello por delan
te, medio del abdomen, cola, lomo y alas, negro; lo posterior del cuello, castaño; medio del dorso 
y escapulares, pardo, y con las plumas marginadas de ocráceo; cobijas alares negro aceitunado; 
flancos fajados de negro y blanco; pico y patas negros. Long. 437, ala 22*8, cola 6T. Hembra 
semejante.—Sud América.

Sarcidioruis caruneulata. Pato real. Cabeza y cuello blancos, salpicados de negro; 
cogote casi negro; base del cuello y cuerpo por debajo, blanco; flancos, dorso y alas, negro; se
cundarias con brillo bronceado, en las escapulares purpúreo; lomo gris; cola parda; pico, con
carúncula roja en el caballete, y patas, negros. Long. 7(3 2, ala 88.1, cola 15-2....Paraguay y
Norte de la Argentina: Tucuman, Salta y Chaco.

Cairina moschata. Pato criollo, en domesticidad; Pato real, el salvage. La totalidad 
de la cabeza, cuello, y cuerpo por debajo, negro pardusco; vientre con bandas juntas, estrechas, 
blancas; dorso purpúreo verdoso, con las plumas ribeteadas de negro; escapulares y terciarias y 
cola, verde lustroso vivo; secundarias ribeteadas de azul metálico; primarias negras; cobijas y 
tapadas alares, y  axilares, blancas; flancos levemente teñidos de verde, pico rojo con carúnculas; patas 
negras. Long. 73 6, ala 387, cola 18*8. Hembra semejante; pero menor.—América Central y del Sur..

IIcteronetta melanocepliala. Pardo negruzco oscuro por arriba, finamente vermicula- 
do de rojizo; cabeza y cuello negros; faja terminal estrecha en las secundarias, blanca; por 
debajo blanco sucio, con pecas rojizas en el antepecho, flancos y rabadilla; pico negruzco, con 
una mancha basal color carne á cada lado; patas pardicórneas. Long. 36-6, ala 15*8, cola 57. Hembra 
semejante, pero la cabeza es como el dorso; mejillas pardas, con pecas negras, y garganta y ceja 
blanquecinas.—Sur del Brasil, Paraguay, Argentina y Chile.

Querquedula c^'anoptera. Plumage en general rojo; cima de la cabeza, negra; medio 
de la espalda y escapulares con estrías negras; cobijas alares azules; espejo alar verde, margi
nado de blanco por arriba; primarias negras; secundarias flamuladas con blanco y ante; pico 
negro; palas amarillas. Long. 45*7, ala 19, cola 7 6. Hembra negruzca por arriba, con las plu
mas ribeteadas de blanquecino; por debajo blanco súcio, variado de pardo; garganta blanca con 
pecas negruzcas.—América del Norte y del Sur hasta Ja Tierra del Fuego.

TOMO I . ?t



5Ü2 SEGUNDO CENSO NACIONAL —  MAYO 10 DE 1895

Q u e r q u e d u la  i la v ir o s lr is .  Pardo apizarrado claro por arriba-; toda la cabeza fajada al 
través cmi barras estrechas negruzcas: medio de la espalda rojizo, con el centro de las plu
mas negro, y estrechamente ribeteadas de ocráceo pardusco; el lomo mas claro, un ancho espejo 
alar negro, con margen ocrácea arriba y abajo, una chapa verde bronceada en el centro; reme
ras pizarreñas, márgenes de las secundarias á cada lado rojizas claras: abdomen blanquecino 
pecho y vientre distintamente salpicados de negro; pico amarillo con el caballete y ápice negros: 
patas córneas. Long. 38*1, ala 18*8, cola 8*4. Hembra semejante.—Toda la Argentina y Chile. 
K<te patito es el que viene en pequeñas bandadas á las aguas encerradas del nuevo puerto. 
Rn el Jardín Zoológico aparecen también así á fines de Verano, y á veces se reúnen hasta más 
de 20o en el lago de los Gansos. En la Primavera pasada, una hembra que no pedia votar 
atrajo á un macho libre. Poco despues hizo su nido entre las yerbas del borde de una isla, y, 
cuando nacieron los pollos, la pareja los atendió con igual asiduidad. Otra pareja Ubre anidó 
en nn matorral de Totora ( Typha) de otro lago del Jardín.

Querquedula versicolor. Gris por arriba, con fajas negras estrechas que son más nu
merosas y más estrechas en el lomo; cima de la cabeza pardo-ahumada, lados d.e la cabeza y 
garganta blancos: abdomen blanquecino teñido de ocráceo y manchado de negro en el pecho y 
más blanquecino y con numerosas barras en el vientre; alas por fuera pardas agrisadas: espejo 
verde purpúreo, marginado de blanco arriba y abajo, y también con una banda subterminal ne
gra; flancos distintamente barrados con negro y blanco; pico negro con una chapa anaranjada á 
cada lado de la base de la mandíbula; patas color avellana. Long. 4PC, ala 19, cola 8‘4. Hembra 
semejante; pero el color es más apagado y el espejo alar no es tan vivo. — Paraguay, toda la 
Argentina y Chile.

Querquedula torquata. Por arriba pardo terroso; siendo negros: la cabeza por arriba 
v til nid io en e.l que se extiende como medio collar, junto con las cobijas alares menores, lo 
inferior del dorso y cola por arriba; escapulares castaño puro; alas negras parduscas, con una 
chapa grande blanca en las cobijas de las secundarias, que son, ellas mismas, verdes bronceadas; 
por debajo: lados de la cabeza y garganta blanco sucio estriado de pardo; pecho teñido de rojo 
rosado, y escasamente salpicado de negro; vientre y flancos blancos, muy estrechamente barrados 
de gris; rabadilla negra, con una chapa blanca á cada lado. Long. 35 5, ala 1S'2, cola 6'5. Hem
bra: parda: superciliares y estría de cada lado de la cabeza con la garganta y lados del cuello, 
blancos: por debajo blanca, barrada de pardo, alas y cola negras; secundarias verdes bronceadas; 
alas con una chapa blanca como en el macho; pico rojizo; patas pardas. -  Argentina y Paraguay.

Querquedula brasUIciasis. «Pato portugués». Pardo por arriba; cabeza más rojiza; 
dorso inferior, cola y cobijas alares menores, negro; alas negro-parduscas; barbas externas de las 
primarias internas y las secundarias verde bronceado brillante; ancho ápice de las secundarias 
externas blanco, dividido éste dei color verde, por una faja negra; por debajo más claro, lavado 
en el pecho con rojo ferruginoso: garganta blanquecina; vientre lijeramente fajado de pardo; pico 
negruzco, patas rojas. Long. 394, ala 17-7, cola 8*2. Toda Sud América. El nombre de Pato por
tugués se lo dieron los españoles antes de la Independencia, cuando los que dominaban el Brasil 
eran portugueses y no brasileros.

Querquedula oxyplera, Tsciiudi (Oustalet, Miss. Cap Hom, VI, n. 194).
llaiila spinieauda. Pardo por arriba; plumas negras en el centro y marginadas de pardo; 

cabeza por arriba rojizo vivo salpicado de negro; alas pardas con un espejo grande negro bron
ceado, distintamente marginado de ante arriba y abajo; por debajo, garganta blanco sucio, 
esparcidamente salpicada de negro; pecho, flancos y rabadilla teñidos de rojizo, las plumas con 
centros negros: vientre blanco, en la porción inferior ligeramente variado de pardo; pico negro, 
amarillo en la base: patas plomizas. Long. -18 2, ala 24*3, cola 137. Hembra semejante. — Perú, 
Sur del Brasil, toda la Argentina y Chile.

Dafilu bahamensis. Pardo rojizo por arriba: plumas con los centros negruzcos; dorso 
inferior negruzco: cobijas caudales y cola, cervinas; alas negro apizarrado oscuro; ancho espejo 
verde bronceado, marginado arriba y abajo- por una banda cervina, la banda inferior con márgen 
interna negra, ribetes de las secundarias externas cervinos; por debajo cervino pardusco; entera-
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mente cubierta de manchas negras desvanecidas; garganta, megillas y lo anterior del cuello blan
co puro; pico negro, con una mancha roja en la base á cada lado; patas pardas. Long. -15*7. 
ala 21*2, cola 127. Hembra semejante. — Sud América.

M a r e c a  s ib i la t r ix .  Pato picaso, Pato overo, Chiriví. Negro por arriba, barrado de 
blanco en el cuello; plumas del dorso y escapulares con ribete blanco; cabeza por arriba y me
jillas blanco puro; nuca y lo posterior del cuello púrpura verdoso vivo; alas pardas, cobijas me
nores blancas; secundarias negras aterciopeladas, blancas en la base; por debajo blanco, garganta 
y lo anterior del cuello, negruzco; antepecho negro, con barras estrechas blancas; flancos lavados 
de rojo ferruginoso; pico y patas negros. Long. 50-8, ala 26, cola IOS. Hembra semejante; pero 
el color no es tan vivo. — Paraguay, toda la Argentina hasta la Tierra del Fuego y Chile.

S p a tu la  p la t a le a .  Pico de cuchara, ó Pato Espátula. Por arriba y por debajo rojizo 
con manchas negras redondas; cabeza y cuello más claros y las manchas menores; dorso inferior 
negruzco con barras rojizas; lomo negro; alas negras parduscas; cobijas menores azules; media
nas blancas, secundarias negras bronceadas; secundarias externas y escapulares con estría blanca 
en el mástil; rabadilla negra; cola parda; rectrices laterales ribeteadas de blanco; pico oscuro; 
patas amarillas. Long. 508, ala 203, cola 1P2. Hembra-, parda negruzca por arriba, con ribetes 
rojizos: cobijas menores azuladas; por debajo ante rojizo; variada y salpicada de negruzco, excep
to en la garganta. — Toda la Argentina y Chile.

M e to p ia n a  p e p o s a c a . Negro por arriba, muy finamente estriado de blanco en el dorso; 
lo posterior de la cabeza y el cuello con un tinte purpúreo; secundarias blancas con extremo 
negro, y cubiertas por las cobijas negras, dejando un espejo blanco; primarias blancas agrisadas, 
las cuatro externas en sus barbas exteriores y todas en su extremidad, negras; todo el vientre 
finamente vermiculado de gris y de blanco; rabadilla blanca; pico rojo rosado, ensanchado en la 
base; patas amarillentas. Long. 48'2, ala 237, cola 67. Hembra; parda por arriba, con el doblez 
del ala y el espejo blancos, blanca por debajo, pecho y flancos parduscos, pico oscuro, patas cór
neas.— Paraguay, toda la Argentina y Chile.

T a c h y e r e s  c in e r e u s  (Lesson). Micropterus cinereus. Macho adu.lto\ cabeza y cuello gris 
claro, una chapa rojiza en la garganta, todo lo superior, pecho, Jados y flancos, gris oscuro, cada 
pluma, particularmente en lo inferior del pecho y costados con una banda subapical más osciira; 
abdómen y tapadas caudales, blanco; cobijas alares gris uniforme; secundarias blancas; primarias 
gris pardo; tapadas alares blancas, pero las marginales grises; cola gris pardo, con las plumas 
centrales arqueadas para arriba; pico amarillo anaranjado, uña negra; tubérculos alares amarillos 
anaranjados y así los tarsos y dedos, membranas entremezcladas con negro; iris pardo. Long. unos 
76 cents., ala 28, cola 137, caballete 67, tarso 5’8. Hembra semejante al macho, pero algo más 
pequeña. — Malvinas, Tierra del Fuego, Patagònia Austral y Chile,

T a c li v e r e s  j ia ta c h o n ic u s  (King). (Oustalet, Miss. Cap Hom, VI, n. 93).
E r is m a tu r a  f e r r u g in e a  «.Sarcellc». Rojo castaño por arriba, con toda la cabeza y el 

cuello negros; alas y cola pardas; por debajo blanco súcio, salpicado de pardo ; pecho y flancos 
castaño; pico azulado; patas-pardas. Long. 406, ala 137, cola 9-3.—Perú Central, Chile y Argentina.

iV om on yx d o m in ic u s . Ferruginoso por arriba; cima de la cabeza negro; superciliares y 
banda bajo el ojo con barba y mejillas blanquecinas, con pecas negras; alas pardas, con una gran 
chapa blanca en las secundarias; cola negra; abdómen blanco sucio, salpicado de rojizo; axilares 
blanco puro; pico azulado; patas negras. Long. 33, ala 137, cola 9’3. Hembra-, negra pardusca, 
dorso manchado de ante; lados de la cabeza y  el cuerpo debajo ocráceos, con barras negras.— 
Indias Occidentales y Sud América.

Sub-orden 4o. Braquípteros.

Familia 43. C o l í m b i d o s  ó Ma c a s  íOrd. XVII,Fam.51, Podicipedidce, A. O. II, n".4l9 á 423.
- 'E c lim o p lio r u s  m a jo r . Maca cornudo. Negruzco por arriba, cresta occipital dividida 

negra bronceada; ancha barra blanca en el ala; blanco por debajo; barba cenicienta oscura; cue
llo, pecho y costados del vientre (en el adulto) más ó menos rojos; pico amarillento; patas oscuras. 
Long. o3*3, ala 20'3, cola 3*6.— Sud América, toda la Argentina Oriental hasta la Patagònia Central.
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P o d ie c p s  c n lip n c ic iis . Agrisado oscuro por arriba; frente de la cabeza y cuello por de
trás ceniciento claro; lo posterior de la cabeza y lo superior del cuello, negro; auriculares en ex
tremo alargadas pardas doradas; por debajo: garganta gris, más clara que lo anterior de la cabe
za; resto de la superficie inferior blanco brillante; primarias pardas agrisadas, las más internas 
con ápice blanco; secundarias más ó menos blanco puro, ú oscuras en las barbas externas. Long. 
2‘.'c., ala 11 G. Hembra semejante, — América Antárctica, llegando por el Norte hasta Córdova.

P o d ic e p s  R o lla n d i. Macacito. Plumagc de verano: Negro pardusco por arriba, con refle
jos verdes oscuros; todas las plumas debajo del cuello estrechamente marginadas de rojizo; auri
culares alargadas, blancas en la base y con ápice negro, y cubriendo más ó menos las plumas 
blancas aplumonadas de los costados de la cabeza; mitad externa de las primarias gris par
duscas, más oscuras en el ápice; mitad interna de las secundarias más ó menos blanco puro; al
gunas de las barbas externas parduscas ó ante; por debajo, cuello y garganta pardo negruzco, 
tirando á castaño, con barras oscuras en lo inferior del pecho y en el resto de la superficie in
ferior. Plumagc de invierno: No tan oscuro por arriba; por debajo: garganta blanca, cuello rojizo 
oscuro: resto de la superficie inferior ante blanquecino brillante, tornándose más oscuro hácia la 
curva ventral. Long. 29 6, ala 13'5. — América Antárctica, llegando por el Norte hasta Córdova.

T a e l iy b a p te s  d o m in ic u s . Pardo oscuro por arriba, moteado de negruzco, alas grises, 
secundarias internas y tapadas alares blancas; por debajo ceniciento blanquecino claro; barba y 
garganta blanco puro, cuello por delante pardusco; pico plomizo, amarillento en la base, patas 
negras. Long. 2¡V-I, ala 10*1. cola 2*5. Hembra semejante, pero de color ménos vivo. — América 
Central y del Sur.

T a c l iy h a p tc s  ;um ii* ieam is, G a rn . B p . (O u st a l e t , MUs. Cap Hoim, VI n. 96)
INmI'YIíiii1>u s  p o d ic o p s . Pardo sucio por arriba, variado de negruzco; alas cenicientas 

con apiris Illancos en algunas de les secundarias; por debajo blanco salpicado de agrisado en el 
pecho v los costados; barba y garganta negras; pico corto, comprimido, plomizo, cruzado por una 
barra negra; palas negras. Long. 304, ala 12*7, cola 2‘5. — Norte y Sud América.

O rd e n  V il. Z a ncudas .

Sub-órden 1”. Herodáctilos.

Sección Ia. Presirostros.

Familia -l-i. C h a r á d r id o s — (Fam. 47, A. O. nos. 386 á 391, p. 165).
V a n e llu s  e a y e n n e n s is .  El Tero, el Terutero. Alas con una espina grande roja. Por 

arriba gris; ancha frente y delgado copete vertical, negros; una chapa en las escapulares bronceado 
purpúreo; cobijas caudales blancas; primarias negras purpúreas; cobijas mayores blanco puro que 
pasa á agrisado en las secundarias; cobijas menores verde bronceado; cola: mitad basal blanca,
mitad apical negra purpúrea con ápice blanco; por debajo: barba, línea media de la garganta y 
pecho, negro brillante; lados del cuello grises, que pasa á blanco en la cara; abdomen }T tapadas 
alares, blanco puro; pico rojo, con ápice negro: patas color carne. Long. 33, ala 20*7, cola 10*5, 
tarso 7 8. Hembra semejante.—Sud América Oriental.

V a n e llu s  o c c id e n ta l is ,  H arting  (O u sta let , Miss. Cap. Hom, VI, n. 50). En la Patagò
nia austral, en la Tierra del Fuego y en Chile se encuentra este Terutero, que se refiere á ia 
especie anterior en la Fauna Chilena, y  que S eebo h m  ha denominado Vanellus cayanncnsis chilensis.

C lia r a d c iu s  d o m in ic u s . Chorlo. Negro pardusco por arriba, con numerosas manchas 
irregulares amarillas; frente, tira superciliar, y lacios del cuello, blancos; negro por debajo; raba
dilla blanquecina; axilares grises ahumadas; pico negro; patas grises oscuras. Long. 26‘4, ala 17-7. 
cola 6'7. Hembra semejante. Jlreen: blanco sucio por debajo, con pecas agrisadas. — América.

C h a r a d c iu s  s o c ia b i l i s ,  Seebo h m  (O u sta let , Miss. Cap Hom, TV. u. iór).
E m lr o m ia s  m o d e s ta . Ceniciento pardusco por arriba; banda frontal y tira superciliar, 

blancas; alas y rectrices centrales negruzcas; rectrices laterales blancas, las internas con una faja 
subterminal inperfecta negra; por debajo: garganta cenicienta, pecho castaño vivo, con una faja
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negra por debajo; vientre blanco; pico negro, base de la mandíbula inferior amarillenta; patas 
pardas. Long. 18'8, ala 13'3, cola 5'8. Hembra semejante. Joven sin el pecho rojizo.—América 
Antárctica.

HEgialitis falklandica. Chorlito. Pardo por arriba; frente blanca; faja frontal y lados 
de la cabeza, negros, marginados de rojizo; alas negras, con mástiles brillantes y ribetes blancos 
en algunas de las primarias internas; rectrices centrales negras, las laterales blancas, con una 
banda negruzca subterminal más ó menos distinta, excepto en el par externo; por debajo blanco, 
cruzado por dos anchas fajas negruzcas en el pecho; pico y patas negros. Long. 17*7, ala 12*7, 
cola 5'3. Hembra semejante.--Habita Patagònia y  las Malvinas, y en Invierno se extiende por el 
resto de la Argentina, Chile y Paraguay.

^Eglalitis collaris. (Syn.: Charadrius Azaree) Chorlito de A z a r a . Pardo por arriba; frente 
blanca; una faja detrás de la frente y una banda entre el pico y el ojo, negras; resto de la cabeza 
y lados del cuello teñidos de rojo ferrujinoso; primarias negruzcas con mástiles brillantes y lijeros 
ribetes blancos; cola con las rectrices centrales pardas negruzcas, rectrices laterales blancas; por 
debajo blanco; collar pectoral negro, pico negro, patas amarillas. Long. 15*2, ala 10-3, cola 5. 
Hembra semejante.—América del Sur y Central.

Oreophilus ruficollis. Chorlito. Gris por arriba, variado de pardo amarillento y estria
do de negro en el dorso y cobijas alares; frente y superciliares pardas amarillentas; tira que 
atraviesa el ojo, negruzca; alas negruzcas con mástiles y lijeros ribetes blancos y blanca también 
su superficie inferior; cola gris, con una barra negra subterminal en las rectrices laterales; por 
debajo gris, toda la garganta rojiza ferruginosa; faja ventral negra; lados del vientre y rabadilla
blancos acanelados; pico negro; patas amarillentas. Long. 25'4, ala 16'3, cola 7'6, pico 3'6.—
Mitad Austral de Sud América.

Familia 45. H e i n a t ó p i d o s  (Fam. 47. A . 0 .y n. 392).
Hsematopus palliatus. Cabeza y todo el cuello negros; lomo y cobijas alares pardos; 

cobijas caudales, cobijas alares mayores, y abdomen, blancos; pico y patas anaranjadas. Long.
43.1, ala 23-9, cola 8’6. Hembra semejante.—Ambas Américas, desde Nueva Escocia hasta Pata
gònia, y Tierra del Fuego.

Hsematopus ater. Adulto: Semejante al H. niçer, y con dorso pardo, pero algo más
oscuro en la superficie inferior que aquella especie, siendo negro el pecho como la cabeza y el
cuello. El pico, sinembargo, es mucho más profundo y comprimido hácia el ápice, casi tanto
como en el Rayador (Rhynchops) ..........piernas y patas amarillo verdoso: iris anaranjado oscuro.—
Long. 40 c.6, caballete del pico 6'7, ala 26*8, cola 9T, tarso 5.—Joven: Mucho más pardo que el 
adulto, pero la cabeza y todo el cuello y el pecho, negro de hollín: la totalidad del plumaje 
pardo, incluyendo el pecho y el abdomen moteados con ribetes de las plumas ante-arenosos. — 
Argentina Antárctica hasta la Tierra del Fuego, Malvinas, y, por Occidente, hasta el Perú. — Esta 
especie sólo se menciona en la A. O., y  los precedentes datos son del Catal. of Birds., .Brit. Mus. 
— También la señala y describe O u st a l e t  en Mission au Cap Horn, T. VI. n. 51.

Hsematopus leueopus (Scl.). (OUSTALET, Miss. Cap Horuy VI, n. 52). — Patagònia Central 
y Región antárctica.

Sección 2a. Microdáctilos.

Familia 46. C a r i á m i d o s  ó Chuñas (Fam. 45. A. O.. II, p. 161).
Cariama cristata. Sania, Sariá, Chuña de patas rojas. Plumage gris amarillento con 

numerosas fajas cruzadas estrechas más oscuras y más claras; lo inferior del vientre no fajado; 
alas y cola pardo negruzcas, con anchas barras blancas; pecho con estrías pálidas en los más
tiles; frente con copete; pico y patas rojizos anaranjados. Long. 8!'2, ala y cola 355. Hembra 
semejante, pero más amarillenta. «Campos» del S. E. del Brasil, Paraguay, Misiones (A m b ro setti) 
Chaco (F o n ta n a ).
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C h im b a  B u i· in c istc id . «Chuña» en Tucuman y Salía (nó Chuñia). El nombre genérico 
de Chunga es una de tantas barbaridades emanadas de los barbarismos. Si hubieran escrito Chuguay 
cualquier francés ó italiano habría leído Chuña; pero hubo sus vacilaciones sobre si la g  debía 
estar antes ó despues de la ny porque se buscaba representar el sonido ñy y quedó Chunga, que, 
para nosotros, suena como sonaría á un inglés la palabra Byron escrita Boryn.— Una cresta muy 
lijera frontal; plumaje ceniciento, las plumas fajadas con barras muy estrechas blanquecinas y 
negras; preorbital y tiia superciliar larga de color blanco; por debajo más claro el pecho; lo 
inferior del vientre y rabadilla blancos leonados; alas negras parduscas, por debajo con anchas 
barras negruzcas; cola como el lomo, pero con dos anchas fajas subterminales negras, excepto las 
dos rectrices medias; pico y patas negros. Long. 711, ala 304 cola 35*5. Hembra semejante.— 
República Argentina: Jujuy, Salta, Tucuman, Santiago, Catamarca y Rioja.

Sección 3a Longirostros.

Familia 47. A r d e i d o s, G r u l l a s ,  G a r z a s ,  C i g ü e ñ a s ,  G a r c e t a s .  B r u j a s ,  &.

Subfamilia Ia. Gruinos (Fam. 44, A. O., n. 3S2, p. 159).

A c n in u s  s c o lo p a c c u s .  Carau, Viuda loca.—Pardo por arriba; frente, preorbitales y 
barba, blanco agrisado; cuello estriado de blanco; semejante por debajo; pico pardo; piernas 
grises verdosas. Long. 60*9, ala 33, cola 12*7. Hembra semejante.—Sud América. El Caráu vive 
de preferencia en los bañados y pajonales.

Subf. 2 \ Ardeínos (Orden IX, A. O., II, p. 92, Fam. XXXV.)

A r d e a  e o r o i .  Garza mora. Gris encima; cabeza por arriba, alas y cola, negras plomizas; por 
debajo blanco, cuello y lados del vientre estriados de negro. Long. 91 *6, ala 457, cola 177. Hembra 
semejante. Norte y Sud América.

A r d e a  e ^ e e t ía .  Garza blanca, Toda blanca; pico amarillo; patas negras; cabeza sin 
copete; plumas laterales alargadas y descompuestas. Long. 8 9 c , ala 381, cola 15-2. Hembra 
semejante, pero algo menor. — América del Sur y del Norte.

A ed o a  c a n d id is s im a . Garza blanca. Blanca por arriba y por abajo; el adulto con una 
cresta occipital larga de plumas descompuestas y plumas dorsales alargadas; preorbital y dedos 
amarillos: pico negro, amarillo en la base: piernas negras, amarillentas por detrás en la parte 
inferior. Long. 60*9, ala 23 9, cola 107. Hembra semejante.— Norte y Sud América.

A r d e a  coeru lea . Plomizo azulado oscuro: cabeza y  cuello castaño purpúreo; pico azul, 
negruzco en el extremo; patas negras. Long. 508, ala 22*8, cola 8 9. Hembra semejante. — Norte 
y Sud América.

A r d e a  s ib i la t r ix .  Gris por arriba; gorro, copete occipital y remeras, negro agrisado; 
chapa grande detrás del ojo rojiza; cobijas alares superiores rojizas, con estrías grises; por debajo 
blanco; pecho teñido de amarillento; pico rojizo, ápice negro; patas negras. Long. 55'8, ala 29, 
cola 11*2, tarso 8*4. Hembra semejante. — Sud América.

Butoridcs cyanuvus. Gris glauco; por debajo ceniciento; corona crestuda, negra, con 
brillo verdoso; cuello por debajo con una banda de manchas ferruginosas, más ó menos mezcla
das con negro; alas cenicientas verdosas; cobijas alares ribeteadas de blanquizco; pico verde 
oscuro; patas amarillento-cenicientas. Long. 355, ala 16*3, cola 67. Hembra semejante.—Sud 
América.

A r d e t ta  in v o lu c r is .  Leonado pálido por arriba; tira estrecha en la nuca, negra: frente, 
tira en el dorso del cuello, doblez del ala. y secundarias externas, rojo castaño; dorso con estrías 
negras; remeras cenicientas oscuras con ápice rojo; por debajo más claro, casi blanco en el 
vientre; cuello, pecho y flancos con estrías pardas, más oscuras en los centros; pico amarillo; 
patas pardas. Long. S3c., ala 127, cola 3*6. —Paraguay y Argentina.
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Tigvisoma marmoratum. Bruja. Gris verdoso por arriba, finamente atravesado por 
estrechas vermiculad uras leonadas, cabeza y cuello rojo ferruginoso; por debajo leonado agrisado; 
pecho con flámulas blancas; flancos y tapadas alares, negros, con barras blancas. Long. 45*7, ala 
26*4, cola 10*1.—Paraguay y Argentina del Norte.

Nycticorax obscurus. Bruja. Ceniciento por arriba; frente blanca; plumas nucales 
alargadas blancas; más claro por debajo, blanquecino en la garganta y en el medio del vientre; 
pico negro; patas color carne. Long. 66 c-, ala 304, cola 118, tarso 8. Hembra semejante — 
Mitad Austral de Sud-América.

Sub-familia 3a. Ciconinos ó Cigüeñas (Ord. IX, F. 36. A. 0 p. 106.)

iVIycteria Americana. Jabirú. Plumage blanco; pico, cabeza y cuello desnudos, y patas, 
negros; la base del cuello rojo vivo. Long. 1 m. 37c., ala 66, cola 23*9, tarso 29.— Tejas y América 
Central y del Sur, alguna vez hasta el Tandil. En el Jardín Zoológico estos animales andan 
sueltos, recibiendo con singular destreza los pedacitos de pan ó golosinas que les arrojan los visi
tantes.

Euxenura m aguari. Cigüeña, Baguarí. Plumage'blanco; alas y cobijas caudales supe
riores, negras,* preorbitales desnudos y patas rojos: pico color córneo amarillento en la base. 
Long. 1 metro, ala 50.8, cola 203, Hembra semejante. Pollo negro con cola blanca. — Sud- 
América. Estas Cigüeñas andan sueltas en el Jardín Zoológico y con frecuencia vienen á hacer
les compañía ejemplares libres.

Tantalus loculatoi*. Plumage blanco, cobijas alares mayores, remeras y rectrices, negras, 
con reflejos bronceados; cabeza y mitad superior del cuello desnudas, oscuras, vértice cubierto 
con una placa córnea; pico pardo amarillento; lados de la cabeza purpúreos; patas azuladas. 
Longitud 1 metro 11 c.. ala 43 1, cola 15*2, Hembra semejante.—América del Sur y del Norte.

Subfamilia 4a. Plataleinos (Fam. 37, A. O n. 331).

A  ja  ja  rosea..-Flamenco espátula, Espátula, Espátula rosada. Cabeza desnuda; cuello, dorso 
y pecho, blancos; cola ante anaranjada, con los mástiles rosado intenso y las barbas internas 
manchadas de rosado; resto del plumage rosado claro; cobijas alares menores y cobijas y tapadas 
caudales carmín intenso; cuello con un penacho de plumas rizadas, carmín claro; lados del pecho 
ante cremoso claro; pico gris amarillento; cabeza verdosa, espacio alrededor del ojo, y saco guiar, 
color naranja; patas rosadas pálidas. Long. 76c. 2, ala 38*1, cola 12*7. Hembra semejante. Joven 
con la cabeza completamente emplumada. — América del Norte y del Sur. — H udson  orée que te
nemos dos especies de Espátulas: una, que es la descrita y otra con cabeza emplumada, y de co
lor más claro. Hay que resolver esta cuestión. He cazado un ejemplar de este último tipo en 
Zarate en 1878, y entendí que era adulto.

Familia 48. E s c o l o p á c i d o s .

Subfamilia Ia. Ibidinos ó Ibises (Fam. 37, A. 0 .} n°\ 327 á 330, II, p. 109).

Plegadis guarauna. Cuervo de la cañada, Cuervo, Bandurria (en Buenos Ayres), Chu- 
muco (Saltaj. Cabeza, cuello y  superficie inferior castaño purpúreo, con una faja blanca alrededor 
del pico; dorso con reflejos métalicos; alas y cola verde lustroso con reflejos bronceados (es decir 
que serían pardas oscuras sin los reflejos ni el verde lustroso); una barra color castaño cruza las 
cobijas alares; pico gris rojizo; patas pardas. Long. 55*8, ala 22*8; cola 7*6. Hembra semejante. 
—América Central y del Sur.

Theristicus caudatus. Bandurria de Invierno. Lados de la garganta y preorbitales des
nudos, piel negra; cima de la cabeza y parte inferior del cuello por delante castaño rojizo; cuello 
blanco, una linea estrecha de plumas corre por el centro de la garganta hasta la barba; dorso y 
alas, pardo agrisado con reflejos verdes, plumas ribeteadas de pardo claro ó blanquecino; tercia-
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lias v barbas externas de las secundarias blancas en sus dos tercios, el resto verde oscuro; 
|jilinarias verde oscuro; lomo y cobijas caudales verde bronceado claro; cola verde bronceado 
oscuro; lo inferior negro pardusco con reflejos verdes. Long. 83-8, ala 41'2, cola 24*4, pico en 
rl caballete 177. tarso S-(j. Hembra semejante. Sud América antárctica hasta el Paraguay, Sur 
del brasil y áun Perú.

I ln i’p ip rio n  c«i*rulesecns. Bandurria aplomada (ó barrosa, ó de las lagunas, H udson  ). 
L'na barra blanca que comienza encima y detrás del ojo cubre la frente; cima de la cabeza y 
cresta nucal alargada pardas oscuras, con un lijero viso verdoso; garganta y cuello vestidos de 
plumas largas, estrechas, pardiclaras, con reflejos rosáceos en ciertas luces; partes superiores 
verde bronceado claro; alas como el dorso, en algunas incidencias de luz, las plumas tienen un 
reflejo plateado; primarias azul intenso, verdoso hácia los ápices de las barbas externas; cola 
verde oscura: todo lo inferior gris pardusco, con lijeros reflejos rosados bajo ciertas luces; pico 
negro: patas amarillas. Long. 838, ala 39*1, cola 18*8, pico 16*3. Hembra semejante. — Sudeste 
del Brasil y Argentina.—El nombre es Bandurria no Bauduria.

IM iim osiis In fu sca tu s. «Afeytado» de A z a r a . Plumage verde bronceado oscuro, con 
brillo purpúreo; parte anterior y lados de la cabeza y cuello desnudos, rojo; pico y patas rojos. 
Long. 01, ala 29, cola 15-2, pico 13*1. Hembra semejante.—Sud América, desde Colombia hasta 
la Argentina.

Subf, 2. Kseolopacinos (Fam. 49, A. O., nos. 396 á 409). A esta subfamilia pertenecen algunas 
especies que llevan los nombre vulgares de Becasinas, Batitús (Mbatuituís) y áun Chorlitos.

!*luilai*o|>iis W ü s o n i .  Ceniciento por arriba, cima de la cabeza y banda que corre por 
el cogote lilanco-agrisadas clams; lados de la cabeza y del cuello, negros (el ojo queda entre lo 
m-gro!; medio del dorso gris, variado de marrón oscuro; lomo y cuerpo por debajo, blancos; cuello 
pur debajo manchado de rojizo; pico y patas negros. Long. 21*3, ala 137, cola 6*1, Hembra se
mejante. pero de tintes más vivos. Plumage de Invierno-, gris oscuro por arriba, blanco por debajo. 
- Ambas Amcricax. Anida en e¡ Noroeste de Norte América y emigra en aquel Invierno hasta 
Chile y Patagònia.

p n e n g u a u e . Becasina real, Agachona. Parda por encima, con estrías y barras 
de negro y leonado claro; alas cenicientas oscuras con ribetes blancos; cola con 16 rectrices, de 
las cuales el par externo parece alfiler; blanco por debajo, pecho marmoreado de negruzco y par
do. Long. 26' I, ala 13, cola 5*8, pico 67 .—Toda la Argentina y Paraguay.

C a lliu n ^ o  n o b ilis , S c ilLE G E L  (O üSTALET, Mission Cafi Hom, VI. n. 54).

( ¿ a l l i u a ^ o  S t r i c k l a n d i ,  GkaY,— S cl. & Salv. (Scolopae id., B. Sh .) — ( O ustalet, Miss. 
Caf> Hom, VI, n. 166).

lUiyikeluoa scmicollaris. («Dormilón», según H udson). Pardo oscuro por arriba; cabeza ne
gra con una banda central y dos laterales blanco ante; alas negruzcas cenicientas, salpicadas de blan
co ante, y con barras negras; cobijas con manchas grandes ovaladas blancas; por debajo, garganta y 
pecho pardusco oscuro, con un collar blanco conspicuo á cada lado; vientre blanco, flancos teñi
dos de ante; pico verdoso, rojizo en el ápice; patas color carne. Long. 20*3, ala 10*3, cola 5. 
Hembra semejante, pero lijeramente mayor, y de color más vivo.—Partes australes de Sud América, 
desde H Perú hasta Patagònia.

T r in c a  m a c u la ta . Pardo por arriba, variado de negro; superciliares blanquecinas; lomo 
y cobijas caudales medias, negruzcos, las laterales blancas; par debajo, blanco; cuello y pecho gris 
claro, estriado de negruzco. Long. 213, ala 13, cola 5*8, pico 2*7. Hembra semejante.—América 
Árctica, y emigra en Invierno hasta Patagònia. Las dos plumas centrales de la cola son sensible
mente más largas y más agudas que las otras.

Ti*ing*¿i B íiíimIü . Pardo por arriba, variado de negruzco; lomo y cobijas caudales superio
res negruzcos; blanco por debajo, cuello y lados del pecho, pardo leonado claro, con estrías en 
los mástiles negruzcas; pico y  patas negros. Long. 17, ala 112, cola 5*3. —-América Arctica y  
emigra en Invierno hasta Patagònia. Las dos rectrices centrales no son sensiblemente más largas 
que las otras, dada la inserción, pero sí más lanceoladas y menos obtusas.
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Tringa fuscicollis. Gris pardusco por arriba, y variado y  salpicado de negro; supercilia
res blancas; lomo gris, cobijas caudales blancas; blanco por debajo; pecho y  flancos salpicados y 
estriados de negruzco. Long. 17*7, ala 11*8, cola 5*3. Hembra semejante.—América Árctica, y 
emigra hacia el Sur, en Invierno, hasta Patagònia.

Stt*epsilas virgatus (Gm. pc.)Seebohm  — {Aphrisa id. Scl. & Salv.). — (O u st a i.e t , Aftss. 
Cap Horn, Vi. n. 168).

Caliílris arenaria. Sin dedo posterior. Por encima, en‘Verano, rojizo claro; en invierno 
agrisado más claro, salpicado y estriado de negruzco y ribeteado de blanquizco; blanco por de
bajo; pico y patas negros. Long 18*8, ala 137, cola 5'5. Hembra semejante.—Regiones Árcticas 
de ambos hemisferios, y baja al Extremo Sur en Invierno.

Totamis inelanoleucus. Pata amarilla, Chorlito. Gris pardusco por arriba, salpicado de 
blanco; Jomo casi blanco; por debajo blanco; garganta y cuello con estrías negras; pico negro; 
patas amarillas. Long. 35*5, ala 18*8, cola 8*4. Hembra semejante. América del Norte y del Sur.

Totamis flavipes. Pata amarilla, Chorlito. Gris por arriba, salpicado de blanco y negro; 
cobijas caudales blancas, lijeramente salpicadas; blanco por debajo: pecho agrisado, con pecas 
negras: pico negro; patas amarillas, Long. 25*4, ala 15*2, cola 6*3. Hembra semejante. — Amé
rica Árctica y baja al Sur hasta Chile y Patagònia durante su migración. En el Jardín Zoológico 
(de B. A.) se vé esta especie durante todo el año en la orilla de los lagos.

Rhyaeopliilus solitarius. Dedo medio casi tan largo como el tarso. Gris oliváceo 
oscuro por arriba, con ribetes más negros y lijeramente pecoso de blanco; cobijas caudales 
negruzcas, barradas de blanco; cola blanca con barras negruzcas; blanco por debajo: lados del 
cuello y pecho con estrías y barras grises oscuras; tapadas alares negruzcas, con barras blancas. 
Long. 21*3, ala 127, cola 5*3. Hembra semejante, — América Árctica, y baja al Sur hasta Buenos 
Ayres durante la migración.

Actiturus Bartramius. Batitú. Por arriba negruzco, las plumas ribeteadas de párelo 
amarillento; lomo negro; cobijas alares pardas amarillentas, con barras negras; primarias negruz
cas; por debajo blanco; pecho y flancos ocráceos con salpicaduras y barras negras; superficie 
inferior de las alas con barras negras y blancas; pico amarillento, ápice negro; patas amarillas. 
Long. 25*4, ala 15 S, cola 7*8. Hembra semejante.— Norte América, y emigra al Sur hasta Men
doza y Buenos Ayres.

Tryngitcs rufescens. Negro pardusco oscuro por encima, cada pluma ampliamente ribe
teada de ante; alas negruzcas, con estrecho ápice blanco, la mitad interna de la barba interior 
blanquecina, reticulada de negro; cola negruzca, las rectrices externas más claras, cada una de 
ellas con media luna negra subterminal y ápice blanco; ante por debajo, más oscuro en la gar
ganta y en el pecho, y ribeteado de blanquecino, más claro en los flancos y en el vientre: tapa
das primarias barradas y  reticuladas de negro, como la barba interna de las primarias, y que 
forman vivo contraste con el resto de la superficie inferior del ala que es blanco puro. Long. 
19*2, ala 13*3, cola 6*1. Hembra semejante. — América Árctica y baja al Sur hasta Buenos Ayres 
en Invierno,

Limosa lisemastica. En Verano-. Por encima negro pardusco oscuro, mezclado en la ca
beza con estrías longitudinales blanquecinas, en el cuello con castaño claro y con muchas de las 
plumas del dorso salpicadas ó ribeteadas de castaño claro: alas y cola negruzcas, la mitad supe
rior de las barbas internas de las primarias y secundarias, la parte basal de las rectrices externas 
y una ancha faja que cruza las cobijas caudales, blanco puro; por abajo: mejillas y garganta 
blanquecinas, y se vuelve castaño claro en el cuello, estriado longitudinalmente de negruzco; 
resto de la superficie inferior castaño más intenso, barrado transversalmente de negruzco. En 
Invierno; Pardusco oscuro uniforme por arriba; cabeza, cuello y superficie inferior blanco súcio 
ó ante claro. Long. 36'2, ala 2P3, cola 9*1. — América Árctica, y baja al Sur hasta la Patagò
nia Central en Invierno.

TVuinenius borcalis. Pardo oscuro por arriba, cada pluma ribeteada ó manchada de 
ante pálido ó blanco sucio, que se vuelve mas fuertemente acentuado en el lomo y en las cb ija s  
caudales; alas uniformemente parduscas oscuras, con ribetes blancos estrechos; cola parda ante,
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barrada transversalmente de oscuro; por debajo, garganta blanca: resto de la superficie inferior 
ante pálido, con pintas oscuras en el pecho, flancos y tapadas caudales, mas ó menos de figura de
V; axilares y tapadas alares castaño claro, con barras transversas oscuras. Long. 27‘9, ala 20*6,
cola 8*2. Hembra semejante. — América Árctica, y en Invierno se extiende hacia el Sur hasta Pata
gònia.

Familia 49. H i m a n t ó p i d os, T e r o s  r e a l e s .  (Fam. 49, A. O., n. 395).
Ifiinantopusi hrasilicnsis. Tero real, Zancudo. Blanco; una línea detrás de cada ojo,

nuca, lo posterior del cuello, interescapulio, patas y alas, negros: una línea estrecha blanca divide 
el negro del cuello y del dorso; patas rojas. Long. 35*5, ala 21*3, cola 8*2, pico 6T (desde el 
ángulo de abertura), tarso 105. Hembra semejante. — Sud América.

Sub-órden 2o. Palmatodáctilos.

Familia 50. F e n i c o p t é r i r l o s  ó F 1 a m en e o s  (Fam. 38. A  O-, nn. 332 y 333, II, p. 117).
Phoenicopterus ignipallialus. Flamenco. Existe el pulgar. Plumage rosado; cobijas 

alares carmesí: remeras negras; pico rujo amarillento claro, mitad apical negra: patas gris violá
ceas oscuras. Long. 99 c., ala 38T, tarso 28. Hembra semejante, pero menor. — Porciones australes 
de Sud América.

Pliumicoptcrus anrtinus. Falta el pulgar (subgénero Phcenicoparra). Plumage blanco 
rosado; lo inferior del cuello y el pecho, carmin; alas color escarlata con el ápice de las remeras 
negro; pico amarillento en la base, con baño rojizo; mitad apical negra; patas amarillas. Long. 
89 c., ala 400, tarso 22 8. Hembra semejante, pero menor.—Andes de Bolivia y del Norte de Chile 
y Noroeste de la Argentina.

Existo otra especie de este género y subgénero (Ph. Jamesi) en las mismas regiones del Pa
cífico que el andinas, y no es improbable que se encuentre en la Argentina también.

Sub-órden 3o. Macrodáctilos.

Familia 51. P a l a  m e d i d o s  (Fam. 39. A. 0 n. 334).
(Hialina ella varia. Chajá ó Yajá. En Araucano Trohóki según S h a ih uÉKE. Gris apizarra

do; más negro en el dorso; barba, cuello y mejillas blanquecinos; un anillo desnudo en el cuello, 
(y arriba de éste uno de plumas negras); nuca crestuda; vientre blanquecino; patas rojas. Long. 
81'2, ala 48'2, cola 203. Hembra semejante (pero algo menor, y el collar, negro en el macho, es 
algo mas claro en ella). — Sur del Brasil, Paraguay y Argentina. La especie vive en libertad en 
en el Jardín Zoológico (de B. A.) y así anida y se multiplica.

Familia 52. R á 1 i d o s.

Subf. Ia. Parrinos (Fam. 46. A. 0., n. 385, II, p. 163).

Parra  jjncana. Jahaná, Aguapeazó. Cabeza y cuello negro purpúreo; dorso y alas cas
taño vivo; primarias y secundarias amarillas verdosas claras con ápice pardo; flancos castaño 
oscuro; pecho negro opaco; abdomen purpurascente; cola color castaño con ápice negro, crestas 
ó membranas de la base del pico rojas, y éste amarillo; patas oliváceas. Long. 26'4, ala 14*4, 
cola 5‘5. Hembra semejante. — Sud América, desde Venezuela hasta Buenos Ayres.

Subfamilia T . Ra l i n o s .  Gallinitas de agua, Burritos. (Fam. 43 A. O., nn. 369 á 378.)

Rallus maculatus. Negruzco por arriba; dorso y alas pardo oliváceo oscuro, todo sal
picado de blanco; por debajo con barras blancas y negras; barba y rabadilla blancas; pico ama
rillo con una mancha de color rojo vivo en la base; patas pardipálidas (rojas en el vivo). Long. 
28 c., ala 13T, cola 5. Hembra semejante.—Sud América.
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Rallus antarcticus. Pardo por arriba con estrías negras; cobijas alares rojizas; remeras 
negruzcas; por abajo plomizo; flancos y tapadas alares negros, con barras blancas. Long. 20-3, 
ala 9'1, cola 3*6. Hembra semejante. — Argentina y Chile.

Rallus rhytirhynchus. Pardo verdoso por arriba; plomo por debajo; pico incurvado, 
verdoso, con una mancha basal roja de sangre; patas rojas. Long. 304, ala 13*5, cola 6*7. Hem
bra semejante.— Sur del Brasil, Perú, Paraguay, Argentina y Chile.

Rallus nigricans. Pardo oliváceo por arriba, frente, lados de la cabeza y cuerpo por 
debajo, plomo; garganta blanquecina, lo inferior del vientre, tibias y cola, negruzco; pico derecho 
verdoso oscuro uniforme. Long. 25*4, ala 13*3, cola 6'7. Hembra semejante.—Sur del Brasil, Pa
raguay, Argentina del Norte.

Aram ides ypecaha. Gallineta de agua. Verde oliváceo por arriba; cuello rojo; frente 
cenicienta; lomo y cola negros; por debajo: garganta blanca, pecho y cuello cenicientos; abdomen 
rosáceo; lo inferior del vientre y tibias, grises; flancos y rabadilla negros; tapadas alares rojizas 
con barras negras: pico amarillo; patas rojas. Long. 48 2, ala 2L3, cola 8'2. Hembra semejante. 
—Sur del Brasil, Argentina y Paraguay.

Porzana leucopyrrha. Oliváceo aceitunado, cabeza rojiza; alas, cola, y lomo más os
curos; por debajo blanco; lados de la cabeza y del cuello, y pecho, rojo castaño; flancos con 
barras blancas y negras; rabadilla negra en el medio, blanca á cada lado; pico aceitunado; patas 
amarillentas. Long. 17’1, ala 7*8, cola 4*4. Hembra semejante.—Sur del Brasil, Paraguay y 
Argentina deV Norte.

Porzana Salinasi. Pardo olivácea por arriba con pintas negras; alas con barras blancas; 
frente, lados de la cabeza y cuerpo, plomizos; flancos grises oscuros, con barras blancas; tapa
das caudales con barras blancas y negras; pico de color córneo oscuro; patas mas claras. Long. 
137.—Argentina y Chile.

Porzana notata. Pardo oliváceo oscuro por arriba, con pequeñas manchas blancas; por 
debajo negro, con barras blancas. Long. 13*7, ala 7 6, cola 3*1.—Toda la Argentina.

Porphyriops melanops. Oliváceo por arriba; cabeza más oscura; alas pardas; cobijas 
alares teñidas de castaño; secundarias externas más ó ménos distintamente marginadas de blanco; 
por debajo ceniciento: medio del vientre y rabadilla blancos; flancos aceitunados, manchados de 
blanco; pico aceitunado oscuro, con el ápice amarillento; patas-color avellana. Long. 22‘8, ala 
12'7, cola 5. Hembra semejante. — Sud América.

Gallinula galeata. Gris por arriba; medio del dorso y alas pardos oliváceos; por debajo 
gris, blanquecino en medio del vientre; doblez del ala, estrías de los flancos y rabadilla, blanco 
puro: medio de la rabadilla y cola, negro; escudo frontal y pico rojos, el último con ápice ama
rillo; patas aceitunadas variadas con amarillo; porción desnuda de la tibia escarlata. Long. 38*1, 
ala 18*8, cola 13'7. Hembra semejante. — Norte y Sud América.

Porphyrio amethystinus. Esta especie ha figurado viva dos veces en nuestro Jardín 
Zoológico, la última vez traída del Paraguay, la primera cazada en una estancia del Oeste de 
la Provincia de Buenos Ayres. Por lo tanto es una de las muchas Aves que podemos agregar 
á la Argentine Ornitholoçy.

Subfamilia 3a. Fulicinos ó Gallaretas . (Fam. 43. A. O., noE 379 á 381, II, p. 157).

Fulica armillata. Apizarrado oscuro; toda la cabeza negruzca; doblez del ala y márgen 
exterior de la primaria externa, blancas; rabadilla blanca con una mancha media negra; pico 
amarillo con manchas basales rojas; escudo frontal ancho, oval, amarillo, marginado de rojo; patas 
grandes oliváceas amarillentas; su frente y porción desnuda de las tibias, rojas. Long. 406, ala 
19*4, cola 5. Hembra semejante. — Sur del Brasil, Paraguay, toda la Argentina y Chile.

Fulica leucopyga. Ceniciento oscuro; cabeza y cuello negros; rabadilla blanca, con una 
mancha media negra; pico y escudo frontal escarlata; ápice del pico amarillo; patas oliváceas. 
Long. 38*1, ala 17, cola 5. Hembra semejante.— Uruguay, toda la Argentina y Chile.

Fulica leucoptera. Apizarrado oscuro; cabeza y cuello negros; rabadilla blanca con una
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mancha media negra, doblez del ala, margen exterior de la primaria externa y también el ápice 
do algunas de las secundarias, blanco; pico amarillo, escudo de la cabeza redondeado por detrás. 
iJatas oliváceas. Long. 38*1, ala 10*4, cola ó. Hembra semejante. — Argentina, Paraguay, Uruguay 
y Bolivia.

Sub-órden 4°. Heterorincos.

Familia 5:;. T i n o c ó r i d o s  (Fam. 48, A. O., nn. 398 y 394, II, p. 176).
Thino<*oi*iis íMunieivoi·iis. Pardo ante por arriba, marmoreado de negro y con ban

das irregulares del mismo color; remeras negras con ribetes blancos; secundarias externas como 
el lomo, cola negra, con ancho ápice blanco, rectrices centrales como el lomo, por debajo blanco, 
una ancha línea negra á cada lado de la garganta que se une en el centro del cuello y se 
expande como collar en el pecho; lados del cuello agrisados; pico pardo oscuro; patas amarillas; 
uñas negras. Long. 16‘3, ala 9'5, cola 4*4. Hembra: por arriba como el macho; por debajo blanca, 
lados del cuello y pecho pardos variados de negruzco sólo con ligeros vestigios de la barra negra.

Perú Occidental. Bolivia, Chile, Malvinas y toda la Argentina.
T h in o co i'iis  O rh ig iiy a m is . «Guancho» en Mendoza. Pardo amarillento por arriba, es

triado y marmoreado de negro; remeras negruzcas con ribetes más claros, secundarias internas 
como el lomo: lomo y lados del cuello grises; por debajo blanco; garganta blanca, estrechamente 
rodeada de negro; pecho gris uniéndose al cuello gris y estrechamente marginado de negro por 
debajo: pico pardo, ápice negro; patas amarillas; uñas negras. Long. 203, ala 13*7, cola 7-6. Hem
bra: por arriba como el macho, pero sin el cuello negro; por debajo blanca, lados del cuello y 
pecho como el lomo; garganta blanca. — Perú Occidental, Bolivia, Chile y Argentina Occidental. 
Bukmkistkr lo encontró en Uspallata y allí lo denominan «Guancho» por su grito de llamada, 
pero á él le pareció que sonaba más como «Tulco». Es probable que le dijeran «así se llaman» 
estas aves) no «asi se llaman entre sí».

A U a ^ is  M alvin a, Scl. (OUSTALET, Miss. Cap Horu, VI, n. 45).

Familia 51. Ch i ó  ni dos .
(lliioiii.s ¿illia , (Gm.) Quoy et Gaim. Todo blanco de nieve; «pico negro con la base de 

ambas mandíbulas amarillo de azufre ó amarillo verdoso, en algunos córneo rojizo ó del color 
pálido de la uña del dedo humano; cara desnuda, cubierta de papilas blancas de leche; desde la 
parte anterior de la corona una banda desnuda estrecha continuada hasta el ángulo del caballete, 
y desde el ángulo de la boca, debajo de los ojos; patas azuladas oscuras, iris rojizo oscuro; pár
pados desnudos con papilas blancas» (J. R. Fokster). Long. 38 c. 1, caballete 3* 1, ala 22, cola 
10T , tarso 4‘4 — Extremidad antárctica de Sud América é Islas adyacentes.—(Caí. Brit. Mus.).

Orden VII. ImPENAS, PÁJAROS NIÑOS Ó PlNGÜINES.

Familia 55. A p t e n o d í t i d o s  (Fam. 52, A. O., II, p. 206.)
S p lie n is c u s  m aigellanicus. Pájaro niño. Negro azulado por arriba, tira superciliar an

cha que baja á cada lado del cuello blanca, por debajo, blanco, garganta y lados del cuello y dos 
fajas pectorales, la inferior más estrecha y extendida hácia los lados del vientre, negro; pico y pa
tas plomizos. Long. 40‘6, ala 1 S*S, cola 5. — Costas de la América Antárctica y Malvinas.

ApUMiori.vtcs loiii;ii*<>stvis, C o u e s  (O u s t a l e t , Miss. Cap Horu, V I,  n. 200).

Kuriyptos H iry s o lo p h u s , S c l . (O u s t a l e t , Mits. Cap Horu, V I, n. 201).

F u ily p le s  chryN ocoim is, (Forst). M. E d w . (O u s t a l e t , Miss. Cap Horu, VI, n. 97).

M ici'odyplos s<M‘i*csinuus, (A l p h . M . E d .) (O u s t a l e t , Miss. Cap Horu, V I.  n. 9Sj.

P y p is c e lis  la m ía la , S c l . et Sa lv . (O u s t a l e t , Miss. Cap Horu, V I,  n. 202).

P yjfo sce U s an(.urética, (Forst,) Bp. (O u s t a l e t , Miss. Cap Horu, V I,  n. 203).
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Subclase II. RATITES.

Orden IX. Corredoras (Orden XXI, A. O.)

Familia 56. R e i d a s  ó Ñ a n d ú  s, « A v e s t r u c e s » .  (Fam. 54, A. O II, p. 21tíj.
I i l ie a  A m e r ic a n a . Ñandú, Súri, Avestruz. Por arriba: cabeza negruzca; cuello blanque

cino que se vuelve negro en la base y entre las espaldas; lo demás gris apizarrado; por debajo: 
garganta y lo superior del cuello, blanquecino, que se vuelve negro en la base, de donde nacen 
dos medias lunas laterales negras, una á cada lado del antepecho; lo demás de la superficie 
inferior blanquecino; lo anterior del tarso, en toda su 'extensión, cubierto de anchos escudos 
transversos. Long. 1 m. 32 c., tarso desnudo 304. — Pampas de Sud América al Norte del 
Rio Negro.

.R h e a  a l b e s c e n s ,  E. Lch. A. et Holmb. No está resuelto aún si se trata de casos de albi
nismo ó de una especie realmente buena. El Avestruz blanco se reproduce constantemente como 
tal. — Provincia de Buenos Ayres.

l i l i e a  D a m v in i. Avestruz petizo, Moluchoiquè de los Indios. Pardo ante ó rojo por arriba, 
la mayor parte de las plumas del dorso con estrías de los mástiles y anchos ribetes blancos; por 
debajo, garganta y cuello pardo ante; el resto de la superficie inferior blanquecino; lo anterior 
del tarso cubierto en la parte superior de pequeños escudos reticulados, en lo inferior de escudos 
transversos. Long. 9P4, tarso, en parte emplumado, 28 c. — Patagònia, al Sur del Iiio Negro.

APENDICE A LAS AVES.

Al terminar con esta Clase, deseo dejar constancia de que ella, en el estado actual, no es lo 
que era cuando presenté los manuscritos á la Comisión. Como el libro del Censo no se impri
miera en el término perentorio señalado, he tenido oportunidad de incluir las diágnoses de la Ar- 
gentzne Omithology, hechas por Sclater, y alguno que otro dato de Hudson, más algunas especies 
que ellos no incluyeron, y que podía agregar con tanta seguridad cuanto es posible en trabajos 
de este género. Pero había un claro sensible que lamentaba no llenar: las Aves de la Missiou 
au Cap Horiis estudiadas ó citadas por Oustalet, del Museo de París. Por suerte he podido 
disponer de la buena voluntad del Sr. Roberto Dabbene, quien ha copiado toda la lista de dichas 
Aves en el Tomo VI de la Zoologie de dicha Missiou, y muy numerosos datos y apuntes que nece
sitaba para completar aquel trabajo. Séame permitido agradecerle aquí el empeño que se ha 
tomado. Casi todas esas especies están incluidas en el texto y en su sitio, desgraciadamente sin 
las diagnoses, porque me faltaba el tiempo material para hacerlo. En este Apéndice, incluyo 
aquellas que, por algun motivo, no pudieron ocupar su lugar. Pero, la forma en que las presento, 
permitirá ubicarlas.

En Viaje á Misiones he citado, de dicho Territorio, un Crypturns que no figura aquí, y también 
la Ardea tigrina, del Chaco.

R a p a c e s .
p. 506.

Diurnos.
Butco  borea lis  (Gm.) Vi e il l . Ambas América* (Ou s t a l e t , Miss. Cap Hornt VI, n. 1U5.

Nocturnos.
p. 510.

Syriiim n rulipes (Go u ld ) Cray, (Oustalet, op. c., VI, n. 107).
G-laucitlium iiauuni (Boie). (Oustalet, op. c., Vf, .i. 10). (Bórrese "(ó nanum)" al lado de Gf. furtur, p. 510).

____  T r e p a d o r a s .p. ol2.
Psitácidos ó Loros.

C ouurns sm arag d in u s  (Bp.) G. 11. Gray, (Oustalet, op. c., VI, n. 1).
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p. 516.
Píenlos r> Carpinteros.

Uampcphilu.s mngelhuiiciis (Bp .) Scl. & Salv. (Oüstalet, op. c., VI, n. 16),
p. 517.

IMciih lignarius, Moi.ína, (Oüstalet, op. c., VI, u. 108).

PÁJAROS.

p. 520.
Hirundínidos ó Golondrinas.

T adiycincta  Mcycni, B. Su. —Hirundo leucopyya, Liciit. (Oüstalet, op. c., VI, n, 18).
Trorjuilidos ó Picaflores (p. 523). 

p. 524 .
Eustephaniis galeritus (Mol.) Reiciienb. (Oüstalet, op. c., VI, n. 111).

Demlroeoláptidos (p. 534). 
p. 526.

Ciuctodcs antarcticus (Garnot) Scl. (¿fuliginosas, Less. et Garn.?). — (Oüstalet, op. c., VI, n. 129). 
Ciudades patagouicus (Gm.) Gray, (Oüstalet, op. c., VI, n. 130).
Oxyiirus spiiiicaudn (Gm.) Reícíienh. (Oüstalet, op. c., VI, n. 28).
Pygnrrhieus albigulnris (King) Cab. Heine (Oüstalet, op. c., VI, n. 29). 

p. 528.
Synailaxis untiiuldcs (King) (Oüstalet, op. c., VI, n. 138). 

p. 531.
Ptcrüptóq nidos, ó Gallitos, ó Tapa-colas.

Ilylactcs Taruii (KlN<¿) Scl. & Salv. (Oüstalet, op. c., VI,. n. 142).
TirAnidos (p. 533). 

p. 536.
M usclsaxicola brunuen, Gould (Oüstalet, op. c., VI, ». 125). 

p. 538.
Scrpophugn parvirostris, (Gould) .Sol. & Salv. (Oüstalet, op. c., VI, n. 123).

Palmípedas.
AimUilos, Patos, Gansos, Cisnes, &. (p. 560). 

p. 5Ü1.
licrnicla iuurnata Y Gay, (Sclater y Salvin suponen que sea joven de B. antarctica—Oüstalet, op. c., VI, 

ii. 192).
Anas cristata» O .M . (Oüstalet, op. c., VI, n. 86).

Pelicánidos (j). 559). 
p. 559.

Sula fusca (Brisson), —(Oüstalet, op. c., Vi, n. 17S).
Colímbitlov ó Macas (p. 500). 

p. 564.
Podiceps am ericanas, Garnot, (Oüstalet, op. c., VI, n. 96).

Z a n c u d a s ,

Charñdridos (p. 561).
p. 564.

Üoplopterus cayauus, (G r a y ) {Plumer armé de Cayenne, Buffon,—Charadrius spinosus, Gm., O ü s t a l e t ,  
op. c., VI, u. 162).

REPTILES Y BATRACIOS.

Dos formas solamente puede tener un trabajo de fundamento científico: ó es popular, y 
entonces hay que excluir cuanto sea posible la terminología propia, ó no lo es, y entonces la 
terminología lo absorbe todo. En el primer caso, no podría presentar, sobre las dos Clases, cuyos 
nombres encabezan estas líneas, disertaciones mejores que las que han sido publicadas por B reh m  
y otros, y, en el segundo, me vería obligado á adquirir una preparación especial y larga, y los 
materiales bibliográficos y colecciones que justificasen cuanto dijera. Para aquél, falta la habilidad
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especial, que ningún estudio puede crear; para éste, el tiempo que vuela, y por lo mismo urge y 
comprime.

Mas no quedará defraudado el lector en sus deseos, y si bien no puedo presentarle estos 
Vertebrados como lo he hecho con las Aves, tenga presente que éstas atraen mayor número de 
aficionados, que buscan y no encuentran facilidades para su determinación, porque la única obra 
general sobre Ornitología Argentina es la que ya conoce, está en inglés, es de difícil manejo, 
y escasa (como que se hizo una edición de 200 ejemplares).

Pero los Reptiles y Batracios se encuentran en otras condiciones. Son Clases que ya tienen 
un especialista en la República Argentina, y en una publicación Argentina se consigna cuanto 
de ellos se sabe: me refiero al Dr. CÁRLOS Berg y á los Anales del Museo Nacional de la Capital, 
donde publica los ricos materiales de que dispone. A dicho naturalista, y á la mencionada obra, 
debe acudir, si tiene interés por las Tortugas ó Quelonios, Yacarés ó Cocodrilianos. Lagartos y La
gartijas ó Saurios, Serpientes ú Ofidiosy Sapos y Ranas ó Batracios.

Todos saben coleccionar y conservar en alcohol la mayor parte de estos animales. Si su 
estudio interesa y se desea clasificarlos, se puede acudir á las obras del Dr. Berg, en las que 
hallará todas las especies conocidas hasta ahora del país, y una bibliografía tan completa como 
es posible, y tan necesaria como á cualquiera se le ocurre.

Entre tanto, se puede estudiar sus costumbres, y consignar prolijamente cuanto se observe. 
Como es verosímil que un estudio tan especial no se comience sin conocimientos prévios de 
Zoología, convendría tomar el tratado de Z. de C l a u s  (que contiene Bibliografia), para pasar des
pues á las obras de D u m é r il  et B ib r o n , S c h r e i b e r , J a n , &. &.

PECES.

Con motivo de la publicación de Viajes al Tandil y  á la Tinta, en las Actas de la Academia 
Nacional de Ciencias (T. V), me vi obligado por las circumstancias (que en esa obra señalo) á 
estudiar, para la 2a parte, Zoología, los Peces obtenidos en aquella comarca de la Provincia de 
Buenos Ayres, ninguno de los cuales era, felizmente, nuevo.

Pero los estudios serios que tuve que llevar á cabo para adquirir el conocimiento de la Cla
se y su Bibliografia, me tentaron á estudiarla, como que, fuera del trabajo de B u r m e is t e r  en su 
Reise durch die La Plata Staaten (Uebersicht, T. II) en el que señalaba solamente 13 especies Ar
gentinas, uno de GuENTHER en Annals & Maga sine of Natural History sobre Peces del Rio Paraná, 
otro de S t e in d a c h n e r  sobre Peces de la República Oriental del Uruguay, el Viaje del «Challenger», 
l a  Zoology of the Beagle, unos pocos en los Voy ages de D ’ORBIGNY y de C a s t e l n a u , &, no había 
más publicaciones relativas á nuestros Peces. Todo el material conocido, por otra parte, se en
contraba en el Catalogue of Fishes de G u e n t h e r  (1).

Mis viajes al Paraná (1884), al Chaco (1885) y á Misiones (1886), llevando de Anudante á 
C o n s t a n t in o  S o l a r i  en los dos últimos, me proporcionaron una gran cantidad de especies, cuyo 
estudio emprendí con tesón y hasta publiqué algunos trabajos. Reunido todo eso y los datos de 
G u e n t h e r  y de otros autores, pude acumular, en mi Catálogo descriptivo de los Peces Argentinos, has
ta unas 360 especies, tanto marítimas como de agua dulce. Buscando buena ocasión y esperando 
el tiempo oportuno para refrescarle la nomenclatura, veo que, durante estos últimos años, ha dado 
tales vuelcos la Ictiología, que me veo privado de presentar aquí una reseña de los Peces Argen
tinos como hubiera deseado, es decir, con cuadros sinópticos para su determinación, porque los 
nombres no serian los estrictamente propios.

Pero no importa. Ya he dicho que llegué á unas 350 especies y pienso que hay más. Los

(1) Debe tenerse principalmente en cuenta que lo único publicado en el país sobre nuestros Peces era la parte 
que W eyenbergh  les dedica en su Fauna Argentina  y que había motivos suficientes para no tomar su trabajo 
como base, lo que ahora justifica diariamente la crítica.
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principales puntos que tuve en cuenta para emprender el estudio de los Peces se van realizando. 
Kn primer lugar, catalogarlos, difundir su conocimiento sério entre el mayor número de Argen
tinos, para que, con base científica, pudieran estudiar sus costumbres y migraciones, y, por últi
mo. dar fundamento á las futuras leyes del Congreso Argentino, á propósito de la pesca, cuestión 
importanto que ha sido desdeñada hasta ahora, pero que, tarde ó temprano, se impondrá á nues
tros Legisladores, lo misino que la caza y la explotación de los bosques, pues así se consagran, 
en definitiva, estos estudios de clasificación y costumbres, sin los cuales toda disposición legisla
tiva corre el peligro de imponerse sobre la base de un cúmulo de desatinos.

No tiene pues objeto aquí una enumeración de los Peces Argentinos conocidos; pronto vendrá.
Muchas cuestiones que con ellos se relacionaban, toman ahora el camino de la realización.
Las palabras d e l C o n d e  de C a s ï e l x a u , que cité en Viaje á Misiones (p. 3 4 ) , á propósito de 

la vinculación de las cabeceras de los rios Argentinos con las del Amazonas ó sus afluentes, y 
que consigné por haber visto en el Paraná, en 1884, un pez obtenido allí y señalado de las Gua
yarías, se recuerdan siempre con motivo del número creciente de especies comunes á las dos 
grandes cuencas.

Los Salmones y su cortejo de diatribas no han vuelto á asomar. Hoy todos están convenci
das aquí de que el verdadero Salmón no existe en nuestras aguas, y que sólo tenemos especies 
propias que llevan tal nombre vulgar porque así los han bautizado los que han querido, como lo 
hicieron los Españoles con la Liebre patagónica (ó Marra de los Araucanos) y que es tan Liebre 
nomo un Ciervo puede ser Camello, ó Picaflor un Benteveo.

Kn Nombres vulgares ilc Peces Argentinos con sus equivalencias científicas dije que, ántes de 10 años, 
no se serviría en nuestras mesas un solo pescado que careciese de nombre técnico, y esto, que 
tan poca importancia tiene para el gastrónomo, la ofrecía en alto grado para las ulterioridades á 
que he aludido. Y es lo cierto que nuestros peces de agua dulce, y los que nos llegan de Mar 
del Plata y de Montevideo, ya han pasado por el bautismo técnico.

Respecto de estudios sobre migraciones, esto es, aparición y desaparición periódicas de las 
especies, la  Provincia de Buenos Ayres se ha anticipado á  la Nación, estableciendo, en Mar del 
P la ta ,  una Kstaciou Zoológica á  cargo del Dr. L a H íl l e , de quien, y de cuya obra, se puede 
esperar mucho, si no intervienen perturbaciones.

Kn cuanto á la excelencia de nuestros pescados, cada dia se reconoce más, y los que decían 
exageradas aquellas palabras del Viaje á Misiones (p. 307)...«/« República Argentina, con los peces de 
sus ríos y los del adyacente Océano, nada tiene que envidiar á los otros países», hoy, en presencia de 
los Atunes y de utras especies que el vulgo ha bautizado como Merluza, Besugo, &, van recono
ciendo poco á poco que la exageración no era tan grande.

Ojalá todas las Clases de nuestra Fauna estuviesen tan próximas á ser completamente cono
cidas como lo está la de los Peces!

Si el lector tiene á bien examinar la Blibliografía, en la parte que les corresponde, fácilmente 
reconocerá que, sólo para dar su lista, fuera menester un año entero de trabajo.

Así, pues, habiendo dado aproximadamente el número de las especies, en su representación 
Argentina, puedo consignar, de paso, que las dos familias predominantes en nuestra Fauna son 
los Silúridos y Characínidos, los primeros representados por los Bagres, Patíes, Manguruyú, Man- 
duvies, Armados, Viejas, Surubies &, y los segundos por los Dorados, Sábalos, Mojarras, Dentudos, 
Tarariras, Pacúes, Bogas, falsos Salmones, Palometas ó Pirayas & &, y cada una de ellas con 
más de cien especies, repartiéndose las demás entre las Truchas, Corvinas, Lizas, Pejereyes, Atu
nes, Anchoas, Anguilas, Sollos, Rombos, Tiburones, Rayas, Lepidosirena &.

Kn cuanto á las Colecciones, la mejor instalada es la del Museo Nacional de la Capital; la 
sigue la de la Escuela Normal (núm. 1) de Profesoras de la Capital, donde se encuentra un gran 
número de las especies por mí reunidas; en el Gabinete de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad de Buenos Ayres hay otras: la colección del Jardín Zoológico cuenta ya con una buena 
cantidad, que en breve será exhibida; y en cuanto al material que aún conservo, pronto lo regalaré 
á algunos de los establecimientos públicos citados, pues no tengo interés en que mis colecciones 
representen un monopolio.



TERRITORIO —  FAUNA 577

Como dato final, y teniendo en vista que estos estudios se emprenden para el beneficio 
común; para conocer lo mas pronto posible nuestras riquezas; para que los ejemplos de nuestros 
libros de estudio en las Escuelas se tomen de nuestra Fauna, de nuestra Flora y de nuestra Gea; 
para sustraernos de una vez al tutelaje exótico en objetos innecesarios de ejemplos que quizá no 
veremos nunca naturales, — conviene recordar que las colecciones de Peces son talvez de las 
más fáciles de conservar: basta echar los animales en aguardiente y enviarlos á cualquiera de los 
establecimientos nacionales nombrados. Si el coleccionista no tiene inconveniente en ello, es 
mejor punzar el vientre de las piezas, oblicuamente por debajo de una escama, y colocar allí un 
tubito formado, por ejemplo, con el cañón de una pluma, de modo que por él penetre el alcohol 
en la cavidad ventral ó se escapen los gases que llegaran á. formarse en ella. Dentro de la boca 
del pescado se coloca, enrollada como cedulilla, una tira de papel, en la que, con lápiz blando, 
se escribe el nombre vulgar de la pieza, la fecha de la captura, la localidad, ó, en todo caso, un 
número que corresponda al mismo de la comunicación escrita, con todos los datos que el remi
tente quiera consignar, no olvidando que los señalados son los más importantes. Si su prolijidad 
y medios son mayores aún, no debe olvidarse que es mejor envolver cada pieza en un fragmento 
de tela bien lavada, y, con mayor motivo, si se colocan varias en un mismo recipiente. No está 
de más apuntar los colores del animal fresco.

La Bibliografia relativa á los Peces Argentinos ha sido publicada por el Dr. Berg en los 
Anales del Museo Nacional de la Capital. En ella, además de las obras generales, como ser las de 
C uvier y Valenciennes, Mueller, A. Guenther, Eingelmann y la de los monógrafos menores 
etc., encontrará recordadas las referentes á nuestro país, como ser las propias suyas, las de Jennyns, 
Burmeister, W eyenbergh, A. Guenther, P eruggia y las del autor de estas líneas.

Nos despedimos aquí de los Vertebrados, que la premura del tiempo nos ha impedido tratar 
con coeficientes iguales, lo que no es una figura retórica, porque bien se sabe en qué condi
ciones se escribe esta obra.

I N V E R T E B R A D O S .

MOLUSCOS.

Los Moluscos pelágicos han sido objeto de estudio para numerosos autores cuyas obras co
rresponden á Viajes de diferentes naves, ó forman parte de las Monografías, ó se encuentran des
parramados en diversas publicaciones.

D’ Orbigny, Burmeister y otros, se han aplicado á esta clase, que Philippi en Chile, y 
VON Jhering en el Brasil, estudiaron ó estudian con esmero; mas, en lo que se refiere á nuestros 
Moluscos terrestres y de agua dulce, el maestro actual, para nosotros, es el Dr. Adolfo Doering, 
de la Universidad de Córdova. Sus trabajos están citados en la Bibliografia, pudiendo anticipar 
que deben buscarse en las publicaciones de la Acádemia Nacional de Ciencias, Periódico Zoológico, 
Expedición del General Roca al Rio Negro (T. I.) & &.

Si un aficionado á esta Clase desea tener una obra general sobre la materia, conseguirá fá
cilmente (en inglés ó en francés) la de Woodward, Manual of mollusca, ó mejor la del Dr. Paul 
FiSCHER, Manuel de Conchyliologie et de Paléontologie conchyliologique (Paris, Libr. F. Savy, 1887) que 
es más extensa y moderna y que lo puede llevar á adquirir más tarde las monumentales de 
PFEIFFER, Martens y otros autores, asi como la Revue de Conchyliologie y otras Revistas, ó á con
sultarlas con provecho.

Al llegar á este punto, no habrá olvidado el lector los caracteres generales de la Fauna Ar
gentina en sus dos dominios geográficos. La Fauna Oriental Argentina es relativamente pobre de 
Moluscos. D’Orbigny, Burmeister, Strobel y Doering han reunido casi todo lo que contiene; pro
bablemente Misiones ofrecerá algo nuevo; pero debe ser muy poco.

La Occidental es muchísimo más rica, particularmente en especies terrestres, y la Sierra de 
Córdova, sobre todo, es de una riqueza que sorprende.

TOMO I. 73
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El Tucuman, ó sea la Formación subtropical, guarda todavía muchas sorpresas para el malacólogo. 
Pero es inútil insistir. El lector hallará mayor instrucción al respecto en las obras de Doering , 
({Lie en todo lo que pudiera decirle aquí. Este autor, por otra parte, ha publicado un Catálogo 
que contiene 174 especies.

INSECTOS.

Casi todos los naturalistas que han viajado, ó han nacido, ó se han establecido en estos 
países, se dedicaron con más ó menos asiduidad á coleccionar los variadísimos representantes de 
esta Clase, de manera que sería necesario acudir siempre á las mil y una publicaciones á que 
aquellas cosedlas dieron lugar, si no fuese que, de tiempo en tiempo, una obra especial las con
tiene todas, es decir, numerosas publicaciones especiales que traban de un género, de una Familia 
6 de un Orden, porque es tarea más que séria el emprender una obra descriptiva de toda la 
Clase. Sin embargo, la atención mayor ha sido prestada á las Mariposas y á los Escarabajos: á 
las primeras por su gran belleza, y á los segundos por la facilidad de conservarlos en viaje, una 
vez muertos, en aserrín, paja ó papel picados. Los otros Órdenes no han tenido tantos aficionados; 
pero algunos de los viajeros los han reunido, aunque nó con tanto empeño.

Es muy fácil formar una colección de Insectos. Para ello basta tener una red (ó mariposera) 
de tul. de tarlatana ó de clarín, y un frasco de 200 á 500 centímetros cúbicos, de boca ancha, 
en cuyo fondo se echan de 5 á 15 gramos de Cianuro de potasio que se cubre con yeso semi- 
líquido recien preparado;-una ó dos horas despues ya se puede usar; pero, para evitar que los 
prisioneros recien echados en el frasco estropéen á los demás, es bueno llenar la cavidad con 
tiritas de papel ó virutas, Una Mosca doméstica no vive allí sino de 15 á 20 segundos. En este 
caso, la Mosca es el test ohjcct que uso. El tapón, de corcho ó de cautchuc, debe estar justo, 
Indi de sacar y poner, y conviene que esté atado, al cuello del irasco, por un hilo de 10 á 15 
centimetros do largo. Como el gas que se desprende es el Ácido prúsico, es prudente tomar 
precauciones, no olerlo mucho, ni tener el frasco destapado. Una vez que el insecto queda com
pletamente inmóvil, no siempre está muerto, así es que, ó se deben sacar las presas una ó dos 
horas despues de inmovilizadas, ó atravesarlas con el correspondiente alfiler una vez que aquella 
parálisis se verifica. He tenido una Sphcx micans (especie de avispa cavadora) durante cuarenta 
ó cincuenta minutos en un frasco bien preparado, la que se inmovilizó á los 25 segundos; y 
despues de atravesada, extendidas las alas, y colocadas las piernas, antenas y órganos bucales en 
posición, la encontré al dia siguiente tan viva como fresca. En Misiones, las cacerías diarias no 
duraban menos de dos horas seguidas; las presas se colocaban en cartuchos de papel, para que 
se secaran al aire sobre una mesa, y he perdido así más de una Abeja interesante, que había 
perforado el papel, huyendo en seguida. Algunos Escabaréidós han vivido más de una hora en 
frascos activos. La práctica enseñará mucho al respecto; pero, lo que no debe olvidarse, es que, 
cuando se obtenga una presa de mucha estimación, lo mejor es matarla, ponerle el alfiler y ase
gurarla. Las mismas Mariposas pueden echarse en frascos semejantes; pero, deben tener éstos 
1 6  2 litros de cavidad, y es indispensable sacar el ejemplar, una vez muerto, para atravesarlo, 
ó guardarlo en el cartucho de papel. Al ocuparme de cada Orden señalaré algún dato relativo 
á la manera de obtener las especies ó de conservarlas; pero, en general, debo recordar que el 
coleccionista está obligado á buscar por todas partes: bajo las piedras, ladrillos, troncos, cortezas, 
entre las flores, hojas, raíces, yerbas &■, no olvidando que el pasar la red con frecuencia por entre 
el pasto suele proporcionar especies muy interesantes.

Pero no es tan fácil clasificar esa colección. Las especies Argentinas se cuentan ya por miles, 
y los diferentes órdenes reclaman la posesión de una biblioteca bastante provista, que no le con
viene al principiante adquirir desde el comienzo de sus cacerías, porque, ante todo, debe tener 
á la Naturaleza como primer maestro, y ayudarse, cuando más, con algún Manual que trate de la 
Clase, hasta que su afición por un Orden se perfile—y ésto es lo que comunmente sucede. 
Nunca es más fructuosa una cacería que cuande se dedica á un grupo especial. No es necesario
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tampoco, para dar comienzo á una colección, emprender viajes lejanos. En los alrededores de 
Buenos Ayres, por ejemplo, donde abundan las quintas y jardines, se puede uno dedicar con 
éxito, por mucho tiempo, á una misma localidad, y no abandonarla jamás definitivamente, porque 
basta muchas veces que florezca por vez primera una planta, para que nuevos insectos hagan su 
aparición. No he conocido en Buenos Ayres un sitio ménos á propósito para tales cacerías que 
el terreno en el cual se encuentra hoy el Jardin Zoológico. Sin embargo, una vez que éste fué ins
talado allí, se echó arena en los caminos, y se llenó de Bembécidos, Crabrónidos, Pompílidos, 
Esfégidos y Abejas; cuando las plantaciones progresaron y el número de vegetales silvestres y 
cultivados llegó á 700 ú 800 especies, vinieron muchas Abejas, de las cuales he obtenido allí, sin 
alejarme 200 metros de la casa de la Dirección, mas de 100 especies, número que aumentará en 
el andar de los años. Como ejemplos particulares de la correlación de las plantas y de los in
sectos. podría citar algunos clásicos de Darwin, W allace, Lubbock, &, pero voy á limitar el 
dato á mi propia observación y al lugar citado. En el Jardín no había visto nunca especies de 
Centris, que liban y cosechan en el Ceibo y en otras Papilionáceas, por ejemplo: la Centris vulpe
cula; en la Trompetilla de Vénus ( Pithecoctenium clematideum—Bignonicáceas) se caza la Centris 
nigriventris. Bien: en el año anterior, se plantaron algunos ejemplares de una Malpighiácea. Apénas 
floreció, y en su debido tiempo, fué visitada por numerosos ejemplares de Centris nigriventris y C. vulpé
cula. La Melissoptila bonaerensis tiene predilección por el Brinco (Balsamine)\ en cuanto hubo de 
estas plantas con flor en el Jardín, ya encontré aquella Melissoptila. Lo mismo podría decir de 
las Mariposas, de los Escarabajos fitófagos, coprófagos ó creófagos, y de otras familias.

No es éste el lugar oportuno para dar otras explicaciones relativas á la conservación, prepara
ción é instalación de las colecciones. El principiante, rico ó pobre, debe ser modesto, y 
contentarse, al comenzar, con cajas de cigarros, de unos 5 á 6 centímetros de alto, que ajusten 
bien y en las cuales coloque Naftalina ó Alcanfor para ahuyentar los parásitos animales, y una 
esponjita empapada en una solución de Ácido fénico al 50 °/0 de Alcohol para evitar los parásitos 
vegetales ú Hongos de la humedad. El fondo debe ser de una chapa de corcho ó de pita. En 
tales condiciones, puede ir colocando los ejemplares que obtenga, clasificados según Ordenes, es 
decir, los de cada Orden en distinta caja, en cuyo lomo escribirá el nombre. Su arsenal debe ser 
limitado: un lente de los llamados cuenta-hilos (y no otro); un frasquito con Bencina rectificada, 
para humedecer con ella un pincel fino de acuarela, y limpiar aquellos insectos de los cuales se 
hubieran apoderado los hongos de la humedad, ó empapar los ejemplares atacados por insectos 
parásitos; una pinza fuerte de ramas arqueadas, para asegurar, los alfileres, si usa fondo de corcho 
en las cajas, pieza inútil si emplea fondo de pita; una pinza de puntas agudas para manejar las 
partes delicadas de los insectos, & &, Una vez que su colección tome proporciones, ya podrá 
dirigirse con confianza y en consulta á las personas que tienen más ó ménos fama de coleccionis
tas, ó á los Museos, ó á las obras especiales, y decidirse por los armarios, ó por las cajas en 
forma de libros, &.

Esta Fauna Argentina debe ser mas útil para los aficionados mas ó menos principiantes que para 
los especialistas del mundo entero, porque éstos pueden dar lecciones al autor; pero muchos de 
aquellos, con frecuencia no saben á donde acudir para dar aunque sea una forma primitiva ó rudimen
taria de clasificación á sus colecciones.

En estas páginas se encuentran esos rudimentos, á la vez que se señalan los caracteres de la 
Fauna misma. No he hallado otra forma que mejor interprete los deseos de muchos (1).

El cuerpo de un insecto consta de tres segmentos principales: la cabeza con la boca, los ojos y 
las antenas; el tórax con tres secciones: protórax que sostiene el primer par de piernas: el meso- 
tórax el segundo par, y el primero de alas, y el metatórax el tercer par de piernas y el segundo de

( I)  Este libro va á circular por toda la República. Si no contiene alguna enseñanza ¿para qué sirve? Los 
especialistas (¿cuántos?) ¿qué van á aprender en él? ¿Qué le enseñará de Mamíferos á Amkgiíino, de Aves á 
Doering y  á Lynch A., de Reptiles á  Bisuo, de Miriápodos á  Silvestri, de Insectos á  Beru y á Lynch, de Molus
cos á  Doering, de plantas á  Kurtz, Spegazzim, L illo, <&? Discúlpeseme la forma didáctica: una buena idea me ha 
inspirado su empleo. El tiempo dirá si fué ó nó fecunda.
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alas cuando hay cuatro de éstas,—y, por último, el a b d o m e n . En el tórax, las diversas partes llevan 
distintos nombres: el dorso es el n o to , los costados las p le u r a s ,  y lo de abajo, lo opuesto al noto, 
e s te n io  (ó esternón), y así, lo superior de los tres segmentos, es p r o n o to , m e so n o to  y  n u ta n o to ;  el 
costado p r o p le u r a , m e s o - ,  y m c ta p lc u r a ;  por debajo p r o s te r n o , m e s o - ,  y  m e ta s te r u o ;  lo posterior del 
tórax: m c ta /r a g iu a . Estas diferentes secciones no tienen las mismas proporciones ielativas en 
todos los Órdenes de Insectos; asi, en una Abeja ó en una Avispa, el protórax es muy corto, y 
parece un lijero cuello: en un Escarabajo y en una Langosta es muy grande.

Me lia parecido conveniente ocuparme de estos detalles elementales para que se interpreten 
mejor los cuadros ulteriores.

La C la s ific a c ió n  de los Insectos se funda en el estudio de todas sus partes, y Burm eister , que 
es una de los grandes autoridades del siglo en esta Ciencia (Entomología), los ha dividido en dos 
Subclases ó Secciones primarias: M e tá b o la  y  A m e tá b o la ; es decir, con, y sin metamorfosis; pero es
ta clasificación, fundamental entre las biológicas, no puede ni debe servir jamás para un princi
piante, porque éste, ante todo, debe usar las más prácticas, y la de Burmeister le exije el cono
cimiento de la vida del Insecto, desde que sale del huevo hasta que se encuentra definitivamente 
desarrollado, ó, en general, apto para la reproducción.

Asi, pues, seguiremos aquí una división cualquiera, que nos permita, sin mayores dificultades, 
establecer los Órdenes más característicos de Insectos, dejando para consulta, en los tratados bue
nos de Zoología, el estudio de los Órdenes menores, cuyos representantes son, por lo común, muy 
pequeños y raros, tales como los Tisanópteros y Estrepsípteros (1). Por otra parte, á nadie le está 
de más proveerse de un buen tratado de Zoología.

Cuntlro (lilem áíico  p ara  la (lelcrm iuncíou  de los Ó rdenes d e In sectos.

A. Insectos sin alas..................................................................................... .. Órden I. A p te r o s .
A A. Con alas.

a, Dos alas................... ..............................................................................  Órden II. D íp te ro s .
aa. Con cuatro alas.

1>. Las dos anteriores semejantes á las dos posteriores (y cuando el 
caso se presente de que el animal tenga 4 alas semejantes, sin 
polvo en ellas, como sucede en algunas Chicharras ó Chicarritas 
( Cieadelince)  y la boca reducida á una especie de filamento, bús- 
quese en bb).

c. Alas genialmente grandes, las anteriores más ó menos triangulares; 
las cuatro casi siempre cubiertas de escamillas muy tenues que se
quedan pegadas á los dedos como un polvo.............. Órden III. L e p id ó p t e ro s .

cc. Las alas no estan cubiertas de polvo (es decir: de escamillas).
d. Alas relativamente pequeñas, con pocas nervaduras (examínese 

el ala de una Abeja), esto es, unas líneas oscuras que se 
destacan en la membrana, cerrando espacios de ésta con 
formas diferentes; con frecuencia tienen un aguijón posterior
(hembras).....................................................................  Órden IV. H im e n ó p te ro s .

dd. Alas oblongas, más ó menos estrechas, con muchísimas nerva
duras (examínese la de un Alguacil) ........................Órden V. N e u ró p t e ro s .

bb. Las dos alas anteriores no son semejantes á las posteriores (véase b. )

(1) Los Tisanópferos son Insectos muy pequeños, alargados, que suelen encontrarse en las flores. Tienen 4 
alas, muy angostas, que asientan á lo largo del cuerpo, en reposo; son membranosas, casi filiformes, y frangea- 
das de pelos relativamente largos. La boca es masticatoria.

Los Estrepsípteros también son pequeños: tienen un cuerpo oblongo; boca compuesta de laminillas 
til i (orines, y cuatro alas, de las cuales las 2 anteriores son rudimentarias, como balancines, y las 2 posteriores, 
muy grandes, se pliegan como abanico. Sus larvas viven como parásitos en los anillos de algunos Himenópteros.
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e. Las posteriores, en reposo, se pliegan como abanico á lo largo 
del cuerpo, y las anteriores, no muy duras, no se pliegan, sino 
que, uniéndose por el borde posterior ó interno, forman como 
un caballete protector de las otras (Langostas); ó son casi hori
zontales, y la una cubre en parte á la otra (Cucaracha, Grillo,
Mamboretá); ó, si acaso las posteriores tienen otra plegadura 
transversa, las anteriores son muy cortas, y el abdomen, en el 
extremo libre, presenta dos apéndices más ó menos largos, cór
neos, fuertes, á manera de pinzas ó tenazas (Forñciáa)\ ó hay 
alas rudimentarias y el animal tiene aspecto de una paja con 
patas largas (Proscopia); boca siempre masticatoria; no tienen
metamorfosis ....................................................................... Orden VI. O r tó p te r o s .

ée. No presentan estos caracteres
f. Boca propia para chupar, reducida á un apéndice fino, filifor

me, más ó menos articulado, recto, ó susceptible de arquearse; 
las alas posteriores membranosas; las anteriores en parte 
córneas, con el extremo membranoso, y, en reposo, cubre 
parcialmente la una á la otra (Chinches de las plantas,
Vinchucas); ó las cuatro son semejantes y la boca es 
como se ha dicho (Chicharras ó Cigarras); <&; no tiene me
tamorfosis......................................................... .............  Orden VII. IIc in íp te i*o s .

ff. Boca masticatoria; Jas dos alas anteriores son generalmente 
gruesas, duras, córneas, homogéneas en su estructura, y, en 
reposo, se juntan por el borde posterior ó interno, y forman 
como un estuche protector de las inferiores; á veces se en
cuentran soldadas, y faltan las posteriores (p. ej.: Melanósomos 
en parte); en algunos casos raros hay una lijera superposi
ción (algunos Cantarídidos); nunca sirven para el vuelo; las 
posteriores son membranosas con pocas nervaduras, se plie
gan como abanico en reposo, pero presentan una segunda 
plegadura transversal; tienen metamorfosis......... Orden VIII. C o le ó p te ro s .

La clasificación mencionada de B urm eister , se funda en este hecho: al hacer eclosión el 
huevo, el Insecto tiene la forma de un gusanito, ó larva, ú oruga, como sucede en las Mariposas 
por ejemplo; por la nutrición, aumenta de tamaño hasta que adquiere uno determinado, y enton
ces se transforma en pupa, ninfa ó crisálida, estado de reposo en el que, como en una momia, 
se distinguen más ó menos bien en el cuerpo las formas del tercer estado; en éste, perfecto ó 
imágen (imago), los miembros se desenvuelven en menos de una hora, á veces más, y indos los 
apéndices desempeñan sus funciones. Esto constituye la Metamorfosis y con los Insectos que la 
tienen, Burm eister  forma la Subclase Metábola.

En los Ametábola, no hay metamorfosis, es decir que, el Insecto, al nacer, tiene ya más ó menos, 
la forma de los padres, como sucede con las Chinches, Langostas, etc.

Cualquiera clasificación que adoptemos nos lleva al conocimiento del Orden, ésto es lo im
portante, porque un error de determinación de éste nos puede conducir á resultados que, de 
puro pintorescos, serían absurdos. Los tipos discrepantes, que no son pocos, se refieren á su 
Orden por la suma de caracteres de semejanza con los tipos comunes ó dominantes.

Ahora, vamos á entrar definitivamente en materia, permitiéndome el coleccionista una 
recomendación final: cada insecto debe presentar, en el mismo alfiler, una tarjetita que indique 
localidad y fecha de la captura, y un número para un catálogo en el cual deben consignarse 
todas las observaciones á qué haya dado lugar el individuo ó espécimen.
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Orden I. Ápteros.

Este Orden ya no se admite, aunque en él se incluían, en otro tiempo, no sólo muchos 
Insectus sin alas Gr, sin; pu-rons ptera, ala, alas) sino también otros articulados terrestres, como 
los (Jinntnpics y los Arácnidos, que constituyen Clases separadas. Los Insectos (verdaderos) que 
en él se admitían: Pulgas, Piojos, Chinches de las canias, Lepismas, Poduras, &, hoy se han 
refundido en los Ordenes mayores. Las Pulgas, que todavía forman para algunos un Orden propio, 
A/aniptcrus (a, sin; phaucin, aparecer; phaino, aparezco; ptera, alas), se han refundido en los Dípteros 
(Moscas. Mosquitos, Tábanos, &); los Piojos, que son Ametábola, y con pico ó boca filiforme, han 
pasado á los Hcmiptcros, lo mismo que las Chinches; las Lepismas, animalitos pequeños, muy 
corredores, con el cuerpo lleno de escamitas más ó menos metálicas y tres ápendices filiformes 
á manera de cola, y que viven con preferencia entre las provisiones, á los Ortópteros, como las 
Poduras, que ofrecen, en el ápice del abdómen, unos pelos doblados por debajo de éste y con los 
cuales se ayudan para dar grandes saltos. A veces los charcos se encuentran cubiertos como de 
pólvora, es decir, como de un polvo negruzco, apizarrado; si se examina, resulta que son Poduras; 
pero las hay también de muy variados colores.

Orden II. Dípteros.

hste Orden, cuyo nombre, como el de los demás, viene del griego {Ais, dos; ptera, alas) se 
caracteriza esencialmente por la presencia de dos alas membranosas, con pocas nervaduras, y á 
veces balancines detrás de ellas, esto es, unos pequeños apéndices filiformes con cabezuela mas ó 
mentís desarrollada.

A el corresponde el enjambre de las Moscas, Mosquitos, Típulas, Tábanos, Asílidos, Gegenes, 
Uarigüís, Polvorines, K, mortificación perpetua del hombre en algunas comarcas, por más inte
resantes que sean sus variadísimas formas, la multiplicidad de sus colores, á veces metálicos, y lo 
atrayente, de sus costumbres, no sólo como larvas, sino también como imágenes.

Dos clasificaciones principales rigen para el estudio de estos animales: la primera los divide 
en Xnm’H'eros ó Nanafóccros, con antenas largas, filiformes, compuestas de más de 6 artejos pequeños, 
enfilados á manera de cuentas de rosario, y en Braquiccros ó de antenas cortas, con 3 artejos á 
lo mas. Para conocer la antena de un Nnnatóccro, examínese la de un Mosquito; y la de un Era- 
(¡iticero la de una Mosca doméstica.

La segunda clasificación, que en muchos casos corresponde á la primera, las divide en Orto- 
ratos y Ciclorq'os. En los Ortorafos (el Mosquito, por ejemplo), la pupa se abre más ó menos á lo 
largo del dorso para dar paso al insecto alado; y en los Ciclorafos el extremo cefálico ó anterior 
de la pupa se abre como casquete, circularmente, en un plano perpendicular al eje, fenómeno 
interesante de dehiscencia, que el díptero (imago), encerrado en la corteza puparia, provoca dila
tando la cabeza como vejiga, por lo cual es muy frecuente encontrar Moscas frescas, recien 
salidas de la pupa, con la cabeza deforme, como hidrocefálica: es la vejiga que aún no se ha 
retraído (p. ej.: Mosca doméstica)

Dos eximios naturalistas Argentinos se dedicaron al estudio de los Dípteros, y hoy, ahora, se 
podría terminar esta lijera noticia sobre el Orden, en un par de líneas, si la muerte d o  hubiera 
interrumpido para siempre la tarea del uno, Félix Lynch ArribálzaGa, y asuntos de otra urgen
cia no hubiesen paralizado por algun tiempo la obra del otro: su hermano Enrique.

Ambos escribían con galanura, y eran de fuerza análoga en los recursos mentales y biblio
gráficos, siendo comunes las colecciones, en las cuales se reconcentraban las de numerosos cola
boradores, y no se puede menos que lamentar la interrupción de aquellos trabajos, nó porque la 
obra de Félix, muy extensa, haya quedado completamente trunca, pues él dispuso que una gran 
parte de sus manuscritos pasara á mi poder (y los tengo), y la familia me hizo depositario de 
otros, sino porque deben ser revisados y puestos al dia por Enrique, y nó por mí, que no me he 
dedicado á los .Dípteros como taxónomo, aunque para los dos excelentes amigos los cacé siempre 
en mis viajes y excursiones,—y en cuanto á la de Enrique mismo, porque dejó sin publicar la
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continuación de su Catálogo de los Díptiros hasta ahora descriptos que se encuentran en las Repúblicas 
del Rio de la Plata (Boletín Acad. Nac. Cieno., T. IV, 1884), terminado ya cuando se imprimió lo 
que se ha publicado.

Las primeras monografías de Felix Lynch aparecieron en «El Naturalista Argentino» en 1878 
(véase la Bibliograjta Zoológica)  sobre Bibiónidos, Antrácidos y Bombiliarios, y Culícidos ó Mosqui
tos; más tarde publicó los Mosquitos Argentinos en el Boletín del Museo de La Plata, y otras en 
los Anales de la Sociedad Científica Argentina, sobre los Sírfidos, Empidos, &. Era enemigo de 
los Catálogos sin descripción, de manera que, cuando estudiaba un grupo ó Familia, daba sus 
caracteres, costumbres <$, y por medio de cuadros sinópticos llevaba hasta la especie, que gene
ralmente describía en latín y comentaba ó le señalaba caracteres ampliados en castellano, aunque 
no fuera especie suya. Asi está, como las demás, la monografía de los Asilidos Argentinos (Ms.)

Enrique L ynch A. comenzó también en «El Naturalista Argentino» con un estudio Sobre una 
colección de Dípteros reunida en Las Conchas Por el Sr. Manuel Oliveira  Céza r ; más tarde inició la 
publicación de los Asilidos Argentinos en los Anales de la Sociedad Científica, estudios sobre la 
Chrysomya macellaria y el Catálogo aludido en el Boletín de la Academia Nacional.

Van DER W ulp en Holanda, Osten Sacken en Alemania, Bigot en Francia, y otros dipteró- 
logos, han recibido Dípteros de este país, y es necesario entonces que la parte inédita del Catálogo 
de E. LYNCH sea también puesta al dia, con Suplemento á la publicada.

Si un lector aficionado á los Dípteros desea estudiarlos específicamente, debe buscar, ante to
do, las obras de Macquart en (Suites a Bu ffo n ), las de Meig en , de W iedemann , de Lo ew , los 
Catalogues del Museo Británico &, &. Para un estudio menos prolijo y que llega á los géneros, la 
obrita de Emile Blanchard , Histoire Naturelle des Insectes, ó los Manuales de G ir a rd , Boitard , 
Para sus costumbres, Metamorfosis etc. E. B lanchard  Metamorphoses des Insectes, G ir a r d , Les me
tamorphoses des Insectes, Luis FlGUlER, Les Insectes, y, como en los demás casos, la grande obra de 
B rehm  y también la de Vilanova , etc. etc. Aunque bastante envejecida ya, la obrita de B la n 
chard  Hist. Nat. des Insectes será muy útil para poner en orden una colección de Dípteros, aunque 
sólo se distribuyan por familias, subfamilias, tribus y áun géneros (sensu latiori). Es lástima que 
el autor no haya dado una segunda edición.

Orden 111. Lepid ó ptero s .

Las Mariposas. El nombre viene del griego lepis, lepidos escama, y ptera, alas. El Tomo V 
de la Descripción physique de la Répub lique Argén tinc de BuRMElSTER, contiene los Macrolepidópteros, 
es decir, las Mariposas diurnas, una parte de las crepusculares, y las nocturnas. Desgraciadamen
te las porciones más ricas del país en este Orden de Insectos, Misiones y el litoral del Chaco, y 
debo agregar Jujuy y la región de Oran, no habían sido suficientemente exploradas; él casi no tenía 
material de allí, y puede admitirse que el número será triplicado cuando se publique otra mono
grafía de las Mariposas del país. El Dr. Berg, que ya dió á conocer en 1874 las Piralidinas, 
tiene especial afecto al Orden, y como diariamente le dedica alguna atención, y ha dado ya á la 
estampa numerosísimas publicaciones á su respecto, es verosímil que en breve tiempo nos ofrez
ca un trabajo general, lo que no será una sorpresa.

Sería menester que pasara en revista los diversos grupos de este Orden, y muchos de sus 
géneros, para dar una idea apenas vaga de las preciosidades que nuestro país encierra.

En Viaje á Misiones hago mención con frecuencia de las Mariposas, porque es imposible, pa
ra un naturalista, sustraerse á su atractivo, no sólo por la variedad de las formas, sino también 
por la riqueza de los colores. Las especies de Papilio, generalmente negras, con manchas rojas, 
amarillas ó blancas, que vuelan por todas partes y en todas ostentan los vivos contrastes de sus 
alas; las Piéridas blancas ó amarillas que se juntan en enjambres con los anteriores y con Nin- 
fálidas, Hespéridas y Satínelas, en todas las playas húmedas, formando un cinetorama inquieto y 
chispeante de todas las vivezas y  de todos los colores; las Ninfálidas policromas con sus bandas 
á veces brillantes; los grandes Morfos de alas nacaradas que imitan móviles tules ó se visten de 
azul metálico ó con reflejos de la más brillante seda; las Heliconias de blando vuelo y que pulu-
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lan tín los rayos de sol filtrados por el bosque densísimo y oscuro; las Ageronias, variadas de 
blanquecino y negro, que imitan liqúenes adheridos á las cortezas, y toda la pléyade intermina
ble. de mariposíias menores que en todos los matorrales surgen y se esconden..............sería no

,l< aI Antes de lanzarme en una simple enumeración de nombres tomados de la obra de Bukmeis- 
■n-ii ó de los trabajos de 13erg, ú de una visita á sus colecciones, á la de Ruschewey, á la mía. 
y á la de b.ctiULZ en Còrdova, permítame el lector, especialmente el Argentino, recomendarle, 
para comenzar, el Tomo V citado de la Dcscription physiqüe y la Bibliografía final de este Capítulo.

O rden  IV. HiMENóPTEROS.

Su nombre viene del griego h y m c n , membrana, y p tc r a ,  alas, es decir, alas membranosas.
Kste Orden no lia sido objeto de un estudio general en cuanto á nuestro país se refiere.— 

Le tengo predilección especial, es el que mejor conozco (en parte) y me disculpará por lo tanto
el lector si me detengo en él más que en los otros.

Los Himenópteros comprenden las Abejas, las Avispas cartoneras y horneras, las cavadora», 
las Hormigas, y muchas otras familias que, por lo común, no tienen nombre vulgar.

Pero, si ellas no han sido presentadas todavía en uu conjunto, no por eso las desdeñaron los 
monógrafbs, y, como puede verse en la B ib l io g r a f ia ,  han motivado más de un trabajo especial.

Todos los órganos de los Himenópteros presentan caracteres de mayor ó menor grado de 
excelencia; pero, en general, se hace mucho caso de la disposición de las nervaduras de las alas, 
líneas más * ó menos finas que se destacan en la membrana, y es curioso que recien en 1807 se 
publicara un estudio por JuiílNE ( Notmllc methode de c'lasser les Hymeiwptcres) fundado en la distri
bución de (lidias nervaduras, como baso de clasificación, cuando ya H aRRIS, por ejemplo, contempo
ráneo d e  l . i N N í C O ( l ) ,  les reconocía, en su lujosa obra sobre Mariposas, The Aurelian, grande 
importancia, v las dibujaba, en las distintas especies, con toda delicadeza y prolijidad, y Schreber 
en Siwgethie/r publicaba un Üistrus, cuyas alas son dignas del lápiz de un dipterólogo modernísi
mo. Nunca podré olvidar la impresión que me causó la vetusta obra de Christ sobre Himenó
pteros, cuando la vi por vez primera. Difícilmente, al examinar la forma extravagante en que 
están representadas en ella las nervaduras alares, se podrá tener una idea más acabada del des
precio de un carácter, por no atribuírsele importancia; así es que, cuando uno piensa que Smith 
funda el género Augoehlora desmembrándolo de Halietos, sólo porque un nervecillo se ha corrido un 
poco sobre otro, como esas letras de la tipografía situadas en los bordes de la composición, que 
se deslizan apenas para arriba ó para abajo, y ya no quedan estrictamente en línea, no puede 
uno menos Je recordar sonriendo aquellas venerables alas de Bom’ms, de Xylocopa ó de Pimpla, 
grabadas en dos minutos, cuando hoy, para una representación de alas, á lápiz, se necesita cerca 
de una hora. Y es que las nervaduras de las alas en los Insectos dan caracteres genéricos 
esenciales, cuando, por su tipo general, no los presentan áun para las Familias ó la Tribu.

El aficionado á coleccionar Himenópteros no debe olvidar que estos animales, como ya se
ha dicho, ofrecen caracteres de valor en todas las partes de su cuerpo, y que debe habituarse á 
observarlas si quiere alguna vez dedicarse á clasificarlos. Lo primero que debe hacer es estu
diar las diferencias que las alas ofrecen, copiándolas con toda prolijidad, y comparándolas unas 
con otras, hasta que domine su conocimiento. Despues estudiará la boca, y su mecanismo á veces
complicado.

Por el momento ha de observar que las alas deben estar abiertas y que en ellas se reconoce 
un borde anterior, uno externo y uno posterior. Tomemos un ala anterior, bastante común en 
los Himenópteros superiores. Como se vé, las nervaduras son longitudinales y transversa
les. De la base (que queda á la izquierda en la figura adjunta) arrancan 4 nervaduras lon-

( 1) M o s k s  ll.uuus, The Aureliau or Natural llistory of Englisli Mothsand Uuiterllies (ed. W e s t w o o d i i  1847 vidi).
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gitu dinal es, 1 : c o s ta l, 2: s u b c o s ta l. 3: m e d ia l  y 4: s u b m e d ia l ,  

la 1 y 2 corren casi paralelamente hasta cerca del medio 
del borde anterior, donde se presenta una masa bastante 
opaca, el c a r p o  (k) del cual nace una nervadura (5). la n e r 

v a d u r a  r a d i a l , que cierra un espacio de membrana, r. la c é lu 

l a  r a d i a l .  Los espacios comprendidos entre las nervaduras 
1 á 4 (más a ) son las células basales, ct. c o s t a l m. m e d ia l , 
sm. s u b m e d ia l, y finalmente, entre la nervadura 4 ó submedial 
y el borde posterior del ala hay una célula larga, a. a n a l.  

Las células m. y s m. están cerradas por su correspondien
te transverso: el t r a n s v e r s o  m e d i a l  (tr. m.) y el tr a n s v e r s o

s u b m e d ia l  tr. sm; del t r a n s v e r s o  m e d i a l  sale un nervio longitu
dinal 6, el n e r v io  ó n e r v a d u r a  c u b i ta l , que puede llegar ó no al 
borde del ala, y arriba del cual se ven cuatro espacios: c', c", c"', 
c"", las c é lu la s  c u b i t a l e s : p r i m e r a , s e g u n d a , te r c e r a  y  c u a r t a  (esta 

última poco se menciona); los transversos que cierran las c é lu la s  c u b i ta le s  se llaman: entre c' v c" p r i m e r  

ta n s v e r s o  c u b ita l , entre c" y c'" s e g u n d o  t r .  c. y entre o ! "  y c"" t e r c e r  t r .  c .\ d', d", d"' son las cé

lu la s  d is c a le s  f  s*  y  f ]  sd. c é lu la s  s u b d ic a le s  y ap. c é lu la  a p ic a l, entre d' y d" existe un nérvulo 
que las separa y que se une al cubital en el borde que corresponde á c"—es el p r i m e r  r e c u r r e n te  (r') 
entre d" y d"' el s e g u n d o  r e c u r r e n te  (R",). En el ejemplo propuesto se dice que el ala tiene 3 cé
lulas cubitales (se desdeña lá cuarta); si el n e r v io  c u b i t a l  (6) llegara al mismo borde del ala, se 
diría que tiene 3 cubitales y la 4a cerrada. En el mismo ejemplo se dirá que las células cubitales 
2a y 3a reciben á los r e c u r r e n te s  en el medio. En el caso citado de H a l i c t u s  y A u g o c h lo r a ,  el 2o re
currente se inserta un poco despues del medio de la 2a cubital en H a l i c t u s  y  se une al 3«* trans
verso cubital en A u g o c h lo r a  &. En el ala posterior, incompleta con relación á la anterior, tienen 
la mayor importancia las células m. m e d ia l , sm. s u b m e d ia l , tr. sm. n e r v u lo  t r a n s v e r s o  s u b m c d ia l ,  y  cb. 
n e r v io  c u b ita l , en el borde anterior, fr. f r e n o ,  es una série de gloquídios ó gauchitos que, prendién
dose del borde inmediato del ala anterior, aseguran á ella la posterior.

La cabeza: presenta dos a n te n a s , filamentos más ó menos largos y variados en su carácter y 
en el número de artejos que las constituyen. Arriba de ellas se ven, en la frente, tres puntitos 
brillantes, ó uno ó ninguno, son las o c e la s  ú o jo s  h im p les" , á los lados de la cabeza unos segmentos 
más ó menos lustrosos, y rara vez con pelos, los o jo s  ú o jo s  c o m p u e s to s; el tegumento de la cabeza 
que queda debajo de las antenas, es la c a r a , cuyo extremo inferior y borde es el c lip e o , al cual 
se articula una piecita generalmente pequeña, el la b r o , que alguna vez es larga (en B e m b c c id o s  por 
ejemplo); á los lados están las m a n d ib u la s , con el extremo libre simple ó más ó menos dentado. 
En la cavidad de la boca se aloja el aparato trófico, que consta, en una Abeja, por ejemplo, de

una série de piezas, y que, según las variaciones que pre
senta, ofrece caracteres genéricos y aun de familia: son mt. 
m e n tó n , l. l e n g u a , p. p a r a g l o s i s  (dos), p. I. palpo labial (dos), 
m. m a x i l a  (dos), pm. p a lp o  m a x i l a r  (uno en cada maxila y de 
número variable de artejos).

Las piernas, se ha visto anteriormente, son tres pares, 
que se llaman, empezando por adelante, l°, 2o y 3r par. En 
la base hay unos artejos pequeños que se articulan al tórax; 
el que está negro lleno (figs. 3c. y 4c.) es la c o x a , á la que 
sigue un trocánter en fig. 3 y dos en fig. 4; la pieza larga y 
fuerte f  es el f é m u r : sigue t, t ib ia , con 1 ó 2 espolones 
{ c a lc a r )  y  finalmente ts, tarso, con 5 artejos, de los cuales el 
último tiene un par de uñuelas.

El abdomen se compone de varios segmentos, y en el 
ñpice existe ó nó un aguijón ó un órgano que tiene su aspecto. 

Las nervaduras de las alas se denominan también nervios, nervecillos, nérvulos, venas ó

T 2

TOMO I. 7\
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venillas (aunque no sean venas ni nervios), y, las células, celdas ó celdillas (aunque anatómica
mente no son células;.

Casi todo esto se puede ver bastante bien con el lente recomendado; pero un buen estudio 
de la boca reclama microscopio.

Aunque los datos suministrados á propósito de los órganos de los Himenópteros sean muy 
elementales, me pareció que era indispensable consignarlos aquí para hacer comprender mejor el 
cuadro siguiente, cíe modo que éste sirva de base al estudio relativo á los elementos conocidos 
de la Fauna Argentina y al que pueda emprender un aficionado con el objeto de ampliar su' 
conocimiento, dando cierto orden á su colección y método á sus cacerías.

No puedo extenderme aquí hasta el estudio de las costumbres; pero, con los resultados de 
una primera cacería, ya se tiene material suficiente para hacer ensayos de clasificación.

( la v e  para la determ in ación  de las F a m ilia s  d el Orden de los H im enópteros (1)

I. Himenópteros con un sólo trocánter........................ ..................................Suborden I. Mon otrocos .
1. Primer artejo tarsal de las piernas posteriores (III) más ó menos comprimi

do, con frecuencia densamente cubierto de pelo en la cara interna; la len
gua, en reposo, puede tener la punta dirigida hacia adelante; pero siempre 
que (en reposo) la tenga dirijida hacia atrás, pertenece á esta Sección y
F a m ilia ,.................................... ....................................................... . ...............  Sección I. Antófilos.

a. Una sola Familia.........................................................................................  Familia I. Ápidos.
1.1. Artejo tarsal Io de las piernas posteriores más ó menos cilindrico, ni muy

dilatado, ni densamente velludo...................................................................  Sección II. Rapaces.
2. Alas plegadas á lo largo durante el reposo. Antenas del macho con 13,

de. la hembra con 12 artejos............... .........................................................  Fam. 2. Véspidos.
a. liñudas simples ............................................................. . 1. Sociales.
tui. Con un diente basal...................................................  2. Solitarios.

2.2. Alas planas, no plegadas en reposo.
8. Primer artejo del abdomen, normal; abdomen por lo común sésil, ó 

á veces sostenido por un peciolo ó estilo; las alas por lo común no 
alcanzan con su ápice al del abdomen, ó lo sobrepasan apénas.

I. Abdomen sentado ó peciolado; oval, ó, cuando es más ancho por 
delante, termina en punta por detrás,

5. K1 borde posterior del protórax, mirado de arriba, no alcanza á la 
base de las alas.

0. Piernas cortas, robustas, las posteriores no son mucho más lar
gas que las otras.

7. Labro triangular, saliente, bastante largo, como pico.........  Fam. 3. Bembécidos.
7.7. Labro corto, más bien oculto por las mandíbulas............ Fam. 4. Crabrónidos.

6.6. Piernas largas, especialmente las posteriores, peciolo filiforme.. Fam. ó. Esfégidos. 
ó ó. El borde posterior del protórax alcanza á la base de las alas.

8. Segmentos Io y 2 o ventrales no dislocados por una depre
sión transversal, y así la superficie de ambos queda, más ó 
menos, en el mismo plano.

9. Célula radial muy separada del ápice del ala. Piernas, par
ticularmente las posteriores, largas, sobrepasan mucho al ab
domen, dentadas ó con espinas; antenas derechas, con arte-

di La cual, con pocas alteraciones, es la misma publicada por el Dr. E. L. Taschenubro en su obrita 
l i y m v n n p t e r t ’H D c i t l s c h l · i n r f s .
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jos más ó menos arqueados (menos en Ccrof>alcs\ las del
macho con 13, las de la hembra con 12 artejos.............. Fam. 6. Pompílidos.

9.9. Célula radial aproximada al ápice del ala; piernas cortas, 
no alcanzan (extendidas), al ápice del abdomen, sin dientes, 
ni espinas, casi desnudas.................................................. Fam. 7. Sapígidos.

8.8. Segmentos I o y 2" ventrales dislocados por una fuerte de
presión transversal.

10. Ambos sexos alados, y con frecuencia poco distintos en 
su coloración. Coxas intermedias separadas. El primer ar
tejo tarsal casi tan largo como la tibia.................................. Fam. S. Escólidos.

10.10. Hembras sin alas, y con frecuencia los dos sexos colo
reados de muy distinto modo.

11. El cuerpo está generalmente vestido de pelos abundan
tes, sobretodo el abdomen, aunque en muchos casos 
presente espacios desnudos, por lo común vivamente
coloreados.......................................... ................................ Fam. 9. Mutílidos.

11.11. El cuerpo es generalmente desnudo (glabro)...........  Fam. 10. Tínidos.
4.4. Abdomen sentado, de bordes casi paralelos, por detrás redondeado 

y convexo, ó claviforme, truncado, de tres segmentos en la hembra 
y cuatro en el macho; con brillo metálico, fuertemente puntuados; 
antenas quebradas, de 13 artejos en ambos sexos, insertas muy
cerca de la boca; alas con muy pocas células cerradas............ Fam. 11. Crísidos.

3.3. Primer segmento abdominal con una escama vertical, ó 2 nudos, á 
veces con espinas. Macho y hembra con alas largas, mucho más 
que el abdomen, flojas, caedizas, con pocas nervaduras. Antenas 
generalmente acodadas. Obreras sin alas, y sin tégulas ó escamillas 
alares; machos y hembras con escamillas, aunque hayan perdido 
las alas (En los Lábidos, por ejemplo, la hembra no tiene alas ni
escam illas).......................... , ................................................................ Fam. 12. Formícidos.

í l .  Himencpteros con dos trocánteres................ ............... ............................  Suborden II. Ditrocos.
12. Con ovipositor (aparato para poner los huevos) de la hembra en forma 

de aguijón, Abdomen no completamente pegado al tórax; sentado, ó 
peciolado en distintos grados; alas anteriores sin célula en forma de lanceta;
posteriores con menos de 3 células basales. .................................... Sección 3. Entomófagos.

13. Alas anteriores sin carpo, y sólo con 6 á 8 células: antenas derechas,
con 16 artejos á lo más; abdomen más ó ménos comprimido .......  Fam. 13. Cinípidos.

13.13. Con carpo y muchos nervios ramificados; ó sin carpo, con 1 á 3 
nervaduras ó ninguna; á veces faltan las alas y entonces el cuerpo 
es desnudo y las antenas no son quebradas.

14. Alas anteriores con 1 transverso ó ninguno.
15. El abdomen se inserta, como es lo normal, en lo inferior del 

metatórax.
16. Alas anteriores sin nervaduras transversales.

17. Antenas del macho no quebradas, ó quebradas; pero, en 
este caso, entre el escapo y el flagelo, existen intercalados 
pequeños artejos cortos en forma de anillos; el aguijón 
ovipositor de la hembra se encuentra en el extremo del
abdomen.......... ...................................................................  Fam. 14. Proctotrüpidos.

17.17. Antenas del macho siempre quebradas, con uno ó más 
artejos intercalados entre el escapo y el flagelo; el ovipo
sitor surge antes del extremo del abdomen; ala anterior sólo 
con nervio submarginai aparente, sin célula a lgu n a.... Fam. 15. Calcídidos.
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I(.j. ](j. Alas anteriores con un nervio transversal............... .. Fam. 16. Bracónidos.
I"». I"». El abdomen se inserta en lo superior ó en el medio del meta-

Iranina..............................................................................................  Fam. 17. Evánidos.
I I. I I. Alas anteriores con dos nervios recurrentes, y también dos célu

las discales (que á veces faltan) .........................................  Fam. 18. Icneumónidos.
Iü. 12. Abdomen no estrechado hacia adelante y pegado al tórax; ala anterior 

con célula en forma de lanceta: ala posterior con tres células basales;
antenas derechas; ovipúsitor en forma de sierra................................ Sección 4a. Fitófagos.

a. Una sola Familia........................................................................... Fam. 19. Tentredínidos.

Trabajo general sobre el Orden de los Himenópteros Argentinos, no existe, como ya se dijo, 
y las únicas publicaciones en las cuales se puede encontrar algo de tal carácter, son muy redu
cidas y con datos relativamente exiguos. En primer lugar la obra de Burmeister, Reise durch 
aie f.a Piala Staatc/r, la Fauna Argentina de W eyenbergh; los Insectos, por el Dr. Carlos Berg, 
en el Informe Oficial de la Comisión Científica de la Expedición al Rio Negro (Tomo 1); mis Via
jes al Tandil y á La Unta, 2B Parte (Zoología) en la que (hasta ahora, fuera de los Vertebrados y 
Moluscos) sólo han aparecido las Abejas; Viaje á Misiones y Sobre algunos Himenópteros déla Repúbli
ca Oriental del Uruguay. Debo recordar un trabajito de Puls sobre Himenópteros cazados aquí por 
Strobel. Pero, lo que no debe olvidarse, al tratar de este Orden, es la obra monumental de C. 
(1. de DALLA TORRE, Catalogas llymeuoptcrornm omnium hucusque descriptorum systematiens et syuouymicus, 
trabajo reciente, que cuenta ya 10 volúmenes, y en el que, con excepción de algunas pocas espe
cies, se encuentran incluidos los nombres de los Himenópteros Argentinos que hasta ahora se 
han publicado. Pero debe tenerse presente que en esa obra no es lo menos importante \& Biblio
grafia. Por afinidad de datos recordaré la obra de Saint-F argeau y Brullé, Himenoptéres de las 
Suites à Blii'TON, y los ('a la logues de F. Smith del Museo Británico, así como Description of ncw 
species oj / Iym< noptera in the colleetion of tile British Muscum (1879) del mismo autor, &.

No sucede, sinombargo, así, con las familias del Orden en cuestión, y aunque no voy á enu
merar las especies, comunicaré al lector algunos datos que quizá le ofrezcan interés.

Familia 1. Á p i d o s  ó A b e j a s . —La primera familia de los Himenópteros Monotrocos es 
la do las Abejas. Muy poco se había hecho sobre ellas, y  hoy mismo, despues de tanto empeño 
y trabajo, no podemos decir que su estudio esté terminado. Cuando escribí la Ojeada sobre la 
launa de la Provincia de Buenos Ayres, en 1881, dije: «Las Abejas reclamaban un monógrafo»: 
pero callé que las estaba estudiando en tal carácter. Entonces sólo se conocían 11 géneros de 
la República Argentina. Despues de esa publicación, he hecho algunas que elevan este número 
considerablemente, asi es que, ya en 1886, en Viaje á Misiones (p. 225) señalaba 54, y creo poder 
agregar algunos más. En cuanto al número de especies de Abejas Argentinas, lo calculo en más 
de 850. y, si no doy su número fijo, es porque mis estudios no están terminados aún. El único 
que me había precedido era Burmeister, que señaló aquellos once géneros en su Reise durch dic 
La Plata Staateu, y publicó despues un trabajo sobre Xylocopa y Centris de la República Argentina, 
cuyo número ha aumentado despues.

Familia 1. A p i d o s  ó A b e j a s . —E nViaje á Misiones, p. 225 (Tomo X del Boletín de la 
Academia Nacional de Ciencias) di el siguiente cuadro de los

Géneros de Abejas de la República Argentina (1)

A . A p i d a).
I. .1 p i n a .

I. Meliponaria: Géneros: 1. Melipona, Latr., 2. Trigona, St. Farg.

( l) bus (pie llevan asterisco nu se han publicado aún. En breve lo serán.
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2. Apiaria: 3, Apis, L.
3. Bombiaria: 4. Bombus, Latr.

II. B u g  t o s  s i n a :  5. Euglossa, St. Farg., 6. Eulcema, St. Farg.
III. A n 1 h o p h o r i n a .

1. Anthophoraria: machos con antenas largas: 7. Mclissoptila, HOLMB., 8. Thygatcr, Holmb., 9. 
Ecplectica, HoLMB., 10. Svastra, HOLMB., 11. Tetralonia, SpiN., 12. * Thyreotremmata, HOLMB.— 
machos con antenas normales: 13. Anthophora, Latr. 14.:!! Tclcutcmncsta, HOLMB., 15. * Nec- 
tarodiceta, HOLMB., 16. ”■ Tapinotapsis, HOLMB., 1 7 . Epimonispraetor, HOLMB., 18. * Lep terga tes, 
HOLMB, 19. Ancylose¿is, F. Sm.

2. Xylocoparia: 20. Centris, F., 21. Epicharis, F., 22. * Chaco ana, HOLMB., 23. Xylocopa. F-
3. Ceratinaria: 24. Ceratina, L a t r .

IV. D a s y g a s  t r i n a :  25. Megachile, Latr., 26. Anthidium, Latr., 27. * Anthodioctes, HOLMB.
V. N  o m a d i n a .

1. Canonicocentraria: ‘28. Nómada, F., 29. Brachynomada, HoLMB., 30. Hypochrotamia, Holmb., 
31. Trophocleptria, HOLMB., 32. Toba, Holmb., 33. Doeringiella, HOLMB., 34. Liopodus, F. 
Sm. 35. Epeolus, LATR., 36. Pseudepeolus, HOLMB., 37. Plelectoides, TaSCH., 38.1|: Amaurocosmia. 
Holmb., 39. Camoprosopis, HOLMB., 40. F. Sm. 41. Cadioxys, Latr.

2. Diaphorocentraria: 42. Hopliphora, St. Farg., 43. Melissa, F. Sm., 44. Mesochcira, St. Farg.. 
45. Ctaiioschelus, De Romand.

VI. P a n u r g i n a :  46. Camptopamm, SPIN., 47. Psceuythia, GERST.

B . A n d r e n i d s e .
VIL A n d r  e n i n a .

1. H a lic ta ria : 48. Ha tic tus, L a t r ., 49. Augochlora, F, S m ., 50. Oxcea, KLUG.
2. Andrenaria: 51. Sphecodes, L a t r .

VIII. C o l t e t i n a :  52. Caupolicana, SPIN., 53. Megacilissa, F. SM,, 54. Colletes, Latr.

Estos resultados, más que cualesquiera indicaciones, explican bastante bien cuán poco estu
diados están nuestros Himenópteros.

De las Apiña, tenemos, en primer lugar, las Meliponaria, con los géneros Melípona y Trigona. 
No he determinado todas las especies; pero he hecho un estudio de ellas en. Viaje d Misiones, 
Capítulo XVI, p. 252. De las Apiaria, con Apis, hallamos aquí mellifica y ligmtica. De las Bombia
ria, con Bombus, existe mi trabajo sobre los Bombus Argentinos, á los que hay que agregar Bombus 
brasiliensis y B. ternarius.

Las especies de Euglossina no se han publicado aún.
De las Antoforina, las Antoforarias no han sido publicadas todas; pero algunos de mis géne

ros se encuentran en Viajes al Tandil y  á La Tinta. Las Xylocoparia ofrecen las especies de Xylocopa 
y Centris publicadas por BURMEISTER. He agregado Epicharis, obtenida en Misiones, y algunas 
Centris más. De las Ceratinaria, dos Ceratina del Tandil.

De las Dasygastrina dos Megachile de la misma procedencia y una de Mendoza, de Smith.
Las Nomadina han sido monografiadas por mí, y se encuentran en los Anales de la Sociedad 

Científica. Las Canonicocentria se fundan en que el espolón de la tíbia II es normal (kanonikos, ken- 
tron) y las Diaphorocentraria (diaphoros, diferente) en que el mismo espolón es mas ó menos bifur
cado en el ápice.

Las Panurgina sólo ofrecen hasta ahora el género Camptopceum con una especie, y el género 
Psmiythia, del que he publcado dos, y Gerstaecker, fundador del género, otras.

De las A n d r e n i d a e  tenemos muchas especies, pero no todas están publicadas. Halictaria 
con cinco Halietos, y  tres Augochlora, mas otras dos del Uruguay (también de aquí), una del Dr. 
A. DOERING (A. Anesidora) y muchas mas en un trabajo que debería citar aquí si esta Fauna no 
me hubiese absorbido tanta atención y tiempo. De las Andrenaria un Sphecodes del Tandil. Des
pues de larga Odisea, coloco aquí el género Oxcea, que ha pasado ya por distintas tribus. Tengo
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O e: Misiones una de las especies estudiadas por SlCHEL. De las Colletina, Coupolicaua, cuyas 
espedí'* han estudiado Spjnola y T aschenberg; Mcgacilissa} á la que he podido dar patria y 
colocación, pues la hallé en el Chaco; de Golletes publiqué una especie del Tandil; pero existen 
aquí otras, publicadas de Chile por Spinula, ó nuevas.

Kn cuanto al método, es mas ó menos el de Kirby y de Latreille. Me ha sido muy útil, 
para fundarlo, el librito de Scuuckard, British Bees, como me fué, pava los géneros, el de T a- 
SCHKNBERG, Die Gattnngcn. der Bienal y la de F. Smith, Catalogues of the Hymenoptcrous Insects in the 
Collcction oj the British Museum.

Familia 2. V é s p i d o s .  — Para esta Familia existen las obras magistrales de Saussüre, Les 
Guipes sociales y Les Guipes solitaivcs.

Subfamilia 1. Sociales. — Estas Avispas son las que fabrican nidos de papel ó de cartón. 
Las especies que aquí menciono han sido coleccionadas por mis colaboradores y  por mí en dife
rentes partes de la República, y aunque algunas pocas han sido citadas ya en trabajos publicados 
en el país, esta lista es casi completa. Nectarina lechiguana, de Misiones hasta Córdova; (Burmeis- 
tBk menciona el Chartcrgus chartarius, que nadie más ha encontrado aquí); Polistes ruficornis, desde 
Paraná hasta Curá-malal; Polistes / irgcntinns, de la Rioja y Pampa Central; Polistes versicolor, de 
Buenos Ayres y Colonia ( Rep. Oriental); P. Fcrrcri, de igual procedencia; Polistes biguitatus, Po- 
listes carni-1 ex de Misiones; P. lineatus, Polistes rujideus, Polistes cañadensis de Misiones y Paraguay: 
Polis/es eavapyta, de todo el Norte hasta Córdova; Polybia sericea, de Misiones, Formosa, Paraná y 
Chilena; Polybia otra, del Norte, hasta Paraná y Santa Fé; Polybia phthisica, de Misiones; Polybia 
pallidipes, de Misiones y Paraguay; Polybia sentí llar is, de Buenos Ayres hasta Misiones y Chaco; 
Polybia .*/>., del Chaco; Polybia occidentalis, de Paraná y Santa Fé al Norte: Synocca cyanea, de Mi
siones; Mischocytlarns labiatns, de Tucuman y Paraná. Los géneros Nectarina y Polybia fabrican 
excelente miel; Synocca trabaja como Polistes, y los dos ejemplares que he obtenido de Mischocytta- 
ms no me autorizan á afirmar lo que hacen.

Subfamilia 2. Solitarios. — Todavía he estudiado poco este grupo. Tenemos aquí varios géne- 
ros, y algunas especies ya conocidas. Kn él dominan los Odyncrus, con sus diversos sub-géneros.

Familia B e m b é c i d o s . — Kl Dr. Burmeister ha publicado, en el Tomo I del Boletín de 
la Academia Naeional de Ciencias, una Monografía de esta Familia, á la que, en el estado actual de 
mis conocimientos, sólo tengo que agregarle un género nuevo.

Familia 4. Cr a b r  u n i d o s .  — El Dr. Taschenberg ha publicado algunos de sus miembros 
en Zeitschrift fiir die gesammten Natunvisscnschafteu y  otros figuran en mi trabajo Sobre algunos Hi- 
menópteros del IGuguay.

Familia o. E s f é g i d o s . —En Zeitschrift für die gesammten Naturwissenschafteu, T. XXXIV, hizo 
conocer el Dr. T aschenberg los miembros de esta familia contenidos en el Museo de la Univer
sidad de Halle, donde figuraban las especies coleccionadas por el Dr. Burmeister, durante sus 
viajes por nuestro país, desde 1857 hasta 1860. Este autor entresacó las especies Argentinas del 
trabajo de Taschenberg y las publicó bajo el título de Die Pompilidcn und Sphegiden des La Pla
ta Gcbietcs en la Stcttincr cntomologischc Zcitnng. FELIX LYNCH ArrjBÁLZAGA, en El Naturalista Ar
gentino, dio los Pompílidos y Esfégidos del Paradero, y yo agregué algo en Himenópteros del Uru
guay.

Familia 6. P o m p í l i d o s .  — Valga aquí cuanto dije de los Esfégidos, y agréguese mi traba
jo monográfico publicado en los Anales de la Sociedad Científica Argentina: Sobre las especies Ar
gentinas del genero P o m p i l u s ,  en el que elevé á 29 el número de especies; pero hay más, de es
te y de los otros géneros.

Familia S a p í g i d o s.--N o sé nada de esta familia.
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Familia 8. E s e ó l i d o s  (Scolidae),—Una monografía del Dr. Burmeister sobre el género 
Scolia, en el Tomo I del Boletín de la Academia Nacional, y un trabajo en la Stcttiucr cntomologi- 
sche Zeitung sobre Plesia y i'hiphia. Hay que agregar algunas Scolia más.

Familia 9. Mu t i l i  d o s . —El Dr. Burmeister ha publicado una monografía de los Mutílidos 
Argentinos en el Tomo I del Boletín de la Academia Nacional; Félix Lynch Arribálzaga un 
trabajo sobre las especies del Baradero, con su nuevo género Scaptopoda, en El Naturalista Ar
gentino, y otro su hermano Enrique, sobre especies de Salta, en el mismo periódico.

Familia 10. C r i s í d i d o s .  — Muy pocas especies conozco de esta Familia. La única nom
brada que recuerdo (y «por tradición» como decía Burmeister) es la Chrysis fasciata.

Familia 11. F o r m í c i d o s .  — En los diversos trabajos sobre Insectos que han aparecido de 
este país, figuran algunas hormigas. Emery ha publicado en Verhandlungcn d. k. k. zool. botan. Ges- 
de Viena, y probablemente el mismo autor estudiará las otras especies Argentinas que aún no se 
han dado á conocer. El Dr. Bekg también ha publicado algo al respecto.

Suborden II. Ditrocos.

Estos Himenópteros representan en nuestra Fauna e! mismo papel que las Criptógamas celu
lares en la Flora. Necesitan el advenimiento de un Spegazzíni. En la Fauna de la Provincia 
de Buenos Ayres anuncié que Félix  Lynch había empezado á reunir material, en libros y colec
ciones, para dedicarse á su estudio, y le envié todos lo Ditrocos de mi colección con tal objeto. 
Poco antes de morir, regaló sus libros científicos y colecciones al Museo Nacional, donde ahora 
se conservan: pero no tengo tiempo de revisar esos materiales, y prefiero dejar el Suborden en 
blanco. Recuerdo sí que tenia mucho empeño en el género Ophion, en el que había hallado caracte
res importantes por el estudio de las uñuelas. En un ejemplar de la Histoirc Naturcllc des Insectos 
por B lanchard, de Enrique Lynch, encuentro marcado, con un signo marginal, los géneros Lea- 
cospis, Chalcis entre los Chalcidiens: Ophíon, Pimpla, Cryptas, Ichneumon, Pelerinas, tiranía en los 
Ichneumoniens; Cynips (con ?) en los Cynipsiens y Schizocera entre los Tenthrediniens; pero sé 
que hay muchos géneros más en nuestra Fauna, aunque no podría decir cuáles, porque los 
remití todos á Lynch, inclusive los del Tandil, que le pedí estudiara antes que los otros para 
Viajes &. — Brullé, en Hyméaopteres de Sa in t-Fargeau (Tomo IV) señala algunas especies Argen
tinas, y debemos esperar las nuevas publicaciones del Museo Británico, y las relativas á la Amé
rica Central (Biología Centrali Americana) para emprender cualquier tarea á su respecto. En los 
grupos menores (por su tamaño) hay una gran variedad. Los Calcididos, por ejemplo, son innume
rables, y casi me atrevería á decir que cada especie de Mariposa tiene un Icneumónido (ó de 
otro tipo) para su oruga.

Orden V. Neurópteros.

No es muy rico nuestro país en miembros de este Orden. No se ha estudiado en conjunto 
con referencia á él. Cuando arreglé mi colección, determiné, casi todas las especies, por Rambur, 
Neurópteros, en Suites à B u F F O N .  En Viaje á Misiones, p. 5 1 ,  escribí lo siguiente: «No puedo decir 
que las comarcas boreales de la Repúbica sean muy ricas en géneros de Neurópteros.

Los que he podido reunir y determinar hasta ahora de nuestro país son de los géneros 
Aíschna, Uraris, Diastatops, Gomphus, Libellula, Agrión, Caloptcryx, Bittacus, Ascalaphus, Ulula, Hcmcro- 
bias, Chauliodes, Mantispa, Myrmelcon> Dilar, Chrysopa, Phrygaaea, Ephcmera &. siendo de todos ellos 
el género Libellula el mas rico en especies, siguiéndole Agrión».

Orden VI. Ortópteros.

Durante algun tiempo, el Dr. Berg se ocupó de este Orden, y debe tener una rica colección.
En Serville , Les Orthopteres, Suites à BufFuN, figuran ya muchas de nuestras especies, pero
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creo que jam ás se ha  p ub licado  un  con jun to  m ayo r que  e l recen tís im o  de l D r .  G ig l io -To s , en e l 

B o le tín  de l Museo de T u r in ,  de especies co leccionadas aq u í p o r e l D r .  BO RELLI, y  cuyo  t í tu lo  es 

OrMleri, M em o ria  V i l ,  de l Viaggio cüU Dr. ALFREDO  B o r e L L I uclla Rep. Arg. e Parag. ( IX ,  n. 164). 

Pocas obras más opo rtunas , que  debo á la  a m a b ilid a d  de l au to r. L a  Bibliogi afía, que p ub lic a  

en el fina l, la  in c lu yo  ín te g ra  en la  de este tra b a jo  a l o cupa rm e  de l O rden , ag regándo le  so lam en

te la que sobre O rtó p te ro s  S ud  A m e ric an o s  p u b lic a  A . F lNO T en la  Revuc de la Socictc Scicntifi.qnc 
du C/tili, cuyo  au to r, lo  que es de lam en ta r, no ha  ten ido  e l tra b a jo  de G ig l io -To s .

O rd e n  V I I .  H e m íp t e r o s .

Kn llemipteru Argentina y  Addenda et cmmcndanda ad Hemiptera Argentina, ob ras p ub lic ad as  p o r 

e l D r . C a r l o s  B e r g  en los A n a le s  de la  Soc iedad  C ien tíf ic a , se encuen tra  todo lo  que  de este 

O rd e n  sabemos (de n ues tra  Fauna), ag regando  a lgunas  pub licac iones  poste rio res c itadas en la  

Bibliografía.

O rd e n  VII. C o l e ó p t e r o s .

No existiendo en el país una obra general sobre este Orden, haré lo mismo que con los Hi- 
inenópteros; pero en proporciones más reducidas, en lo que se refiere á Clasificación, como que 
mis conocimientos á su respecto tienen muy modestas bases.

La manera de distribuirlos hoy parece más científica uatn prius Ibis et CEsculapins clisterium in- 
venierunl; ultimis tamen diebus in intellectu irrigator exorit persimilis affatim effectus', pero el sistema 
tarsal, antiguo, y superior con todos sus inconvenientes, es, y será siempre, el más fácil de apli
car y el más cómodo que puede encontrar una persona que se dedica por vez primera á reunir 
los miembros de este Orden, tan variados, tan interesantes, y de tan fácil captura, que siempre se 
pueden cazar á mano, sin necesidad de red ni de pinzas.

Bueno os recordar á los coleccionistas principiantes, que los ejemplares de Coleópteros no se 
pinchan por el medio, sino en el élitro derecho, de modo que la punta del alfiler salga por deba
jo, del lado derecho, por entre las piernas II y III.

Como los cuadros siguientes son de muy cómodo manejo, así lo será la clasificación, y el co
leccionista no necesitará que le hable de las costumbres de las familias, porque muy pronto las 
conocerá en sus correrías.

Cundí*» s in ó p tic o  p ara  la  d eterm in ación  de las fam ilia s  d el Orden de lo s  C oleópteros.

I. Tarsos anteriores con 5 artejos.
a. Todos los tarsos con 5 artejos ...................................................... Suborden I. P e n t á m e r o s .

aa. Los posteriores con 4 (los intermedios con 5 artejos).........  Suborden II. H e t e r ó MEROS.

II. Tarsos con menos de 5 artejos.
b. Con 4 en todos............................................................................  Suborden III. T e t r á m e r o s .

bb. Con 3 en todos ................................................................... ...........  Suborden IV. T r ím e r o s .

Sub-órden I.—Coleópteros pentámeros.

A. Con 0 palpos (4 maxilares y 2 labiales).
1. Patas propias para la carrera; insectos terrestres.
2. Antenas insertas en el frente de la cabeza......................................... Fam. 1. Cicindélidos.
2.2. Antenas insertas lateralmente ......................................................................  Fam. 2. Carábidos.

1.1. Patas natatorias; insectos acuáticos.............................................................. Fam. 3. Ditíscidos.
A.A. Con 4 palpos (2 maxilares y 2 labiales).

3. Palpos maxilares tan largos como, ó más largos que, las antenas; éstas
claviformes............................................................................................... Fam. 5 Hidrofílidos.
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3.3. Palpos maxilares notablemente más cortos que las antenas.
4. Patas comprimidas para la natación, muy cortas, excepto las primeras,

que son largas; antenas cortas, espesas.............................................  Fam. 4. Girinidos,
4.4. Patas no comprimidas para la natación, las posteriores generalmente 

más largas.
5. Élitros mucho más cortos que el abdomen, cuyos segmentos son 

movibles; antenas filiformes ó moniliformes (forma de rosario), 
que rara vez se vuelven más gruesas hácia el extremo y siempre 
mucho más largas que los palpos................................................ Fam. 6. Estafilínidos.

5í7. (Aquí vienen los Pseláfidos pentámerus que tienen los palpos mu
cho más largos que las antenas cortas, y también presentan 
élitros más breves que el abdomen y truncados. Por lo común 
son muy pequeños)....................................  .................................... Fam. 7. Pseláfidos.

5.5. Élitros generalmente tan largos, ó más largos que el abdomen, ó 
solamente un poco más cortos. Antenas siempre más largas que 
los palpos.

6. Ultimos segmentos del abdomen más ó ménos movibles en todo 
sentido. Coselete (protórax) filoso en los bordes; antenas engro
sadas bácia el extremo, con el 7." artejo menor, ó más rara vez 
acodadas y terminadas por una maza sólida....................................  Fam. 8. Sílfidos.

6.6. Ultimos segmentos del abdomen no movibles, ó rara vez hácia
abajo.

7. Antenas acodadas; artejo tan largo ó más largo que el resto 
de la antena.

8. Prosterno saliente; maza de las antenas corta, só lid a .............. Fam. 9. Histéridos.
8.8. Prosterno oculto; maza de las antenas alargada, móvil. Fam. 15. Escarabeidos ó

La m e lic o rn io s .
7.7. Antenas no acodadas.

9. Antehas terminadas en maza ó en un botoncito.
10. Los últimos segmentos del abdomen descubiertos, élitros trun-

caí ô s.................................. .......................................................... Fam. 10. Nitidúlidos.
10.10. Abdomen completamente cubierto por los élitros.

11. Coselete con notable reborde, con frecuencia dentado ó
denticulado lateralmente; cabeza y patas no retráctiles. Fam. 11. Criptofágidos.

11.11. Coselete inclinado sobre los lados, con poco ó ningún 
reborde.

12. Cabeza y patas retráctiles. Forma generalmente ovalada, 
y los lados más ó menos paralelos. Superficie con 
más ó menos pelos asentados............ .................... Fam. 13. Derméstidos.

12.12. Forma generalmente navicular, gibosa en el medio, 
lustrosos, desnudos; antenas más ó menos perfoliadas.
(Los hay tetrámeros y trímeros; despues de éstos están
los caracteres de familia)..............................................  Fam. 14. Erotílidos.

9.9. Antenas como serrucho, ó casi filiformes, ó terminadas por 
tres artejos aplastados.

13. Antenas como sierra, á veces pectinadas; cuerpo duro; el 
coselete no es cortante en los bordes y no cubre á la ca
beza; abdomen de ningún modo movible.

14. Prosterno no prolongado hácia atrás en punta saliente. Fam. 16. Bupréstidos.
14.14. Prosterno prolongado hácia atrás en forma de punta 

saliente que sirve para el salto .......................................... Fam. 17. Elatéridos.
13.13. Antenas un poco como sierra, ó casi filiformes, rara vez

TOMO I. 7ó
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pectinadas; cuerpo blando; el coselete, cortante en los bordes,
oculta mas ó menos á la cabeza............................................  Fam. 18. Telefóridos.

18. 13. 13. Antenas terminadas por tres artejos comprimidos, cuerpo 
oblongo ó alargado.

15. Tarsos laminados; cabeza inclinada, pero no oculta por el
coselete que es mas ó menos estrechado en la base.......  Fam. 19. Cléridos.

15.15. Tarsos no laminados; cabeza oculta por el coselete, que
con frecuencia es como capuchón; cuerpo casi cilindrico. Fam. 21. Anóbidos. 

13.ld.15.18. Antenas cilindricas, bastante largas; coselete muy
desigual oculta con frecuencia á la cabeza; cuerpo ovalado. Fam. 20. Ptínidos.

Sub-órden II. Coleópteros heteromeros.

1G. Cabeza menos ancha que el protórax ó coselete.
17. Mandíbulas unguiculadas. Artejos de las antenas mas ó menos granu

losos, de igual espesor, ó un poco aumentados hácia el extremo de la 
antena.

18. Sin alas posteriores bajo los élitros soldados.
19. Palpos con el último artejo mas ó menos grueso; pero no securi

forme (ó en forma de hacha).............................................................  Fam. 22. Pimélidos.
19.19. Palpos maxilares con el último artejo securiforme................  Fam. 23. Blápsidos.

18.18. Con alas posteriores y élitros libres. Ultimo artejo de los palpos
securiforme..................................................................... .....................  Fam. 24. Tenebriónidos.

17.17. Mandíbulas no unguiculadas.
20. Antenas cortas, mas ó menos perfoliadas ó de artículos granulosos. Fam. 25. Diapéridos.
20.20. Antenas filiformes y bastante largas ............................................. Fam. 26. Helópidos.

10. 10. Cabeza mas ancha que el protórax, el que también es mas estrecho que
los élitros........................... ............. ...................................................................  Fam. 27. Cantarídidos.

Sub-órden III. Coleópteros tetrámeros.

21. Cabeza prolongada en forma de pico ó de hocico más ó menos distinto; an
tenas generalmente acodadas.

22. Patas no crenadas........................................................................................ Fam. 28. Curculiónidos.
22.22. Patas crenadas {Scolyt.)............................................................................\ .  Fam. 29. Escolítidos.

21.21. Cabeza no prolongada en forma de hocico.
23. Antenas largas, filiformes ó un poco comprimidas, á veces muy largas;

ojos casi siempre fuertememente escotados. El penúltimo artejo de los
tarsos bilobado .......................................................................................... Fam. 30. Cerambícidos.

23.23. El penúltimo artejo de los tarsos no es bilobado; antenas bastante lar
gas, filiformes ó setáceas; cuerpo deprimido, paralelo.....................  Fam. 31. Parándridos.

23.23.23. Antenas bastante cortas, filiformes ó dentadas; ojos generalmente
enteros ó débilmente sinuados ................................................................  Fam. 32. Crisomélidos.

(Existen Estafilinos tetrámeros cuyos caracteres de familia se han dado en 
los pentámeros).

(Hay también Erotilidos de 4 artejos en los tarsos.—Véanse los caracteres de 
familia en los pentámeros ó despues de los trímeros). (Los Pansidos, que 
son tetrámeros, pequeños, y se distinguen por sus antenas diformes, son 
de las regiones tórridas del Viejo Continente).

Sub-orden IV. Coleópteros trímeros.
24. Élitros enteros.

25. Cuerpo hemisférico úoval; palpos securiformes.. . .......  Fam. 32. Coccinélidos.
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25.25. Cuerpo oblongo ó alargado ......................................................................  Fam. 12. Latrididos.
24.24. Elitros mas cortos que el abdomen.

26. Mucho más cortos, y las antenas mucho más largas que los palpos.. (Fam. 6 Estafilínidos).
26.26. Simplemente más cortos, antenas más cortas que los palpos............ (Fam. 7. Pseláfidos).

Como se ha visto, existen algunas familias en las cuales varía el número de artejos tarsales. 
Así, por ejemplo, los Estafilínidos (Fam. 6), que generalmente son pentámeros, suelen presentar 4, 
3 y hasta 2 artejos tarsales; los Pseláfidos (Fam. 7), los Erotilidos (Fam. 14), 3, 4 ó 5; los Der- 
méstidos 4 ó 5; los Escolítidos 4 ó 5, y en los Cerambícidos ó Longicornios, que tienen 4, hay un 
género que se les adscribe, Sypilus, con 5. (Este último se encuentra aquí, y es tan raro que 
sólo he visto 2 ejemplares hasta ahora).

Los Erotilidos, según los caracteriza Blanchard, tienen antenas terminadas por una maza 
más ó menos perfoliada; tarso.de 3, 4, ó 5 artejos; palpos cortos.

Al terminar el cuadro, debo consignar que, para su confección, he utilizado especialmente las obri- 
tas.de F a ir m a ir e  Faune elementaire des Colcopteres de Franco; B l a NCHARD, Hist. Naturelledes Insectes, &. 
Veo con sentimiento que, en materia de Coleópteros, los entomólogos se alejan cada día más del gran 
fundamento que inmortalizó á jussiEU, el principio esencial del método científico, la subordinación de 
los caracteres. Sin ella no hay clasificación posible, y si las exigencias de las afinidades obligan 
en más de un caso á prescindir de semejante base, eso pertenece ya á la Ciencia superior, cuyo 
aristocrático aislamiento cierra las puertas á los autodidácticos y extingue toda afición juvenil 
que, por un fácil desenvolvimiento, podría multiplicar el número de los cultores de las especiali
dades. No se. me vitupere el cuadro que antecede. Con todos sus defectosr será mejor que una 
lista de nombres greco-latinos, y esta obra debe ser utilizada mientras no haya otra mas completa 
y perfecta en este país.

Familia 1. C i c i n d é l i d o s y  Familia 2. C a r á b i d o s .
En dos trabajos publicados en El Naturalista Argentino, E n r iq u e  L y n c h  se ocupó de los 

Cicindélidos y Carábidos de mi colección; últimamente en los Anales del Museo Nacional ha 
aparecido un trabajo del Dr. WALTHER H orn , de Berlin, Matcriaux pour servir h l'étudc des Cicin- 
delides (1895, T. I., 2a s. p. 173).

En los Coleópteros acuáticos, Familias 3, 4 y 5, el material es escaso; existe, sinembargo, un 
trabajo monográfico de l Dr. D. S h a r p , publicado en The scientific transactions of the Royal Du- 
blin Society, vol. II, (2nd series), On aquatic Carnivorous Coleóptera or Dytiscidce, Dubiin, 1882.

La Familia 6. E s t a f i l í n i d o s ,  ha sido objeto de una monografía de Félix Lynch Arri-
BÁLZAGA, Los Estafilinos de Buenos Ayres, Boletín Acad. Nac. T. VII, 1884; pero., trata de algunas 
especies de otros puntos de la República.

Las Familias 7 ( P s e l á f i d o s ) ,  8 ( S í l f i d o s ) ,  y 9 ( H i s t é r i d o s )  no han motivado 
ningún trabajo especial para nuestra Fauna. Sus especies son poco numerosas. De la 7a, F é l i x  

L y n c h  había reunido algun material, y no es improbable que se conserven algunas notas suyas 
al respecto. De las otras dos, su representación es conocida. De las Familias 10, 11 y 12 poco 
puedo decir. De la 13 ( D e r m é s t i d o s )  cuya representación es exigua en nuestra Fauna, 
sólo recordaré que ella motivó últimamente tan grande alarma en los Estados Unidos, que nos 
vinieron de allí telegramas anunciando la calamidad. A esta Familia dá nombre el género Der
mestoŝ  y aquí se encuentran, con bastante abundancia, tres de sus miembros, el Dermcstes vulpinus, 
el Dermestos ianiarius y el Dermestes Frischii, pequeños coleópteros ovalados, de menos de un cen
tímetro, ó así, de largo, algo convexos por arriba; siendo negro el vulpinus, vestido de gris; pardi- 
negro con una placa de pelitos blancos á cada lado del disco del coselete, el Frischii, los dos 
blancos, sedosos, por abajo, con puntitos negros: y el Ianiarius, con pelos grises, por debajo blanco 
con cuatro filas de puntos negros. Las larvas de estas especies son pardas, cubiertas de pelo negro,
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y se alimentan de sustancias animales, de tal modo que, si se remueve un monton de huesos ó 
flt' cueros, aparecen los insectos perfectos y las larvas en más ó menos cantidad. Si no fuera 
por ellos, y otros semejantes, no habría necesidad de envenenar los cueros, de los que se perdió 
en Inglaterra, hace ya algunos años, un depósito inmenso, destruido por los Dermcstes. La Prensa 
d e  Buenos Ay res publicó un dibujo ele la citada larva, reproducido de alguna Revista Norte Ame
ricana, junto con los telegramas á que antes aludí, y es curioso que no la reconociera como 
A nnistcs ninguno de los hombres de ciencia que la examinaron allá. Es el caso que un buque 
Norte American»), con carga de huesos, salió de aquí para los Estados Unidos, y los oficiales y 
marineros de la nave fueron víctimas, durante el viaje, de la plaga de larvas, cuyas incontables 
caravanas aumentaban por la cubierta, y por todas partes, á medida que subía el calor por la 
aproximación á la línea. Se ahogaban en las bodegas. Hasta creo que se habló en los Estados 
Unidos de cerrar los puertos á las procedencias Argentinas.

Tomemos al acaso algunas notas.
I tvk, ¡irilish Fáciles, p. KM: ".Se encuen tran ,  en su mayor parte ,  en an im ales  m uertos ,  secos; e! li bacon- 

hce l lü "  hennr.stes lardar la s  (1). del toc ino)  es bien conocido como d ev as tado r ' '  . . .
(•aiavki; & .1 Afiioi;, KaeferOucIt, Natuiyesc/iichle der  K á fer  Europas,  p. 230: "Las larvas com en sustancias  de

¡iniimilcs inuci' l.ns.. .  I). vul-pinits, desparram ado por todo el m undo p o r  el comercio . .  . 0. F r i s d ú i ........ -en la
l·lui·iipa Mtí.ii;i y del Sur, en enrroíms y en h u e s o s” . YA la n ia r im  " e n  casi toda E u r o p a ”.

Aquellos autores señalan 20 especies europeas, inclusive las tres nombradas. Fuera de ellas, 
no se me presenta á la memoria ninguna otra especie hallada en este país, á no ser otro eslabón 
de la familia, el género Athremis, el peor enemigo de las colecciones.

Kaikmaiuk, I'/tunn clcmanlaire dea Coleópteras de France,  p. 1Ü6: "L os  Dermesles son bien conocidos por 
los desl rozos que causan en nues tras  peloterías, provisiones de carnes saladas, colecciones de H istoria  N atura l,  
m a tu lo  se rneiionl.niii en estado de la rv a s .......... ”

lii.ANi'iiAun, ¡hsloire S a l  u r d ía  das Insertas, T. I, p. 3:37: " Los D crm éslidos . . .  .son insectos m u y  temibles 
en iberios casos: muchos de ellos son mi azote pura n ues tra s  colecciones de Historia N a tu ra l  y para las pelete
rías; a lgunos  devoran Lpdas las sustancias  vegetales y an im ales  secas y en descomposición.”

"Algunas hay que viven eousl.anU‘iueul.te en carroñas, las que p ronto  des truyen ,  con excepción de los huesos 
que apenas respetan, ” <8 «Si.

Siento no tener ú mano ninguna obra Norte - Americana sobre Coleópteros; pero, de todos 
modos, con lo que antecede, podemos afirmar que no es la República Argentina, seguramente, 
la ((ue luí de proporcionar á los Estados Unidos la importación de los Dermestes como una 
novedad.

De la Familia 14, E ro t i l  i d o s ,  sólo recordaré que, en el Norte, se encuentran algunas 
de sus especies.

Familia 15, K s c a r a b é i d o s  ó L a m e l i c o r n i o s ,  ha dado motivo á B u r m e is t e r  para 
escribir algunas memorias publicadas principalmente en la Stettiner entomologische Zeitnng (Gaceta 
entomológica), como se puede ver en la Bibliografía\ F é l i x  L y n c h  publicó algunas especies del 
Baradero. y B e r g  señaló otras, en la parte que redactó para el Informe científico de la Expe
dición del General R o c a  al Rio Negro. Casi todas las tribus de esta familia, con numerosos 
géneros, habitan el país. Los unos viven en las flores, otros en los hongos, muchos en carroñas; 
estos en tierra, aquellos en viejos troncos y no pocos en deyecciones de los animales.

Familia 10. B u p r é s t i d o s .  No ha ofrecido hasta ahora un número muy considerable de 
especies, y menos de géneros. En 1872 B u r m e is t e r  publicó su monografía en Stettin.

Familia 17, E l a t é r i d o s ,  (Saltapericos, Tucos, y en Salta Tucutucos) es familia rica. 
C a x d ÉZE en su monografía ha señalado muchas especies de nuestro país. Por otra parte, en 
1875, B u r m e i s t e r  dió al público su monografía, FJatcridcc Argentinas, en la Stettiner entornólo- 
gische 'Aeitung. En esta Familia figuran las especies luminíferas, de tegumento duro, que llevan
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dos linternas redondas en el coselete (y no en la cabeza, como afirman machas personas que 
han observado mal); y lo que es particularmente interesante, un género cuyos machos son alados 
y llevan dos espinitas separadas en el ápice de cada élitro fuertemente estriado, y las hembras, 
sin alas, que conservan la forma de larvas durante toda su vida. Estas hembras, en ciertas 
condiciones de humedad, de calor y de excitabilidad, y muy probablemente como un llamado al 
otro sexo, á lo que seguramente se agrega alguna emanación, se ilumina de rojo de rubí en la 
cabeza, y de once pares (un par por anillo) de puntos brillantes verde-azulados, claro de lima, ó 
de fósforo. B u r m e is t e r  publicó á su respecto un trabajo en 1873 (v. Bibliografía) y en él se 
inclina á pensar que sea la hembra del Pyrophorus punctatissimus. Pero estoy seguro de que no lo 
es. EL macho es más pequeño que el Piróforo citado, como dos tercios del largo de aquél, con 
élitros bastante paralelos, truncados posteriormente, y con una espinita en cada ángulo de la 
truncatura; es negro, y los espacios comprendidos entre las estrías puntuadas son levantados, y 
tienen por lo tanto sección crenada.

En Viaje á Misiones, p. 334 , . . .me he ocupado de este animal,y menciono la adquisición de tres 
ejemplares machos, que cayeron durante la noche en el vaso en que estaba la hembra. No 
tenían linternas en el protórax. Los guaraníes llaman á la hembra Isondy, gusano de luz.

Examinando últimamente las figuras de la obra de C a n d é ZE, por no tener á mano los ejem
plares, lo que me impedía utilizar la parte descriptiva, no hallé ninguna que se pareciera,
ni existen tampoco ejemplares semejantes, ni remotamente semejantes, en la rica colección de
Elatéridos del Museo Nacional. Cuando vuelvan las horas de loisir, me ocuparé taxonómicamen
te de esta especie, de la cual se puede afirmar con toda seguridad: Io es un Elatérido; 2" no es 
un Pyrophorus; 3o el macho es como se ha dicho.

Familia 18, T e 1 e f ó r i d o s, ó M a l a c o d e r m o s ,  que incluye las Luciérnagas también. 
No es tan rica como la anterior.

Al ocuparme del Isondy en Viaje á Misiones, dije que el Dr. H ie r o n y m u s  había hallado juntos 
(según su comunicación verbal) el macho y la hembra. Pero el Dr. B e r g  me asegura que lo que 
el Dr. H ie r o n y m u s  ha estudiado es un Lampírido, ó Luciérnaga, es decir, un Malacodermo. Ob
sérvese que en esta Familia el cuerpo y los élitros son blandos, y no duros como en los Elatéridos.

Familia 3 9. C 1 é r i d o s.—Es pobre.

Familia 20. P t í n i d o s.—No es rica; pero, en cambio, sus especies pequeñas son muy da
ñinas, especialmente en las colecciones de Historia Natural.

Familia 21. A n ó b i d o s. Son insectos pequeños también, y que, en estado de larvas, cau
san mucho daño en los muebles, cuya madera perforan en todas direcciones, y hasta los libros, 
en los que cavan galerías, y entonces se dice que están «apolillados». Uno de sus géneros, 
AnobinjUy tiene una reputación tan lúgubre como su nembre vulgar. Para llamarse, golpean con 
las mandíbulas sobre la madera, y el ritmo é intensidad de los golpes imitan bastante bien el 
tic tic de un reloj de bolsillo. Se les oye en el silencio de la noche, y como ese ruido represen
ta algo misterioso para el que ignora su causa, se ha difundido para el Anobium el nombre de 
«Reloj de la muerte» con todo el séquito de necedades de la superstición.

Familia 22. P i m é 1 i d o s.—Han sido en parte estudiados por B u r m e is t e r  y publicados en 
Europa. A esta familia pertenecen numerosas especies desparramadas en el Dominio de la Fauna 
Occidental. D ’O r b ig n y . D a r w in  y L a c o r d a ir e  fueron los primeros naturalistas que de ellos lle
varon á Europa el mayor número de especies. Son por lo común negros, más ó menos lustrosos, 
duros de élitros, á tal punto que, muchas veces, hay que valerse del acero para perforarlos.

Familia 23. B l á p s i d o s . —No tengo conocimiento de que se hayan obtenido sus especies 
en el país. Existen, sinembargo, géneros Sud Americanos y los hay en el Brasil, en Chile, etc.
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Familia 24. T e n eb  r ¡ó n id o s . —Las especies de esta Familia no han sido monografiadas 
aún Miu olvidar que me refiero exclusivamente al país).

Familia 2f>. D i a p é r i d o s. —Se encuentran en el mismo caso. E n r iq u e  L y n c h  tiene ano
tados los géneros Ooxelus y Platydema.

Familia 20. H e l ó p i d o s .  — Nada.

Familia 27. C a n t a i í d i d o s. — Han sido estudiados por B u r m e is t e r  quien publicó su mo
nografía en la Revista Farmacéutica (de B. Ayres) y por B e r g , Trabajo monográfico sobre ¿as es 
pecios Argentinas del género Cantharis. (An. Soc. Cient. Arg., T. XII, p 283, 1891).

Familia 28. C u r c u 1 i ó n i d o s .—-Todas las especies de esta familia, tan numerosas y varia
das dentro de su unidad de estructura, se encuentran desparramadas en las diversas obras de los 
entomólogos. F é l ix  L y n c h  había reunido huenas colecciones y libros, á lo que se agregó mi 
propia colección, que era muy rica. Debe hallarse en el Museo Nacional, y no es difícil que los 
tomos de S c u o e n h e k r  déla biblioteca científica de F. L y n c h , también en el Museo, tengan indica
ciones marginales, como acostumbraba hacerlas.

Familia 29. E s c o I í t i d o s. — Esta familia, de terribles devastadores, sólo presenta un género 
Sud Americano, y no tengo noticia de que se encuentre en la República Argentina.

Familia 30. C e r a m b í c i d o s  ó L o n g i c o r n i o s .  — Bastante rica y variada en su repre
sentación Argentina. B u r m e is t e r  publicó su monografía en la Stettiner entomologiscke, Zeitung, y más 
tarde Pero dió á la estampa otra, con correcciones y nuevos elementos (An. Soc. Cient. Arg.).

Familia 31. P a r á n d r i d o s .— Contiene muy pocos elementos en nuestra Fauna.

Familia 32. C r i s o m é 1 i d o s. — B u r m e is t e r  publicó en la Stettiner entomologischc Zeitung un 
trabajo á propósito de esta familia. El Dr. B e r g  tiene su colección comparada con los tipos de 
otros autores en Europa, y, si emprende un trabajo á su respecto, tendrá motivo para dar á co
nocer nuevos é interesantes materiales.

Familia 33. — C o c c i n é l i d o s  ó Vaquitas de San José ó de la Virgen.—No hay, respecto 
de estos Coleópteros, generalmente pequeños, sino un breve trabajo del Dr. B e r g  en el Boletín de 
la Academia Nacional de Ciencias, Tomo I. La verdad es que nuestro país no ofrece, hasta ahora, 
un número importante de Coccinélidos.

He terminado con los Insectos y espero que los lectores competentes no sean muy crueles 
para juzgar esta obra. Pude, para redactarla, disponer de un riquísimo venero: las colecciones 
del Museo Nacional y su magnífica Biblioteca entomológica. Para llevarlo á efecto, sinembargo, 
habría tenido que visitarlo durante las horas hábiles, de 11 a. m. á 4 p. m., lo cual me era casi 
imposible, debiendo atender á esas horas mis otras obligaciones oficiales, de manera que, casi en 
su totalidad, he tenido que apoyarme en mis propios estudios y memoria sobre todo, y recursos 
bibliográficos, valiéndome al fin, eso sí, y en parte no insignificante, de aquella biblioteca, para la 
Bibliografia de cierto detalle. Pude también utilizar la excelente voluntad del Dr. B e r g , para 
algunos grupos. Pero ha regresado de Europa muy tarde para ese fin, y, cuando le he visitado 
en el Museo, le he hallado bajo la acción enervante del monopolio que de él han hecho las Co
misiones de la Langosta, con sus frecuentes consultas, y como este asunto es más urgente para 
el país que el conocimiento de sus Nitidídidos y Cleridos, he preferido no molestarle en su tarea.

Durante mucho tiempo, sinembargo, la precedente disertación será más útil para un número 
considerable de estudiosos que las enumeraciones de nombres desnudos.
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ARÁCNIDOS.

Lo primero que se publicó sobre Arácnidos de la República Argentina fué mi obra Descriptwus 
ct notices cCArachnides de la Rtpubhquc Argentino, en el Tomo III del Periódico Zoológico, en 1S7-J. 
En él aparecieron 7 especies: 4 Araneidas: Epeira lathyrina (—montevidensis Iv e y cárnico, Bert- 
KAU), Ocypete Pythagorica { =  Voconia maculata, K e YS), Páyale roburifoliata y Euophrys sutrix\ 1 Pseudo 
escorpión: Chelifer excéntricas, y 2 Acaros: Trombidium albicolle y Tr. sarcasticum. Eu 1S76. en 
Anales de Agricultura de la República Argentina, apareció la obra Arácnidos Argentinos, con 97 números. 
Más tarde he' entregado á la estampa otros trabajos que pueden verse en la Bibliografia. Durante 
muchos años no he podido dedicarme (desde que fui nombrado Director del Jardín Zoológico, en 
1888) á trabajos sistemáticos, en la forma que lo hubiera deseado; mas abrigo la esperanza de 
reanudarlos.

Cuando estudiaba los Arácnidos de la Expedición del General R o c a  al Rio Negro, apareció 
en Alemania el primer tomo de la grande obra del Conde de K e y s e r l j n g , Dic Spinucn Amcrikas 
(Las Arañas de América), y poco despues su autor me anunciaba que estaba preparando el se
gundo tomo y me pedía le enviara los Tendidos, lo que hice, y allí aparecieron. Esperaba me 
pidiera los representantes de las otras familias para el curso de su publicación, y creo que lo 
habría hecho, cuando la muerte privó al mundo científico de uno de los sabios más activos y 
prolijos. El editor solicitó del Sr. M a r x  su colaboración para poder publicar los manuscritos 
que dejaba K e y s e r l in g , lo que M a r x  ha hecho, y  así la obra se ha terminado.

T h o r e l l , el gran araenólogo sueco, recibió especies Argentinas que W e y e n b e r g h  le envió, y el 
eximio araenólogo francés, E. S im ó n , ha recibido también especies que le ha enviado B e r g . Otros 
especialistas han comenzado á estudiar Arácnidos de este país, que han llevado B o r e l l i , M i c i i a e l - 

SEN y  algunos viajeros más;—y  si á esto se agregan las publicaciones de S o r e n s e n  (q ue  es
tuvo 18 meses en el Chaco), las de S im ó n  (Mission Cap Horn), y otras, pronto veremos que 
nuestra Aracnofauna se perfila con su extrordinaria riqueza.

En la exposición de los Órdenes, seguiré, como siempre, la de C. L. K o c h , en Ucbcrsicht des 
Arachnidensystems.

Orden I. A r a ñ a s .—En la República Argentina, este Orden es muy rico, y lo que se ha pu
blicado hasta ahora no es sino una parte mínima.

Orden I I .  F a l á n g id o s . —  No han sido hallados aquí.

Orden III. U r o t r ic o s .— Tampoco.

Orden I V .  E s c o r p io n e s . —  M u y  pocos. Los conocidos hasta ahora no llegan á diez.

Orden V . P s e u d o -e s c o r p io n e s .— E x is te  un  trabajo de L. B a l z a n  sobre este Orden. Lo 
publicó en e l Paraguay y lo reprodujo en los Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova. 
Yo había citado ya tres especies en Arácnidos Argentinos, y SIMON menciona otra en una obra re
ciente.

Orden V I .  S o l p ú g id o s . —  T h o r e l l  publicó en el Periódico Zoológico 2 especies; W e y e n - 

BERG, otras 2. En Arácnidos Argentinos había señalado 8 especies, y en Notas Aracnológicas sebre 
Solpúgidos Argentinos elevé el número á 11. Este fué aumentado por SoRENSEN en su trabajo mo
nográfico sobre los Goniléptidos, y en Viaje á Misiones publiqué el nuevo género Geresocormobius 
con la especie G. silvarum. Con motivo de los viajes de B o r e l l i , S o r e n s e n  ha dado un nuevo 
trabajo sobre el material recogido por aquel, en Bollettiuo del Museo di Torino (Opiliones laniatons, 
mem. XVII, T. X, n. 210).
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Orden Vil. Acaros. -  Fuera de las especies citadas en Arácnidos Argentinos, sólo he publicado 
una, el Tromlnthnm dcserlicola, en Zoologia ( Arácnidos) del Informe de la Expedición al Rio Negro.

Orden VIH. IxÚDlUOS.- -UnA especie publicada por F. Conil en Actas de la Academia Nacional de 
Ciencias y otra (jue señalé en Viaje á Misiones.

Fn la página -105 (nota 1) de este libro, al ocuparme de la Plora, ofrecí tratar, en esta sección, 
de las Garrapatas i'Ixódidos). Fi Ingeniero Agrónomo Sr. Nelson, ha publicado un interesante 
trabajo sobre la terrible enfermedad que diezma el ganado vacuno en algunos distritos del país, 
la ^Tristeza-, y que determina científicamente como Hematoglobinuria parasitaria, atribuyendo su 
propagación, cuino muchos otros autores, á las Garrapatas. Él y sus compañeros de laboratorio, 
Ores. Menuiíz y Lkmos, me pidieron les determinara el Ixódido sospechado de culpa, y así lo hice, 
reconociendo una IhvmaphysaUs C. L. IC, y señalándola como H. rosea, C. L. K.., muy probablemente.
En el trabajo que publicó Nelson, veo que Marx también lo ha determinado como del mismo
género. Parece que la enfermedad no se limita á la República Argentina, pues también se 
observa en el Brasil (de donde cita Kocti la H  rosca), en Tejas, en Africa, en Australia, etc., y es 
un hecho curioso el de que cada autor que se ha ocupado de este Arácnido, con motivo de la 
• Tristeza-', le ha dado nombre nuevo, refiriéndolo á Ixodes, lo que es un error, porque Ixodes 
tiene ojos, y palpos de artejos largos, mientras que Hccmaphysalis no tiene ojos, y los artejos 
de los palpos son más cortos que anchos; ó ha fundado género nuevo, porque éste ya se 
conoce desde 1847. Fn el laboratorio bacteriológico, el autor del trabajo que cito tenía mu
chísimos ejemplares vivos, de los que me remitió una parte. Procedían de Santa Fé, donde
algunos hacendados habían perdido el 40 % ó más de sus haciendas vacunas. En 1877
había observado que en Tucumen y en Salta era frecuente la Garrapata; así es que pedí á 
algunos amigos de aquellas provincias que me remitieran ejemplares. MI colega y amigo el Dr. 
V a i . d k z ,  recibió entonces, de Salta, un buen número: eran Hccmaphysalis de la misma especie; 
pero entre ellos, como en los de Santa Fé. no había un solo macho, sexo necesario, en este 
caso, para determinar la especie con toda exactitud. La Hembra, una vez que se dilata con la 
sangre. ( y ésta se oscurece en el intestino de las Garrapatas), tiene un color verdinegro con al
gunas rayas quebradas, irregulares, marmóreas, diferentes en los distintos ejemplares, de color 
isabelino ó hayo claro, se pone muy lustrosa, y presenta tres depresiones longitudinales, como le 
señala K .O C H . Por lo demás, estas hembras coinciden completamente con la descripción del 
Aracnúlogo alemán, y sólo difieren un poco en el contorno, lo que podría ser individual (y  aun 
anormal) en el ejemplar estudiado por él, y que no estaba completamente lleno. Estas hembras 
alcanzan un largo de 1 centímetro más ó menos, cuando están llenas. Los machos de la Hcema- 
phvsalis rosca, son, según la descripciou de C. L. Kocn, y figura coloreada, elípticos, de 2 Vs á 3 
milímetros, rojos amarillentos, muy lustrosos, con tres depresiones longitudinales en la mitad pos
terior, avanzando más la intermedia; delante de ellas, y en medio del cuerpo, dos depresiones 
cortas, oblongas, longitudinales; escudo cefálico rojizo; piernas y palpos, amarillentos. En la hem
bra, describe el escudillo como con una mancha color rojo de fuego en el campo medio; pero ella 
es muy visible estando el animal en el alcohol, mas no fuera, ni fresco ó vivo.—Siendo el macho 
un animalito tan pequeño, se necesita un poco de prolijidad para buscarlo.

Era lo que tenia que decir respecto de la Garrapata.

MIRIÁPODOS.

No son abundantes en el país las especies de esta Clase. Los géneros (s. I.) que ofrecen 
mayor número de especies, son Iulus y Scolopcndra; conozco una Scutigera, y he visto especies de 
Crvptops. de Polydcsnius y de otros.

P re f ie ro  c e r r ra r  aqu í, po rque las de te rm inac iones  que h ice, v e in te  años ha, lo  fu e ro n  p o r la  

ob ra  de G e r v a is  (T o m o  IV de Aptcrcs de W a l c k e n a e r ), y  como no m e he ded icado  especial-
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mente á este grupo, aunque entonces lo tenté, prefiero no complicar la nomenclatura con citas 
delebles.

(El retardo en la impresión de este libro me permite anunciar al lector que la República 
Argentina cuenta hoy con un distinguido especialista para esta Clase, el Dr. Silvestut, empleado 
del Museo Nacional, en cuyo Boletín ha comenzado ya á publicar sus adquisiciones hechas en el 
país.' A sus manos irá mi colección).

CRUSTÁCEOS.

Esta Clase pide un monógrafo para las especies Argentinas. A fines de 1SS1 llegué á deter
minar ó fijar unas 40; pero no tenía material bibliográfico suficiente, y la obra principal era la 
de M il n e -E d w a r d s , Les Crustaccs, antigua ya, de modo que, una vez dominadas las dificultades 
taxonómicas, abandoné su estudio. En los Anales del Museo Público de la Capital ha aparecido 
un trabajo titulado: Sur quelques cnfomostracés d' can doñee des environs de Buenos Aires por JüLES 
RICHARD, Copépodes, Cladoceres (Tomo II, sér. 2il, 1897, p. 321).

VERMES ó GUSANOS.

Todo lo que se ha publicado de este grupo se encuentra disperso en las obras de viaje ó en 
las monografías generales.

Hace poco tiempo estuvieron aquí los Dres. M ic h a e l s e n  y  B o r e l l i , especialistas de algunos 
grupos, y sus estudios, que en parte han aparecido, son una excelente contribución.

De las Clases restantes diré lo mismo. Cuando una persona se dedica á ellas, tiene demasía 
dos conocimientos para necesitar los datos cuya recopilación se presenta aquí.

B ib l io g r a f ía . — Habiendo resuelto la Comisión Central del Censo suspender la publicación 
de mi trabajo complementario Bibliografía botánica de la República Argentina, por la rapidez con 
que debe hacerse la impresión de este tomo I, me he anticipado á una insinuación suya, suspen
diendo la Bibliografía zoológica también. Con ambas, pensaba disimular los gravísimos defectos de 
unidad que estos dos trabajos (Flora y  Fauna) encierran. Ya que eso no ha podido suceder, crea 
el lector que, en las condiciones en que ambos se han redactado, sólo un vehemente deseo de 
presentarle algo bueno ha podido darme fuerza para alcanzar á esta página. No lo he conseguido. 
En el porvenir, cuando llegue el momento, se procurará redactar otra Flora y  otra Fauna para el 
próximo Censo; pero, si de algo sirve la experiencia adquirida, recomiendo á aquellos de mis 
compatriotas que lleguen á formular el deseo de encargarse alguna vez de semejante tarea, co
miencen desde ahora á tomar notas, publiquen buenas Bibliografías, y no se comprometan á llevar 
á cabo semejante obra en tres meses.

TOMO I. 76
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Uua esperanza me alienta, como Argentino y como autor de los dos ensayos que preceden: 
cuando se levante un nuevo Censo de la República, estará hecha su Descripción Física,, en las pro
porciones (quizá mayores) que B cjkmejstiiR pensó darle, á juzgar por los Tomos que publicó. Pero 
el ilustre sabio era demasiado exclusivista, conservó hasta el último momento su amor á la com
petencia enciclopédica, y olvidó que, en nuestra época, á los 80 años de edad, ó á cualquiera, no 
se puede ser especialista en todas las especialidades. Publicó el tomo Io con la Historia, Oro- é 
Hidrografía, el 2” con la Geologia, el 3o con los Mamíferos, y el 5" con una parte de las Maripo
sas. Ouizá pensó que 800 Aves, 250 Reptiles y Batracios ó más, y 400 Peces, cabrían en el tomo 
•1 . Cien volúmenes como el Tomo 1" de su Descriptiou Physiqne de la Répiibliqiie Argentine no alcan
zan á contener las maravillosas riquezas de nuestra Gea, de nuestra Flora, de nuestra Fauna. 
¡Manos á  la obra, especialistas! No solamente en los campos de batalla se sirve á la Patria. Los 
hijos de la Grecia, maestros inmortales, no hicieron de Minerva un símbolo de guerra solamente; 
en su mano brillaba una lanza, pero en sus ojos resplandecía el saber.

E. L. Holmberg.
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PRIMERA PARTE

D e s c u b r im ie n t o  y C o lo n iz a c ió n

1-492  -  1600

INTRODUCCIÓN

La República Argentina, como entidad nacional, cuenta menos de un siglo de existencia; 
pero, como territorio entregado al trabajo y á la cultura europea, lleva cuatro siglos de vida 
histórica. De un punto de vista general, podría decirse que es el más austral entre los estados 
nacidos en el nuevo mundo á consecuencia de aquel extraordinario movimiento de expansión por 
las llanuras oceánicas que lanzara á la civilización europea, á través del tiempo y del espacio, 
en la más vasta y proficua empresa que haya realizado la humanidad después de la creación y 
enlace de los primitivos núcleos de cultura social.

De las tres grandes edades de la civilización determinadas por el asiento preferentemente 
elejido por el hombre para cumplir providencíales destinos, la República Argentina encuadra 
dentro del tercero, aun cuando en sus propias manifestaciones, es decir, aquellas que tienen por 
teatro el territorio nacional, revista, en parte cuando menos, el carácter físico distintivo de la 
edad primaria.

El Egipto, Caldea y Babilonia, en occidente, y la China en el extremo oriente del mundo 
europeo - asiático, generan los centros de cultura primitiva á orillas de grandes ríos y en su curso 
inferior y medio: Egipto en el Nilo, Caldea y Babilonia en el Tigris y el Eufrates, la China en
el Hoang-ho. La China conserva todavía el carácter prístino de la civilización desarrollada en 
ambas márgenes del poderoso río, y carece en su vida histórica de la fuerza expansiva que, por 
evolución, adquirieron los gérm enes de la contrapuesta civilización generada en las orillas de los 
otros raudales enumerados, doblemente fecundos para la comarca que riegan y para la cultura 
que engendran.

La primitiva ed a d  potám tca  llega á transformarse en ed a d  m a ritim a , cuando, al calor del genio 
greco - romano, los elementos de la civilización asiático - occidental se asimilan, se depuran y se
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magnifican por medio de la raza ario - europea, irradiando su acción desde las penínsulas maríti
mas mediterráneas con la superior cultura y con la expansión dominadoras de la sublime Grecia 
y prepotente Roma. / T anta  molis cra t rom anam  comiere g cu tem !

La edad maritima ó mediterránea, se prolonga durante veinte y  cinco siglos, desde los tiem
pos más remotos de la Grecia hasta las postrimerías del siglo XV de la Era Cristiana. Los nau
tas mediterráneos, ejercitados en las costas septentrionales de Europa, empujados por la vida na
cional europea en gestación, por las múltiples necesidades del comercio universal y por el pode
roso acicate del proselitismo religioso, develan el secreto misterioso de los climas, de las razas 
humanas y finalmente de] océano, el cual, dejando de ser el rio circundante de los poetas helé
nicos se transforma en campo de acción de la humanidad moderna. La edad  oceánica surge enton
ces en la historia universal; y es en ella que nace la patria argentina concentrándose á orillas 
del gran estuario en medio de la extensa hoya hidrográfica que determina, hoya á que dá nom
bre la Europa misma cuando los conquistadores penetran por vez primera en sus dominios en 
busca de montañas abundantes en preciosos metales, á fin de adquirir por tal medio lo que el 
hombre obtiene con el fruto del trabajo. — independencia y libertad.

La formación territorial de la República Argentina, así como Ja distribución de su población, 
las evoluciones que ésta padece, y las transformaciones porque atraviesan todas las manifestacio
nes de la vida social y económica, encuentran explicación ámplia en su dualismo histórico-geo
gráfico, en las relaciones íntimas de la tierra con la sociedad, de la historia particular con la 
historia universal; en una palabra, en la virtualidad de su génesis pótame-oceánico.

Colonia de la poderosa nación que em barcara en sus naves á Cristóbal Colon, el revelador 
del nuevo mundo, recibe desde luego todas las influencias metropolitanas participando á la vez 
de su caráctei nativo y de la índole propia del pueblo colonizador, todo bajo la doble acción del 
medio geográfico y étnico, y del factor extranjero culto y dominador. Pero á la vez siente con 
mas o menos vigor según el momento histórico, los influjos complejos más ó menos concordes 
también con la propia vida histórica, de otros estados europeos y aun de sus respectivas depen
dencias, cuando unos y otros bajo la presión de los intereses políticos y económicos refluyen so
bre. la vida histórica de la metrópoli.

Una vez que llega el momento de romper las ligaduras coloniales, las causas inmediatas re 
sultan extia-territoriales: los precursores de la independencia son ahora los publicistas del siglo 
XVI1Í que estudian preferentemente los asuntos coloniales en sus relaciones con las metrópolis. 
— Raynal sobre todos.

Conquistada la independencia nacional, en medio de la vorágine política que trastorna al 
país empobreciéndolo, se debaten los grandes problemas orgánicos de un punto de vista jurídico 
que trae á la memoria del historiador y al criterio del filósofo actos trascendentales de la historia 
española, hasta el extremo de reproducir el sentimiento, Jas rivalidades y las formas políticas de 
la constitución del antiguo reino de Castilla. Gomo en éste, surge la unión nacional argentina, 
histórica y jurídicamente considerada, de la formación de provincias que reconocen por núcleo de 
condensación la ciudad principal de un territorio determinado, de la cual toman nombre, sin más 
difeiencia que la de ser caracterizadas por la evolución universal de las ideas políticas.

En Castilla triunfa, con las provincias, el derecho comunal, ó foral: en la República A rgen
tina, la soberanía popular. Pero en ambas queda imperante la forma federativa, sin otras 
atenuaciones que aquellas impresas también por el espacio, por el progreso de la ciencia política 
y por el espíritu de raza.
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SUMARIO — Causas generales del descubrimiento de América— U Primeras exploraciones en las costas orien
tales de la América del Sud—III Descubrimiento del Rio de la P la ta—IV Exploraciones de las costas 
de la Patagònia y descubrimiento del estrecho de Magallanes—V Cuestión de limites entre España y 
P o r tu g a l -V I  La expedición de Loaiza y el nombre del Rio de la P la ta -V I I  Gaboto: prim era tenta
tiva de colonización en Rio de la Plata: los Portugueses en las aguas del Paraná.

I

En los últimos tiempos de la E d a d  M edia , los cuales, considerados desde el punto de vista de 
la evolución histórica de la humanidad y en particular de la civilización occidental, representan 
las postrimerías de la Edad marítima, se inician los avances de los pueblos europeos hacia el 
occidente, á través del temido océano. El descubrimiento y población de las islas del Cabo Verde 
y Canarias en las inmediaciones del continente africano; y el practicado casi al azar, y como si 
la sola tentativa de develar los secretos de aquél causara susto en los navegantes, de las islas 
Azores (1341?), constituyen los primeros pasos en la árdua empresa á que por múltiples razones 
eran empujados los estados europeos modernos.

Entre estas, unas fueron de crisis económicas, como ocurría con Veneeia; otras de posición 
geográfica combinada con el despertar de la actividad comercial y política, como en Portugal; y 
otras todavía, como sucedería en España, análogas á las de Portugal, pero engrandecidas por la 
victoria alcanzada en guerra secular, más que de raza, de religión.

Como causa general podría enumerarse el renacimiento de la vida intelectual greco-romana 
principiada en Italia y proseguida en Alemania y en todos los países cristianos de la Europa 
occidental. Asi se adunaban el desenvolvimiento de la vida nacional con el factor económico en 
sus encontradas faces; y el sentimiento religioso con el progreso de los conocimientos, para 
bien de la humanidad.

Hasta la misma imaginación contribuía á acelerar el paso de marcha impreso á los pueblos; 
las teorías de Platon sobre un continente hipotético situado en el océano, al occidente de Europa 
y trazado luego por las ondas salobres, constituían mirajes deslum bradores en esa dirección, 
surgiendo como espejismos seductores tierras fantásticas cuyos nombres debía consagrar la histo
ria de los descubrimientos, convirtiéndose la soñada A n tilla  y el supuesto B r a s il  en regiones g  eo- 
gráfícas de existencia real en tanto que la Cipango de los viajeros europeos en el extremo oriente, 
objetivo inmediato de Colon, al perder su denominación auspiciosa se transformaría, en los tiem 
pos modernos, no sin originar serias cuestiones históricas, en el Japón de la geografía, ó en 
invisible comarca que la erudición, ávida de curiosidad, busca todavía bajo la leyenda china de 
F u -sa u g  á través del Océano Pacífico entre las costas orientales del Asia y las occidentales de la 
América.

Aparece por fin el hombre—símbolo, el hom bre—voluntad. ¡Creyente religioso de los tiempos 
de las cruzadas; am ante del oro, como buen genovés, no obstante vivir en la pobreza y tal vez 
por eso mismo, soñador con las tierras fantásticas, ó verdaderas, ubicadas en el incomensurable 
océano; medio mercante y medio hom bre de ciencia, pero marino de audacia y de carácter, 
hombre moderno, en fin, que abre con la debil proa de frágiles carabelas la grande edad oceánica, 
la edad humana de expansión y de unificación universal, ofreciendo en brevísimo lapso de tiempo, 
más de medio mundo al pequeño mundo del Meditérraneo, y un mundo nuevo material, moral y 
científico, á la civilización contemporánea!
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II

Descubierto el Nuevo Mundo en tierras que tomaron el nombre de A n tilla , pluralizado luego, el 
\ ‘j. de Octubre de 1-192, se repitieron las expediciones en busca de lo que al principio se reputó 
no ser nira cosa, sinó el grande archipiélago de islas extendido al naciente de las costas orienta
les del continente asiático. Siguieron los navegantes el rumbo trazado por Colon, es decir, el 
paralelo de las islas Canarias; pero luego se alejaron en dirección del Norte, en busca del paso 
del Norueste, con Juan y Sebastian Gaboto. ó del Sud-O este con Pinzón y Lepe (1499-1500). 
Mientras vivió Colon, procurábase encontrar el referido paso en las costas de Paria, boy de Ve- 
neztuda. v en el golfo de Honduras; pero después de la muerte del gran descubridor, al mismo 
tiempo que irradiaba la exploración desde la isla Española, ligándose la colonización española in
sular con Santa María la antigua, en el istmo de D arien , en Tierra  F irm e , descubrióse el Océano 
Pacífico por Vasco Nuñez de Balboa, penetrando así en el interior del continente y dominando con 
la vista y el designio la llanura oceánica que se despliega hacia el occidente.

III

El descubrimiento del Río de la Plata tuvo lugar á consecuencia de las exploraciones prac
ticadas en la dirección del Sur, en busca del paso que por ella debía conducir al extremo oriente. 
Aunque los portugueses, después de los navegantes españoles Pinzón y Lepe, fueron quienes más 
m ídante llevaron las navegaciones en ese rumbo, con Cabral en 1500, con Coelho y con Vespu- 
rio en IduiMñu l, es indudable que no alcanzaron mucho mas allá de los 32° de latitud sur, dando 
mimbre, en todo tarso, al Cabo de Santa María en los 35° de latitud meridional. El estudio com
parado de los hechos y de los mnnuinentes cartográficos contemporáneos, demuestra, de manera 
eoneluventtí que esa prioridad corresponde á los portugueses.

pero después del descubrimiento del Océano Pacifico, á los españoles pertenece la gloria de 
descubrir en 15IU el Río de la Plata, que entonces se denominó de Solis, por haber sido éste 
navegante, á la sazón Piloto Mayor del Reino, su descubridor, y  por haber recibido la muerte 
en su margen izquierda de manos de los aborígenes, probablemente de los Charrúas. Solis había 
sido despachado para llegar á espaldas de Castilla d d  Oro, nombre que se daba á las tierras del 
istim» de Darien, navegando al efecto por las costas del B ra s il , denominación esta última con que 
se designaba á la zona oriental de la América del Sur en los primeros tiempos del descubri
miento.

IV

En 15)9 se renovó la tentativa de descubrir el paso del S. O. correspondiendo á Magallanes 
la gloria de haber rectificado en el Río de la Plata el descubrimiento de Solís, y de haber reco
nocido las costas que se extienden desde el poderoso estuario hasta el cabo de las Vírgenes, á
la entrada del Estrecho llamado de Todos los Santos, por el dia en que fué descubierto (P* de 
Noviembre de 1520), y de M agallanes por el nombre de su descubridor.

Magallanes salió del Mar del Sur, que se nombró Pacifico desde entonces; y  tratando de 
ponerse á la altura del paralelo de las islas Canarias, perdió la vida al desembarcar en el islote 
de Matan, perteneciente al gtupo de islas hoy conocido por de Filipinas. Los restos de su expedi
ción li-graron regresar á España en 1522 en uno de los barcos, la nave Victoria, famosa en la
historia por ser la que primero hiciera el viaje de circunnavegación del globo terrestre.
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V

Hasta 1522 la importancia del descubrimiento de Solis no revistió carácter definido; en el 
cuadro general de las exploraciones del nuevo mundo, era apenas un accidente que sacaba valor 
de la circunstancia de haber perecido el descubridor, devorado por los naturales, según siempre 
se creyó. La actividad de los conquistadores se dirigía á la sazón hacia la América Central y 
México, cuya población y conquista atraía las miradas de todos por ser reveladora de las condi
ciones físicas del país y de la constitución política, social y económica de pueblos cultos, es decir, 
semi-civilizados.

íimpero, la acción conjunta de portugueses y españoles, tanto en el extremo oriente como en 
la América del Sur, suscitó nuevas expediciones, dirigidas también al oriente de Asia las cuales, 
por inesperados accidentes de la navegación atraerían sobre las costas del Plata, ó mejor dicho 
del río de Solis, todo el interés que hasta entonces no habían podido despertar, La bula de 
donación papal que confería derecho á los portugueses y á los españoles, á los primeros al Este 
de una línea meridiana trazada 100 leguas al occidente de la más occidental de las islas Azores, 
y á los segundos al Oeste de la mencionada línea, reformada luego por el tratado de Tordesillas 
celebrado en 7 de Junio de 1494 por los reyes de ambas naciones, y en virtud de cuyas estipu
laciones el referido meridiano debía ser trazado 260 leguas más al occidente todavía, engendró 
entre ambas coronas rivalidades causadoras de disputas, convenciones, guerras -y tratados, que 
forman la tram a de un largo é interesante capítulo de la historia colonial.

VI

Por los años de 1525, á nadie preocupaba en la península hispánica la prosecución de los 
descubrimientos por el Rio y T ierra de Solis.

La trágica leyenda formada en torno del nombre del infortunado descubridor contribuyó qui
zás á apagar todo interés. La fiebre del oro obraba prodigios en México y el Darien; pero nues
tro caudaloso estuario no ofrecía aún tamañas tentaciones.

La memorable empresa de Magallanes, si bien cooperó á dejar en olvido nuestras feraces co
marcas, ya que se hubo comprobado que por la latitud del Rio de Solis era imposible pasar al 
Occidente, fué causa indirecta sin em bargo de la primera tentativa de colonización que en sus 
orillas practicaron los españoles. La presencia de naves castellanas en las regiones de la canela 
y del clavo de olor, artículos de gran  precio monopolizados por los portugueses en el extremo 
oriente, alarmó á estos y despertó entre los com erciantes españoles el deseo de com partir con sus 
vecinos y  rivales el beneficio de comercio tan rico.

Además, surgía de nuevo en tre las coronas de España y Portugal la cuestión de límites zan
jada al parecer, por el tratado de Tordesillas. A los reclamos entablados por el rey de Portugal 
para conseguir la devolución de la canela y del clavo de olor, telas de seda y otras mercaderías 
conducidas por la nave Victoria , se unieron las discusiones sobre límites y sobre propiedad de las 
islas Molucas.

Esa tan larga y porfiada controversia no paralizaría la actividad em prendedora del emperador 
Cárlos V. Era demasiado im portante el comercio de la especería para perder tiempo en especta- 
tivas medrosas.

Cárlos, despojando á Sevilla del privilegio de puerto único para el intercambio comercial con 
el Nuevo Mundo, trasladó á la Coruña la Casa de Contratación, y dispuso la formación de una 
poderosa flota, de cuyo comaudo encargó á Fray García Yofre de Loayza, vendo por guia y ca
pitán de una nave el piloto Juan Sebastian del Cano. Esta expedición debia zarpar con destino 
á la India por el derrotero de la escuadrilla de Magallanes.

TOM O I . r ¡
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La ilota compuesta de siete barcos partió por fin, pero tuvo éxito desastroso-, una se estrelló 
en los parallones, del Río Santa Cruz, en las costas patagónicas, otra derivó sobre el Cabo de 
Buena Esperanza, y otra regresó por la costa del Brasil para llevar á la Metropoli, junto con el 
nuevo nombre del estuario de Solis—AVe de la P la ta — la noticia de su opulencia en minerales. De 
las otras cuatro, una corrió á buscar refugio en los puertos mejicanos del Pacífico, y las demás 
cruzaron el Océano para desaparecer junto con sus tripulantes y jefes en las islas de la Oceania 
( lf.25- 1527 j.

VII

Siguiendo la estela de las naves de Loayza partió en seguida con el mismo destino otra ex
pedición dirijicla por un célebre cosmógrafo, veneciano de origen, Sebastian Gaboto, ó Caboto. 
El entusiasmo producido por las riquezas del extremo oriente era general en España en 1526: 
la expedición á que nos referimos representa ese estado de ánimo, Gaboto circunnavegaria la 
América del Sur, la gran ínsula Brasilia, y  pondríase en contacto con los españoles situados sobre 
las costas del Pacífico, en la América Central y en México para lanzarse desde allí en lo desco
nocido, siempre con rumbo á la India á fin de recojer á su paso triunfal por las islas y continentes, 
oro de las arenas de los ríos, corteza del árbol de la canela, clavo de olor, perlas grandes, y 
piedras preciosas. ¡Gaboto, según los historiadores contemporáneos, partía en busca del Ofir de 
bíblica recordación ygrandezal Siete meses de enojosas controversias con sus socios y armadores 
le retuvieron en España, y recien el 3 de Abril de 1526 pudo hacerse á la mar.

Id 3 de Junio avistaban los expedicionarios el Cabo de San Agustín: Pero el brazo setentrio- 
nal ile la gran corriente ecuatorial arrojaría las naves sobre la factoria portuguesa de Pernam- 
Imeu, Aquí se enemistaron del todo los capitanes con el Jefe, y fué aquí también donde se tu 
vo noticia de la pretendida riqueza mineral del Plata. Al recalar en la isla de Santa Catalina, 
(¡nimio perdió el mejor de sus barcos; y allí también abandonó en el desierto á sus mejores ca
pitanes, resuelto como estaba á penetrar sin contradictores en el antiguo río de Solis considerán
dolo, tal vez, nuevo y más próximo Ofir.

Siguiendo las noticias que le trasmitieron algunos sobrevivientes de la expedición del descu
bridor del Rio de la Plata, con quienes se puso en contacto en las inmediaciones de la isla de 
Santa Catalina, penetró por fin en las aguas del grande estuario, donde otros compañeros de 
aquéllos le ratificaron los datos suministrados por los primeros. A mediados de 1527 Gaboto 
construía en la confluencia del rio Carca-raña con el P a ra n á , un fuerte que denominó del E spíritu  
Santo. primera población española en territorio argentino: antes había practicado igual cosa en 
las costas del Uruguay, en la boca del rio San Salvador, teatro de su primera tentativa de coloni
zación en el orden cronológico. Remontando luego el Paraná, alcanzaba en su exploración el 
Salto de Apipé', y al retroceder y penetrar por el P araguay, la embocadura del Bermejo, según pue
de inducirse.

Pero en los últimos meses de 1529, desamparado como se hallaba, con la gente extenuada de 
fatiga y abrum ada de miseria, sin esperanzas de recibir auxilios, que había pedido oportunamente 
á España con urgencia, supo un día que el fuerte del E sp íritu  Santo acababa de ser arrasado por 
los indígenas. Corrió luego al lugar del siniestro: pudo ver entonces sobrecogido de espanto, 
parte de sus soldados despedazados por el hacha y el cuchillo de pedernal de los sublevados. 
San Salvador le serviría de momentáneo refugio: pero allí le asaltarían también los naturales ha
ciendo imposible su permanencia. A fines de Diciembre ponía la proa hacia España, alejándose 
paia siempre del Ofir legendario y de las aguas del Plata que tan amargas le fueron no obstan
te su dulzura. El 22 de Julio de 1530, dia de la Magdalena, surcaba, triste, pobre y desacredita
do las aguas del Guadalquivir.

Como recuerdo de su estadía en San Salvador dejaríanos el de la primera plantación de tri
go. Buscando en los barcos con empeño de hambrientos, se encontraron 52 granos que fueron
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plantados sin demora, en Setiembre de 1527. En tres meses se recojieron 52,000; es decir, la 
cosecha fué de 1000 por 1. ¡Con razón mencionaba el caso un expedicionario, por parecerle suceso 
misterioso! ¡Y con más razón todavía consignaba Gaboto en las leyendas de su Mapa, que era 
ésta, ante todo, «tierra bien despuesta para dar pan é vino en mucha abundancia,» no obstante 
existir en el interior grandes sierras de donde se sacaba «infinitísimo oro é infinita plata».

La expedición española de Gaboto era seguida poco después de otra portuguesa mandada 
por Souza, como la de Loayza fuera precedida, en el Plata, por las excursiones del Capitán 
Jacques, francés al servicio de Portugal. Pero la de Souza nada fundaría en las orillas de nues
tro caudaloso estuario: estaba destinada á echar los cimientos de la Colonia de San Vicente, en 
el Sur del Brasil. Tampoco tuvo mayor im portancia la presencia de Diego García, procedente 
de España como Gaboto, en el U ruguay y en el Paraná, efectuada casi conjuntamente con la 
exploración del m areaute veneciano.

II

SUMARIO — r. Mendoza, Almagro y Alcazaba — II. Causas inmediatas de la expedición de Mendoza -- III. En m ar
cha para  el Rio de la P lata  — IV. El desastre — V. Las entradas de Almagro, por el Norte y de Al
cazaba, por. la P a tagònia : Camargo — VI. Núcleos de colonización del territorio  argentino.

I

Cuatro años despues del regreso de Gaboto, el 21 de Mayo de 1534, un capitán español de 
encum brada alcurnia, Don Pedro de Mendoza—soldado enriquecido en el saqueo de Roma verificado 
por el condestable de Castilla— celebraba un contrato con el Soberano español para trasla
darse á sus expensas, seguido de mil soldados; por el Río de la Plata á las costas del continente 
americano bañadas por las ondas del océano Pacífico. Al mismo tiempo el Rey le confería el 
adelantazgo de una zona de tierra que se extendía del océano Atlántico y línea divisoria con 
Portugal al mar descubierto por Balboa. Todo esto importaba la ocupación definitiva del hoy 
territorio argentino.

Simultáneamente con la capitulación de Don Pedro de Mendoza se firmaron por el Rey otras 
dos, creando á la vez otros dos gobiernos á través de Sud-Am érica, cuyos frentes respectivos, lo 
mismo que en el caso de Mendoza, quedaban sobre el Pacífico, y sus fondos sobre el Atlántico ó 
sobre la línea de demarcación entre los dominios de España y Portugal, línea que pasaba por la 
em bocadura del río de las Amazonas y venía á salir por las inmediaciones de la colonia de San 
Vicente, fundada recientem ente por Souza en el Sur del Brasil. Los favorecidos eran Diego de 
Almagro y Simón de Alcazaba. Al norte de la más setentrional, que era la de Almagro, se 
había erijido antes otra gobernación en favor del Capitán Francisco Pizarro, socio y compañero 
de Almagro en la conquista del Perú que acababan de llevar á cabo, con inusitada osadía, ambos 
capitanes españoles.

II

Esta hazaña, al renovar la fiebre del oro, despertaba la codicia y el heroismo en todo pecho 
castellano. Desde los primeros días de Diciembre de 1533 arribaban á Sevilla, procedentes de Santa 
María, en el Darien, naves cargadas de oro y plata pertenecientes al Rey, á los capitanes y á los 
soldados que consumaron la conquista de aquel vasto imperio indígena. Todo el mundo contem-
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pial ja con pasmo y envidia las magníficas vasijas, de toda forma y  tamaño, labradas de 
preciosa materia que de allá venían, algunas tan grandes que cabía en ellas una vaca despostada, 
lino de esos tesoros fué desembarcado en el muelle y conducido a la  Casa de Contratación reins
talada ya por entonces en el puerto castellano: tías  vasijas á carga, dice el conquistador Jerez, 
y lo restante en veinte y siete cajas, que un par de bueyes llebaba dos cajas en una carreta».

Y como si semejante espectáculo no bastase para inflamar la imaginación española, ardiente 
de suyo, ese mismo conquistador Jerez imprimía en 1534, y allí mismo, el relato sencillo y ad
mirable á la vez de los grandes hechos consumados y de las grandes riquezas adquiridas por tal 
medio. Leíase al final una letrilla encomiástica de las proezas del autor de la narración, que 
dice así:

En lo que hacen y traen, 
sin saber contar el cuánto, 
nos ponen tan gran espanto, 
que los pensamientos caen, 
que no pueden subir tanto: 
por lo cual tiene Castilla, 
una tal ciudad— Sevilla— 
que. en todas las de cristianos 
pueden bien los castellanos 
contarla por maravilla.

Della salen, á ella vienen, 
ciudadanos labradores 
de pobres hechos señores: 
pero ganan lo que tienen 
por buenos conquistadores.

III

Semejante empeño en raza templada para el heroísmo, á costa, muchas veces, del bien enten
dido interés nacional, estimulado por tal y seductiva manera, encontró en Mendoza un caudillo apropia
do. Los nobles no quisieron ser menos que los pecheros: el espíritu caballerezco rayó entonces 
bien alto, atraído por el doble cebo de las riquezas y de las hazañas. Los labradores pusieron 
de lado los instrumentos del trabajo para empuñar junto con aquellos, espadas y picas, mando
bles y alabardas. Hasta soldados tudescos aventureros se incorporaron en la lucida hueste de 
Don Pedro, quien pavoneábase al frente de ella en las calles de Sevilla.

En catorce naves se em barcaron más de dos mil soldados, dándose á la vela en Agosto de 
1535. Los más rezagados corrieron aventuras en el Océano y fueron á desem barcar en las islas 
antillanas. Al paso de la escuadra, que tal podemos llamarla, por las islas Canarias, los habitan
tes de éstas, seducidos por las riquezas peruanas, se incorporaron en gran número y formaron 
tres compañías.

Hasta las mujeres que vienen en la expedición serán de temple heroico, y algun dia podrán 
exaltar sus méritos ante la magestad real proclamando servicios eminentes en los dias nefastos, 
cuando el hambre y la flecha del salvaje terminaban con la muerte desamparada, aurea y enlo
quecedora calentura contraida en la ciudad cristiana asentada á orillas del Guadalquivir.

IV

La fundación de Buenos Aires, en los primeros meses de 1536, importaba en realidad en los 
designios de Don Pedro, dejar á sus espaldas casa, ó fortaleza, por intermedio de la cual se
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mantuviese libre la comunicación con la metrópoli, pues su fundamental propósito consistía en 
establecerse sobre las costas del Pacifico, centro de la región aurifera y emporio indígena de 
pueblos semi-civilizados, según creía, como los de la gobernación de Pizarro.

La imprevisión con que Mendoza obró al no traer simientes sino armas y soldados, la hosti 
lidad de los indígenas y el aislamiento en que vinieron á encontrarse los conquistadores, produjo 
el hambre y con este la muerte. Ayolas, al remontar el Paraná y Paraguay iba buscando la 
comunicación con los españoles del Perú y con los expedicionarios que junto con Almagro se 
suponía ya establecidos en la gobernación concedida á éste. Pero al internarse en el Chaco 
quedaba condenado á perecer, como efectivamente sucedió.

Mendoza, en previsión de tamaña desgracia, envió en su busca al Capitán Salazar, quien no 
debía encontrar á su compañero, pero sí fundar en cambio (1537) la ciudad de la Asunción en 
medio de tribus guaraníes agricultoras y amigas de los españoles.

Enfermo moral y físicamente, Mendoza emprendió regreso á la Península. Para sucederle desig
nó al Capitán Ayolas; y con el objeto de fortificar á los que quedaban dispersos en tres grupos, 
uno en Buenos Ayres, otro en Corpus Christi y los otros con Ayolas, ordenó al partir, la recon
centración de todos en un solo punto, fuera este sobre los afluentes del Plata, ó en las costas 
del Pacífico, pero á condición de dejar en los barcos, en el puerto de Buenos Ayres, sólo 30 
hombres para comunicarse con los otros por su intermedio.

Mendoza confiaba en que, con nuevos refuerzos enviados de la Península, podría continuarse 
empresa tan desastrosamente principiada.

La Asunción sirvió de núcleo á dicha concentración; Buenos Ayres fué conservada hasta 
1541, en que Irala, de acuerdo con sus compañeros, condujo á todos á la ciudad paraguaya, para 
recomenzar más tarde, por irradiación colonizadora, la obra de Mendoza interrumpida tan tráji- 
camente.

V

Entretanto, Diego de Almagro penetraba por el alto Perú en la región de los valles Calcha- 
quíes, y siguiendo al Sur por el Noroeste de la actual provincia de Catamarca, doblaba al Oeste 
en la Punta cid Balasto, en los de Santa María, para cruzar á Chile por el paso que lleva hoy el 
nombre del conquistador, ó por sus inmediaciones (1536-37), sin dejar á su espalda población 
permanente, pero sí el recuerdo memorable del pasaje de los Andes, tan mortífero como había 
sido la permanencia de Mendoza en Buenos Ayres.

La suerte de Alcazaba no era ménos trájica ( 1534-35). No habiendo conseguido pasar al 
otro mar por el estrecho de Magallanes, intenta practicarlo á través del continente por la parte 
austral de la Patagònia, á los 45° de latitud, pero con tan poca fortuna que él y casi todos sus 
compañeros perecen en la demanda.

Tanta desgracia no fué causa sin embargo para que no tuviese sucesor. En 1539 salía de 
Sevilla una nueva expedición con idéntico propósito. Piérdese una nave antes de pasar el estre
cho, otra regresa á España, pero con la tercera hiende las aguas del Océano Pacífico el Jefe 
que la manda,. Alonso de Camargo, aterra en las costas de Chile, en los puntos de Lebú y 
Valparaíso, y desembarca por fin en Quilca, en el litoral del Perú, con sus fuerzas exhaustas.

VI

Muertos casi simultáneamente; Almagro en el cadalso que le levantan sus antiguos compañe
ros, Mendoza en la travesía del Océano, Ayolas en las regiones pantanosas del Chaco próximas 
al río Paraguay, Alcazaba apuñaleado por sus soldados en las soledades de la costa patagónica y
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Camarico desaparecido en las luchas fratricidas del Perú cuando Irala concentraba en la Asunción 
los restos de la expedición de Mendoza, Valdivia echaba al mismo tiempo en el valle central de 
Chile los cimientos de la ciudad de Santiago (Febrero de 1341,) ocupando á mano armada la 
mitad occidental de la Gobernación conferida á Mendoza.

Un año antes Pedro Pizarro había levantado en el centro de la comarca de los Charcas en 
e! alto Perú, la ciudad de Chuquisaca, como cinco años antes levantára su hermano Francisco 
la de los Reyes ó Lima á orillas del sonoro Rímac. Así quedaban asentados los principales jalo
nes de la colonización española en la mitad austral de la América del Sur, y desvanecido para 
siempre el sueño del primer fundador de Buenos Aires.

III

SLMAUIO I. 1.a obra tío (rala en ol Paraguay — II. La colonización ilel norte, centro y oeste del territorio 
argentino — III. Fundación de las ciudades del norte y centro — IV. Ciudades que tienen .por cen
tro do población á la Asunción.

I

Sucesor de Mendoza seria Alvar Nuñez Cabeza de Vaca; pero el gobierno de éste fué tan 
eíímero quo sólo reviste interés dentro de los límites de un cuadro general por haber ligado el 
extremo oriental de la gobernación con la ciudad de la Asunción, é intentado renovar por la lla
nura chaqueña, sin obtener más éxito., la tentativa del infortunado Ayolas. Aclamado Irala por 
Jefe de los colonos, ya divididos en bandos que transuntan la vida pública de la metrópoli en 
su agrupación castellana, gobernó desde 1544 hasta su muerte (1557).

Irala debía realizar el proyecto de poner en contacto á los españoles del Paraguay con los 
del Perú, pero sin que en definitiva esta empresa contribuyera á robustecer la corriente de colo
nización del litoral, aun cuando afirmase la obra realizada completando su ciclo. En 1545 hace la 
primera tentativa; pero una insurreción de los indios, que logra dominar, aplaza la ejecución del 
plan. Kn el año siguiente apenas consigue practicar un reconocimiento por intermedio de uno 
de sus capitanes, Nuflo de Chaves quien recorre las tierras del alto Paraguay; pero á fines de 
154í , siguiendo las costas de este rio, avanza hacia el Norte y luego penetra en la llanura mar
chando incesantemente hacia el Oeste, hasta encontrarse con los españoles establecidos en el Alto 
Perú. Detenido allí por orden superior, vése precisado á regresar, sin obtener ventaja alguna y 
hasta con menoscabo, aunque transitorio, de su autoridad y prestigio. Á su fallecimiento, queda
ba cimentada la fundación de la Asunción y realizada en proporciones de valor étnico conside
rable la mestización del indígena guaraní con el español, característica impresa desde entonces 
á la sociabilidad paraguaya.

II

De 1542 á 154.3 el centro del territorio argentino ha conseguido también condensar un nú
cleo de población que asegure la colonización del mismo, por medio de la acción conjunta de los 
centros ubicados en el Alto Perú y en Chile. La primera tentativa proviene del Alto Perú con



RESÚMEN HISTÓRICO 6 1 5

Rojas y sus compañeros, quienes practican un reconocimiento siguiendo el declive hacia el Plata 
del plano central del territorio, hasta tocar la costa occidental del Paraná en el mismo punto en 
que Gaboto levantara el fuerte del Espíritu Santo.

La segunda tentativa la realiza en 1549 Nuñez del Prado, fundando en la región montañosa, 
probablemente al S. O. de la actual provincia de Tucumán, la famosa y andariega ciudad del 
Barco. El conquistador Valdivia, de Chile, ordena ocuparla á mano armada por intermedio de 
uno de sus más valerosos capitanes, Francisco de Aguirre, quien la traslada á su asiento final, á 
orillas del Rio Dulce, en la región llana, bautizándola con el nombre de Santiago del Estero (1553). 
Santiago, como la Asunción, será centro de expansión de la corriente pobladora que representa.

La tercera corriente está representada por la doble acción expansiva de los conquistadores de 
Chile. Mendoza, fundada en 1560, es el centro, y San Juan (1561) al Norte, como San Luis al
O. (1596), marcan el límite de la zona abrazada por aquella. Verdad es que el Gobernador de 
Chile, sucesor de Valdivia, D. García Hurtado de Mendoza, creó al Este de la Cordillera de los 
Andes, y como parte integrante de la gobernación que regía, otra sub-tenencia, además de la que 
tuvo por centro á Mendoza; pero las tres ciudades fundadas en las comarcas montañosas, es decir, 
en los contrafuertes orientales de los Andes que corresponden hoy á la provincia de Catamarca, 
ciudades que tenían por objeto ligar por la via terrestre, y siguiendo el itinerario de Almagro, el 
Perú con Chile por el antiguo camino de los Incas, se disiparon.

La Ciudad de Córdoba en los valles Calchaquíes, la de Cañete en un punto estratégico para 
comunicar con la llanura, es decir, con Santiago del Estero, y finalmente la de Londres, ambula
toria como el Barco, situada al Sur del punto donde se trifulcaba el camino real que conducía deChu- 
quisaca á Chile, Londres y Santiago; ó, lo que es igual, cuatro leguas al Sur de Tolombón, en el 
parage denominado Tambo de la Ciénega, han quedado en la historia como cuestión interesante na
da más y como muestra del esfuerzo de los conquistadores para asegurar una línea de comunicación 
entre lejanos centros ligados por intereses vitales, sobre todo en aquel momento histórico.

La Real Cédula de 1563, incorporando la provincia de Tucumán, de la cual era Capital Santiago 
del Estero, á la jurisdicción de la Audiencia de Charcas, contribuyó á reconcentrar la actividad 
emprendedora de los habitantes de tan vasta circunscripción.

La antigua San Miguel de Tucumán, fundada por el Capitán Villarroel, de orden del Gobernador 
Aguirre (1565), trasladada al Norte, en el sitio que ahora ocupa, en 1585, fué la primera irradiación 
de Santiago; dos años después, 1567, los enemigos de Aguirre, con Heredia al frente, crean á orillas 
del Rio Salado, en su confluencia con el de las Piedras, la memorable Ciudad de Estece, del nom
bre de un Cacique del lugar, ó de las Juntas por su ubicación geográfica, que nacía destinada á 
desaparecer por la acción de un terremoto, terminando así violentamente lo mismo que acabara 
su vida el osado fundador, no sin haber avanzado sus exploraciones en 1568 hacia el Este bus
cando salir á las orillas del Plata por algunos de sus afluentes occidentales.

Pero seis años más tarde, variando de dirección, toda la energía de los pobladores se dirigiria 
hacia el Sureste, y en 1573 surgiría en tierra de indios semi-civilizados, á orillas del rio Primero 
la Ciudad de Córdoba apellidada la Llana para distinguirla de la Córdoba Calchaquina. Córdoba 
estaba llamada á ser centro de enlace de las corrientes mediterráneas de la procedente del Perú 
y de la procedente de Chile, como fuera centro de cultura hasta principios del siglo XIX, alma 
mater de las ciudades argentinas y de sus hijos que, por pobres, carecieran de los medios de 
trasladarse á Chuquisaca, el gran centro intelectual de la mitad meridional de nuestro continente.

Retrocediendo ahora hacia el Norte, en busca de la aproximación á Chuquisaca y á las de
más ciudades Alto-peruanas, se formarían sucesivamente y por etapas, Salta ( 1582) arrinconada 
sobre el cerro de San Bernardo, rodeada de mefíticos tagaretes que algún día sirviéronle de inex
pugnables defensas contra los ataques de los indígenas que bajaban de las sierras á recorrer y 
devastar la hermosa y abierta llanada que conserva, junto con la ciudad, el nombre del fundador 
de ésta, Lerma: y, finalmente, en 1593, la más colonial de las ciudades argentinas, la modesta, 
pero simpática Jujuy, que domina la entrada de la quebrada de Humahuaca, línea de penetración 
en el Alto-Perú á través de la masa de montañas constituida por los cerros de Zapla, Chañi y 
las numerosas cadenas, grandes y pequeñas que forman espléndido cuadro realzado por los jue-
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gos fiti luz de un sol poniente, por la opulencia de la vegetación, por la infinita y caprichosa va
riedad de los recortes montañosos, por el grato rumor de las aguas del rio San Francisco, y has
ta por los recuerdos históricos, porque Jujuy fue ciudad heroica desde los primeros tiempos de 
l,i conquista, como lo fuera también Salta, su vecina inmediata. Rioja (1591) y Catamarca (1683) 
señalan por el Oeste el limite de la acción colonizadora cuyo centro se halla representado por 
Santiago.

IV

Para completar el cuadro de la población del territorio nacional, volvamos la vista á la Asun
ción. Desde la muerte de Irala fué teatro esta ciudad de constantes perturbaciones. El mismo 
territorio del adelantazgo experimentó varias divisiones; pero no tuvieron influencia apreciable en 
la colonización. Ya en tiempo de Irala, habíase extendido su radio colonizador, fundándose en 
1 f>,!8, en las inmediaciones de! Salto Grande del Paraná la ciudad de Outíveros y algo más tarde 
la (imiad Real en la margen derecha del rio Pequírí, casi en su confluencia con el Paraná. Pos
teriormente, y persistiendo en abrir comunicaciones por el Chaco con el Alto-Perú, Ñuño de 
Clmvi'z íundó la primitiva ciudad de Sania Crna de la Sierra, trasladada luego á otro sitio donde 
so conserva hasta hoy.

Kn el adelantazgo de Zárate, no obstante las tentativas de su representante en la Asunción, 
no fué posible la fundación de una ciudad en el litoral, al Sur de la Asunción, sino en 1573, 
año en que Juan de Caray abrió los cimientos de la primitiva ciudad de Santa Fé, trasladada 
también al lugar que ahora ocupa. Allí se encontraron Garay y Cabrera, que acababa de fun
dar a Córdoba y venia en busca de un puerto sobre el litoral. De este encuentro resultó 
administrativamente el trazado del límite entre el Adelantazgo del Río de la Plata y la provincia 
de Tucuman.

I'.n 15.80 se fundaría, por fin, la ciudad de Buenos Aires por el mismo Garay y en representa
ción del adelantado del Río de la Plata. Para completar la obra de la conquista, se intentó 
también avanzar hacia el Chaco y comunicar con Tucumán, fundándose en 1585 sobre las orillas 
del rio Bmmejo Ja ciudad de la Concepción destruida en el primer tercio del siglo XVII. En 1588 
el adelantado Turres de Vera y Aragón fundaba á su vez la de San Juan de Vera, apellidada por 
antonomasia de las siete corrientes.

VI

sl'MAklo I. Unificación «le las tres corrientes colonizadoras del territorio argentino—11. Don García Hurtado 
ile Mendoza ,\ la Lindad del Puedo—III. Primeras manifestaciones de la vida económica argentina.

I

La fundación definitiva de Buenos Aires vino á centralizar las tres corrientes de colonización, 
poniendo en contacto directo, por el camino del mar, á las poblaciones que los conquistadores 
sembraron en el territorio argentino. Por tal modo las previsiones de los habitantes de la meseta 
Alto peruana, quienes entrevieron desde el principio por el Río de la Plata su emancipación del 
comercio monopolista de Lima, cumplíanse al pié de la letra; y el licenciado Matienzo, rival poco
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feliz de su colega de toga el licenciado Torres de Vera y Aragón, bajo cuyo adelantazgo acababa 
de realizarse aquella empresa, podía decir que sus vistas al respecto formuladas desde 15(5G 
quedaban de todo punto evidenciadas.

Tres años más tarde, (1582) la Audiencia de Charcas recibía de los vecinos de Tucumán 
informes satisfactorios sobre las relaciones de comercio que iban á abrirse inmediatamente con el 
reino del Brasil, incorporado recientemente, junto con su metrópoli, en los vastos dominios de la 
Corona de España; pero al mismo tiempo elevaban quejas de la conducta del gobernador Her
nando de Lerma, quien, poniendo ya de manifiesto la tendencia á la absorción, ó mejor dicho, á 
la integración del gobierno de la provincia mediterránea con la del litoral platense, opuso dificul
tades que por el momento desbarataron é imposibilitaron el tráfico con el Brasil por Buenos Aires.

Pero si en 1582, mal aconsejado Lerma, desvanecía los plaues de sus gobernados, nueve años 
después, en 1592, el gobernador de la misma provincia,- Don Agustín Ahumada, oficialmente des
plegaba su acción para obtener un puerto sobre el río Paraná, fijando sus miras en el de Gaboto 
y  Santa Fé, reclamado con anterioridad por los fundadores de la Ciudad de Córdoba.

Poco antes de Ahumada, Don Juan Ramírez de Velazco, gobernador de Tucumán nombrado 
por el Rey, y en tal carácter sucesor inmediato de Lerma habíale escrito al soberano ponderando 
la situación del puerto de Buenos Aires; y al mismo tiempo de adjuntarle una relación geográ
fica de la provincia vecina del Paraguay y Río de la Plata, empeñábase en demostrar la facilidad 
de entablar el tráfico carretero desde las inmediaciones de Potosí hasta el mencionado puerto, 
para cuya empresa se comprometía á armar en Tucumán hasta quinientas carretas. La famosa y 
tradicional carreta tucumana aparece así en la historia nacional, para determinar con el surco de 
sus grandes y pesadas ruedas los vínculos de unión entre los territorios que debían constituir un 
día, conjuntamente con la asistencia de las vías fluviales, la patria de los argentinos.

El mismo adelantado del Río de la Plata que había ordenado la fundación de ciudades que 
ligaban por el Chaco al Paraguay con Tucumán, unía por la vía fluvial á la Asunción con Bue
nos Aires por intermedio de Corrientes; y realizando el ideal del gobierno personal, á la vez que 
de vincular en su familia todas las ramas del gobierno y todos los privilegios que pugnaban contra 
el interés individual ó colectivo de los colonos, habría un activo comercio de intercambio con el 
Brasil y construía molinos en Buenos Aires.

Sm embargo, en un momento dado se conjurarían contra él, el Soberano, que le despojaría, 
del gobierno imponiendo un sistema económico más perjudicial todavía que el generado por el 
adelantazgo; los gobernadores de Tucumán que soñaban un emporio de riqueza que usufructuar; 
los vecinos del litoral, puestos entre ambas pretenciones contrarias á lo que entendían ser sus 
conveniencias, es decir, el monopolio del puerto y las exigencias de las poblaciones del interior 
hasta el Alto-Perú, las cuales colocadas en el centro medio geográfico y también aduanero por 
obra del sistema colonial imperante, siendo víctimas de los comerciantes radicados en Lima, con
tratantes con Panamá, buscaban su redención económica por Buenos Aires, por la Ciudad dd  
Puerto como se la llamó desde entonces, apellidando de porteños á sus moradores.

II

Gobernaba en 1592 el virreinato del Perú Don García Hurtado de Mendoza, de nobilísima al
curnia castellana, y hombre avezado al manejo de las colonias, como que era hijo del virey del 
Perú y había sido gobernador y conquistador de Chile en calidad de sucesor de Valdivia y sus 
bravos capitanes, y colonizador en tal carácter de la provincia de Cuyo y Calchaquí por inter
medio de Castillo, de Jufré y de Zurita. Celoso del bien de sus gobernados, creyóse autorizado 
para suspendei los efectos de la Real Cédula que prohibía el comercio con el Brasil, por el 
puerto de Buenos Aiies, y abrió de par en par las puertas cerradas por mano del mismo Rey.

Para justificar dicha medida, invocó sin reatos de ningún género, las mismas conveniencias 
de los vecinos del Paraguay y Río de ia Plata; y para que no quedase duda de que tal osadía

TOMO I.
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era acto di: verdadero estadista, interesó en él á todos los habitantes de la mitad austral del in- 
ínenM» virreinato que se le tenía confiado, compartiendo con la Audiencia de Charcas, poderosa 
entonces, la responsabilidad, pues puso ese tráfico bajo la superintendencia de ella.

Prosiguiendo el desarrollo de una política colonia! hábil y sabia, inspirado siempre en los
¡nicieses bien entendidos del rey, á quien representaba, y de los subditos cuyo bien debía pro
curar, apoyándose en los reiterados fallos de la Audiencia de Charcas que amparaban los intere
ses de los vecinos de Buenos Aires contra el más estrecho y egoista del adelantado Vera y 
Aragón, unía en una sola persona los gobiernos de Buenos Aires y Tucumán y colocaba en si
tuación difícil al esposo de D :i Juana de Zarate. Al efecto confió interinamente el gobierno, 
primero á Don Fernando de Zarate, quien se recibió en 1593 y gobernó hasta principios, quizás, 
de 15'Jf'j, reemplazándole Don Juan Ramírez de Velazco, el gobernador de Tucumán que antes 
informara al Rey sobre las ventajas del comercio con el Brasil.

Kl nombre y los actos de D. García se hallan estrechamente vinculados á los primeros pro
gresos de la ciudad de Buenos Aires, cuyo puerto fomentó, animado de un espíritu libre de 
estrechas preocupaciones. Los adelantos realizados durante su notable administración fueron ex
tensivos á todas las provincias: la prosperidad de Tucumán corría pareja hacia 1596 con la del
Río de la Plata y Paraguay, y con las del Alto Perú. La intervención de la Audiencia de Char
cas, en el doble carácter político y jurídico, no fué menor. Este tribunal interpretando los inte
reses económicos genuinos del Alto Perú, apoyó con energía las sabias medidas adoptadas por 
I). García, llegando al extremo de representar ante el mismo Soberano en pró de aquellos.

Este, sin embargo, desbarató la obra del virrey. Pür real cédula de 1594 prohibió de nuevo 
dicho tráfico, reiterando la orden en el año siguiente, para acabar finalmente con la resistencia 
que le opusiera el virrey y la misma Audiencia de Charcas, con otra dictada en Octubre de 1596 
<-n los términos siguientes:

■ Lo proveído acerca de que no se permita que por el Río de la Plata se contraten y metan 
esclavos, ni otras mercaderías de ninguna parte de la corona de Portugal si no fuera en navios 
despachados de la Casa de Contratación de Sevilla, conforme á las ordenanzas, se guardará pre
cisamente, .sin embargo del daño que decís reciben aquella provincia y la de Tucumán, que se 
iban ennobleciendo con el trato con el Brasil».

Al consumar el designio de política tan falaz como errónea y clausurar herméticamente el 
Rio de la Plata y entregando á secular pobreza á los vecindarios de las provincias favorecidas por 
la cordura y energía de un virrey celoso de la prosperidad de las colonias y de la grandeza de 
la monarquía española, Felipe II daba en tierra con los privilegios del Adelantado Torres de Ve
ra y Aragón nombrando en el propio año gobernador del Paraguay y Rio de la Plata á 
Don Diego Rodríguez de Valdez y de la Amanda, y poniendo al frente del virreinato del Perú á 
Don Luis de Velazco el 2"—como se le conoce en México—de cuyo gobierno era trasladado al 
del Perú. Velazco imprimiría otro rumbo á lo s . asuntos del Rio de la Plata. Eu 1604, al entre
gar el mando á su sucesor el Conde de Monterrey, declarábale que su misión había sido llenada 
fielmente, que pocos ó ningunos salían ya por el pue.rto de Buenos Aires, quedando así cerrado 
al conocimiento de los extranjeros, lo que equivalía á decir—del mundo.

111

Kl despertar del tráfico comercial por el puerto de Buenos Aires se observa en los estados 
de importación y exportación que Trelles formuló guiado por los libros que llevaban los oficiales 
reales. Kl acero, fierro, azúcar y esclavos negros constituyen los principales artículos importados 
del Brasil, mientras que las exportaciones se hallan representadas por productos del trabajo de 
los habitantes del Rio de la Plata, y, principalmente, de las ciudades del interior. Santiago del 
Estero y Tucumán producían con el auxilio del brazo de los indígenas sometidos al dominio es
pañol, telillas de algodón, sobrecamas, lienzos de lino, paños, frazadas, sombreros y cordobanes
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en cantidad suficiente para abastecer á las ciudades del Alto Perú y exportar con destino al 
Brasil.

La extracción de plata del célebre cerro de Potosí subía ya por entonces á cantidades fabu
losas ;pero, aun cuando no podría probarse con los testimonios aduaneros que su puerto de salida era 
el de Buenos Aires, como tampoco podría determinarse el monto del valor de las mercaderías introdu
cidas de contrabando, el Virrey Velazco establece en su Memoria que la Ciudad del Puerto era en 
realidad el puerto de Potosí, que por ella entraban las mercaderías de contrabando para el abas
tecimiento del Sur del Perú, siendo la exportación de plata tan considerable que en 1604 el nu
merario había disminuido en el Alto y casi desaparecido en el Bajo Perú.

La introducción oficialmente constatada, de negros procedentes del Brasil y de las costas de 
África, calculábase en 1603, en 450, que, á 250 pesos ensayados cada pieza, ascendían á 112.500 
anuales; lo que explica, en parte, el motivo de tamaña extracción del blanco metal.

Puede graduarse la importancia del comercio por el puerto de Buenos Aires, si se tiene en 
cuenta que por esa misma época existían en Potosí 24 tiendas de ropa de Castilla, alcanzando el 
monto anual de las transacciones en ese renglón á 400.000 pesos de plata ensayada. «Y es de 
tanto aumento el ayuda del lienzo que de Tucuman entra cada año en esta villa, dice una des
cripción contemporánea de Potosí, que lo pasara mal el servicio de negros é indios y gente de 
trabajo, si no fuera por ello». Y otro relato agrega: «De ropa de Tucumán, ques lienzo, pabello
nes, delanteras de camas labradas, alpargatas, almohadas y otras cosas, 100.000 pesos corrientes, 
quen ensa)rados son 64.000».
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I

A n tec ed en te s  e sp añ o les  d e l  gob ierno  co lon ia l  cu A m érica

El descubrimiento, conquista y colonización de América, y por consecuencia del Territorio
Argentino, coincide con el período de mayor grandeza de España. En 1492 termina gloriosamente 
la guerra secular con los Moros quedando consumada la reconquista del territorio y el triunfo 
de la nacionalidad. En ese mismo año Colon descubre el Nuevo Mundo. El año de 1580 la monar
quía española alcanza la plenitud de su poder, y es al mismo tiempo la primera potencia en el
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viejo como en el nuevo continente: ese ano Don Juan de Garay abre los cimientos de la ciudad 
de Huellos Aires.

Kn poro menos de un siglo, España consuma la doble obra de la unificación nacional y de 
la <-olum/arión de un nuevo mundo. De un estado anárquico vivaz pasa rápidamente á un estado 
de sombrío y absoluto vasallaje. Pudo haber cimentado junto con el poderío la libertad; pero 
[jara conseguir aquél fueron destruidos los gérmenes de ésta.

I'.I municipii) romano modificado por la conquista visigoda se transforma en Consejo municipal. 
K1 C onsejo es la autoridad representativa de la ciudad ó villa, sus miembros los el ije el pueblo 
dr una ú otra; y cuando sobrevienen negocios arduos, el Concejo convoca á Ayuntamiento, es 
decir, forma para deliberar lo que en 1810 llamaron los proceres argentinos Cabildo abierto.

I'.I Concejo tiene pendón propio: arma al vecindario y con él forma hueste, la hueste defiende 
la ciudad, vuela en auxilio del reŷ —que carece de ejército permanente— ; y en ciertas ocasiones 
también del barón, ó señor feudal. Temeroso el Consejo respectivamente de la influencia del 
obispo y del barón, limita el derecho de ambos en todo lo que afecta á la ciudad. Cuando el 
poder de los reyes era balanceado, y aún suprimido por el de los barones, aquellos buscaban el 
apoyo de los Concejos y en su virtud otorgaban á las ciudades privilegios llamados Fueros. De 
ahí nació el derecho foral español que tanta importancia tiene en la historia de la monarquía 
española.

Con la invasión de los musulmanes se opera la lucha de los cristianos por la reconquista del 
icjiituiin. kn este período la unión de las ciudades constituyó el núcleo primero de los distintos 
u'intis en que aquélla fué dividida. La acción reconquistadora, al mismo tiempo de abatir el 
podrí de los musulmanes se manifiesta por intermedio de los señores, ó barones, quienes consti
tuyen la nobleza do cada uno de dichos reinos. Entre estos últimos, obtienen la supremacia los 
de León y de Castilla, particularmente el último que acaba por imponer su lengua y sus leyes.

Los Concejos prosiguen en evolución paralelamente á la Reconquista, siendo durante esta 
época mas poderosa su influencia y más acentuado su carácter que durante el período visigodo. 
Las huíais n itte la nobleza, ongreicla por las victorias debidas á su esfuerzo propio, y el poder 
real debilitado en razón de haber delegado en los señores, á quienes acordaron los reyes el título 
de Adelantado, gran suma de poder, contribuyeron á aumentar la autoridad y el prestigio de los 
Concejos.

Si (luíante el período visigodo los Concilios pueden considerarse como núcleo embrionario 
de las Coi tes, éstas se organizan recien durante la Reconquista. Formáronlas los tres brazos del 
litado la Nobleza, el Clero y los Concejos — que tuvieron en ella sus representantes, ó procu- 
ladoies. Las Coi tes, sin ser propiamente Poder Legislativo, participan en primer término de 
este caiácter. kl Rey representa el Poder Ejecutivo, y los Concejos el Poder Municipal, é histó
ricamente la base formativa del Estado.

I oí ser el Rey de origen popular y electivo, la falta de él importa retrovertir la soberanía 
al mismo que la había delegado en la persona del Rey y de sus sucesores. En tal caso quedaban 
(rente a frente la Nobleza, el Clero y los Concejos reunidos en Cortes por medio de sus procu- 
íadoies. El leino de Castilla se formó por la unión de las principales ciudades y villas, de las 
cuales tomaron nombre las provincias que lo componían.

Con motivo del matrimonio del Don Fernando de Aragón y de Doña Isabel de Castilla, el 
influjo superior de este reino quedó afianzado entre aquellos que debían formar más tarde en la 
Península la Monarquía Española. Hacia esta misma época la nobleza había perdido mucha parte 
de su importancia y los Concejos se encontraban en tal estado de dependencia de los reyes, 
que estos habían creado funcionarios de carácter municipal superiores á los mismos Concejos.
kn casi todos ellos, era el Rey también quien elejía sus miembros, que tomaron el nombre de 
Regidores.

Al descubrirse el Nuevo Mundo y fundar en él los españoles ciudades ó villas, dotáronlas de 
la institución municipal llamada Cabildo, que no era otra cosa sino el Concejo decaído y sometido 
\a a pocer ar Urano del Re}. Paia facilitar la conquista y hacerla menos onerosa al tesoro 
real, los Reyes trasladaron al Nuevo Mundo la institución de los Adelantados, verdaderos señores
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que tenían el poder de gobernar y de hacer justicia, pudiendo construir fortalezas y  delegar esas 
mismas atribuciones en sucesores elegidos por ellos, por una ó dos vidas.

El Poder Real vino á ser acatado, pero obedecido condicionalmente; y ios mismos conquista
dores, como Hernán Cortés, que no fueron Adelantados, hicieron práctico el principio de que 
obedecían pero no cumplían el mandato real, sino prévia representación: esta representación 
importaba prácticamente limitar de hecho, en razón directa de la lejanía del Poder Real, la auto
ridad efectiva del Soberano.

Los Cabildos, aunque establecidos por voluntad y elección del Rey, se convertían así mismo 
en virtud de sus funciones, en representantes del pueblo de la Colonia; y los Conquistadores, 
fueran ó no Adelantados, encontraban en ellos un adversario que legalmente era temible en la 
Colonia por cuanto revivía en los colonos el espíritu de los antiguos miembros de los Concejos 
peninsulares.

Como la obra de los Adelantados debía redundar en beneficio de la soberanía real, el Soberano 
concluía por revocar de hecho y de derecho las atribuciones delegadas; pero no queriendo fortificar 
en el Nuevo Mundo la institución municipal, que había logrado destruir en la Península, mantuvo 
siempre en estrecha dependencia á los cabildos coloniales.

Simultáneamente con la conquista del Nuevo Mundo, sobrevino á la España la más grande 
de las calamidades políticas que ha\7a experimentado. El desenvolvimiento de las instituciones 
castellanas, fué completamente trabado por el advenimiento de la casa de Austria.

§ II

E sp ír itu  y resu ltad os  del gobierno colonial

El Gobierno Colonial respondía en su organización á la idea de mantener en orden y suge- 
ción á los habitantes de sus vastas posesiones. Las colonias debían servir ante todo de fuente 
de riqueza para la metrópoli: las relaciones entre ésta y aquéllas no fueron en el concepto del 
Rey virtualmente armónicas — puesto que las colonias eran consideradas nuevas dependencias sin 
más funciones que desempeñar, que contribuir á la prosperidad de la Metrópoli.

Todas las instituciones coloniales tendían á ese mismo fin: la idea de dependencia en lo 
político era tan manifiesta como la idea de dependencia en lo comercial. Los vireyes, capitanes 
generales y demás funcionarios, se reputaban agentes indirectos del bienestar de los colonos y 
directos del poder del Rey y de la riqueza de la Metrópoli.

Considerando así el mecanismo del gobierno general de las colonias, era muy sencillo: todo 
estaba subordinado al interés y conveniencia de entidades que residían fuera de las colonias. El 
eje central sobre que giraba todo ese mecanismo era el Rey. El Rey era la expresión de la so
beranía: lo que el Rey quería, debían quererlo también sus colonos, no importándole nada que el 
interés de estos estuviese en pugna con sus propósitos. Así por ejemplo: desde los primeros 
tiempos de la conquista y población del territorio argentino, el interés de los vecinos de la Asun
ción, de Santiago del Estero, de Mendoza — como centros de difusión de la conquista—y Chuqui- 
saca, como centro á su vez de igual obra en el Alto Perú, tendía á concentrar el esfuerzo y la 
actividad comunes á todos ellos en un puerto que los pusiera en inmediato contacto con la Me
trópoli. Antes de fundarse Buenos Aires, esos vecinos la entreveían como una solución económica 
para ellos, para el Rey y para la Metrópoli: el día que Buenos Ayres quedó definitivamente fun
dada, fué día de regocijo para tan importantes vecindarios: tenían un puerto y se consideraban 
libertados de la dependencia mercantil de la ciudad de Lima y de sus mercaderes monopolistas.

Pero como el Rey había simplificado también, siguiendo el espíritu del gobierno colonial, el 
mecanismo comercial entre la Metrópoli y sus colonias de Sud América, el único puerto habilitado
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■ la única aduana autorizada— estaba en Portobelo, en el istmo de Panamá. Los vecindarios 
nombrados, tan distantes de aquel remoto puerto, eran obligados por el Rey á exportar é im por
tar, no por Huenos Aires que era su puerto natural, sino por Portobelo que no lo era.

Kniunces se creó, para afianzar ese sistema y corregir sus malas consecuencias el primer 
puerto seco, fijándosele por asiento la ciudad de Córdoba.

A fines del siglo XVlll, al crearse el Virreinato de Buenos Aires, España empezaba á entrar 
en una época de progreso y de sensatez: fue entonces que se abrió el puerto de Buenos Aires á 
la procedencia de puertos españoles de la Metrópoli y de puertos españoles de las colonias depen
dientes de aquélla. Desde 1596 hasta 1776 la población esparcida en tan vasta y rica zona 
geográfica, en la cual se encontraba nada menos que el famoso cerro de Potosí — vivió sometida 
al duro régimen del comercio prohibitivo, sistema que los reyes como Felipe II estimaron capaz 
de mantener el aislamiento con el extranjero y beneficiar exclusivamente la metrópoli, las rique
zas de tan extensa zona.

El resultado positivo obtenido por tal medio fue el siguiente:
l". Que el interés de los colonos coincidiera con el de los extranjeros, quienes, so pretesto 

de averias, vendían en Buenos Aires valiosos cargamentos de artículos elaborados en las fábricas 
de Inglaterra, Francia y Holanda; 2o Oue los gobernadores y demás autoridades coloniales se 
complicaran en los manejos de un contrabando activo, apareciendo ante el criterio histórico libres 
de responsabilidad por la inejecución de leyes que estaban obligados á hacer cumplir fielmente;
• V' Que la plata de Potosí se derram ara furtivamente en dirección, no de la Metrópoli española, 
sinó de las potencias rivales de España; resultando que cuando ésta se empobrecía, no obstante 
ser dueña de las riquezas del Nuevo Mundo, aquéllas prosperaban de m anera inusitada mediante 
la apropiación indirecta de esas mismas riquezas.

En el orden interno de la Colonia prevalecía idéntico criterio. Habiéndose observado en la 
primera mitad del siglo XVlll que la ciudad de Santa Fé prosperaba por ser punto de enlace en
tre el Paraguay y las provincias del interior, ya que habíase convertido en puerto de carga y 
descarga de la hierba y el tabaco paraguayos y en centro importante de cría de mulas destina
das á ser vendidas en el m ercado-feria de Salta con destino á las provincias del Alto y Bajo 
Perú, el Rey hizo desaparecer el puerto del litoral paranaense, arruinando por más de un siglo á 
la hermana mayor de Buenos Aíres. Desde entonces el tráfico del interior se hizo por Buenos 
Aires á través de la pampa desierta poblada de bárbaros.

Algo más tarde caería también en poder del Rey la Colonia del Sacramento: aplicando los 
mismos principios, procuróse destruir, junto con la población el segundo puerto natural del Rio 
de la Plata, sembrando al efecto su fondo de barcos cargados de piedra extraída de los muros 
arrasados para que no quedara ni rastro siquiera del viejo nido de contrabandistas. Las co rrien 
tes del rio más sábias que los ministros de Carlos 111, reducirían á nada la obra nefanda; pero la 
Colonia quedó convertida desde entonces en ciudad muerta.

§ 111

INmIci* u u iü c a d o r  d e  la  so c ia b i l id a d  d u r a n te  el C o lou ia je

Le conquista y colonización se hizo, como queda dicho, por medio de la fuerza: las ciudades 
y villas pobladas por los españoles deben su origen á ese mismo medio. La condición de los 
aborígenes no pudo ser lógicamente otra que la de un pueblo conquistado; si á esto se agrega 
que en todo 'el territorio argentino no existian centros semi-civilizados de alguna importancia, se 
comprende que la condición del conquistado debía ser sumamente precaria. No era posible que 
la civilización española cediera al predominio de la barbarie indígena: ésta debía, ó someterse
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incondicionalmente, ó alzarse en abierta rebelión. En algunas partes cedió al influjo de la con
quista, mezclando su sangre con la del invasor: pero en otras combatió á éste por los medios 
de que dispone la barbarie y que la civilización debe destruir á toda costa para lograr su afian
zamiento.

Desde el principio de la conquista española en América, los indígenas fueron distribuidos en 
encomiendas á los conquistadores: esLos, en representación del Rey, estaban obligados á iniciarlos 
en los beneficios de la cultura española, convirtiéndolos al cristianismo, mientras que aquéllas 
debían compensar tamaño servicio con su trabajo personal. En el territorio argentino se implantó 
el mismo sistema; pero no existiendo aquí las riquezas minerales que constituían el bien más 
inestimable para los conquistadores, el servicio personal no revistió nunca el carácter em inente
mente vejatorio que tuvo en Méjico y en el Perú.

Las violencias inauditas cometidas por los españoles en ambas colonias, redujeron al indio á 
la más oprobiosa condición — á la de simple bestia de carga. La reglamentación del servicio 
personal hecha por el Virrey del Perú, Toledo, se aplicó en el territorio argentino por cuanto éste 
formaba parte integrante del Virreynato del Perú; y la reforma llevada á cabo en 1611 por el 
fiscal Alfaro, si bien se convirtió en ley por Resolución Real, no tuvo ocasión de aplicarse sino 
en mínima escala. Donde el servicio personal se había criticado más — en el Paraguay — consti
tuía la m anera de ser local de la vida de los colonos desde que se fundó la Asunción hasta que 
tuvo lugar la visita de Alfaro.-

El elemento español se había complacido allí en confundirse con el elemento indígena: y 
éste, á su vez, había propendido al mismo fin — de suerte que el mayor número de la población 
civilizada — en el Paraguay, lo mismo que en Corrientes — era mestizo; en el Paraguay se deno
minaba á los varones procedentes de esa unión hidalgos de garrote en razón de que, no habiendo 
armas que darles por escasez de ellas en la colonia, empuñaban enormes bastones de madera 
fuerte que hacían las veces de mandobles y alabardas. Los criollos que en 15S0. trajo Garay de 
la Asunción pertenecían en casi su totalidad á la noble estirpe de los hidalgos de garrote.

De esta manera se efectuó en el litoral la conquista y población llevada á efecto por la 
corriente venida directam ente de la Península. La conquista y población del norte y centro del 
territorio, se debe á la corriente procedente del Perú, y las provincias de Cuyo á la corriente 
que partió del centro de Chile: esas dos corrientes recibieron sus principales elementos de cen
tros inmediatos al territorio conquistado, reflejando el carácter propio de cada uno de ellos. Pero 
colocados en un medio geográfico idéntico al del litoral, pronto adquirieron las modalidades pecu
liares á ese mismo medio: la falta de riquezas minerales explotables lés aproximó á la corriente 
del Río de la Plata, que los absorbe por fin imponiéndoles Ja unidad que históricamente represen
ta la posesión del puerto único. Buenos Aires viene á ser el núcleo fundamental de la sociabi
lidad fundada por las tres corrientes colonizadoras del territorio argentino.

La subdivisión del territorio del adelantazgo en dos provincias, la una del Paraguay y la 
otra del Río de la Plata, no destruye esa unidad de carácter general.

La misma provincia de Cuyo formada con las tres ciudades de Mendoza, San Juan y San 
Luis, no obstante depender del reino de Chile, territorial y económicamente se incorpora en el 
organismo que llamaremos pre-argentino . Igual cosa ocurre con el alto Perú, quedando la pro
vincia intermedia, la de Tucuman, arrancada á Chile desde 1563 y reincorporada en la jurisdición 
de la_ Audiencia de Charcas, en las mismas condiciones.

A pesar de formar parte de un todo administrativo cuyo centro gubernam ental se halla en 
Lima, todas tienen su verdadero centro en la Ciudad del Puerto; el doble factor territorial y 
económico centraliza intereses locales más ó menos antagónicos entre sí.

Las luchas con el Portugal por los territorios situados al Este del Río de la Plata y el Uru
guay enciende en el ánimo el sentimiento de la comunidad nacional: y cuando, para poner fin á 
esa lucha secular que tiene por teatro la Colonia del Sacramento, fundada en 1560 frente á Bue
nos Aires y convertida en centro de activísimo contrabando, se unifica sobre aquella base la 
administración general trasladando la capital de Lima á Buenos Aires, es decir, de las costas del 
Pacífico á las del Plata, esa unidad se afirma. La apertura simultánea de los puertos de Buenos
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Aires v Montevideo atrae sobre el Plata la corriente que podemos llamar nacional por antomasía, 
y sentimientos morales é intereses materiales, todo se afoca sobre las márgenes del poderoso es
tuario.

Iluenos Aires es el emporio: Montevideo su puerto natural, y el Alto Perú la sección más 
poblada, más rica y más consumidora del nuevo Virreynato de Buenos Aires. La ciudad capital 
atrae por vez primera en su vida histórica una corriente de emigración de trabajadores proceden- 
íes de la Metrópoli que en pocos años la transformará por completo.

Hasta 1750 Buenos Aires era almacén de negros aprisionados con duros hierros para ser 
vendidos, previa la marcación correspondiente, por los ávidos agentes de la sociedad inglesa, que 
beneficiaba de ese nefando pero opulento tráfico: en 1730 había miles de negros bozales deposi
tados en el Retiro. ¡En 1700 Buenos Aires se convierte en apeadero de polisones, es decir, punto 
de arribo de cuantos emigran furtivamente de la Península en busca de felicidad y de fortuna 
mediante el trabajo reproductivo. En 1806 tiene 60,000 habitantes y en lugar de mercado de 
negros, empieza á ser plaza de primer orden en el comercio universal.

Siete años más tarde sus hijos proclamarán con las armas en la mano, la emancipación del 
hombre de color 1

§ IV

Cómo vivían las p rovincias  del V irre ina to

Cada provincia, y en cada una, cada distrito se caracterizaba por sus producciones peculia
res. Asi el Paraguay producía principalmente yerba-m ate, tabacos, tejidos y dulces que se ven
dían en todas las demás provincias, principalmente la yerba. Poseía también ganados vacunos, 
distinguiéndose bajo este aspecto la región comprendida entre el Tebicuarí al Norte, el Paraguay 
al Oeste y ai Sur el Paraná; pero aun cuaudo la ganadería paraguaya tenía su sello especial, 
puesto que los rodeos eran sumamente pequeños, y bien cuidados, la multitud de sabandijas y de 
fieras que pululaban en los bosques, destruían gran número de ellos, sobretodo, durante la esta
ción del invierno.

Del punto de vista de la ganadería los distritos de Corrientes y Misiones, pertenecientes ya á 
la provincia de Buenos Aires, sobretodo el primero en su totalidad, no se diferenciaban mucho 
del Paraguay, aun cuando las estancias fueran de mayor importancia, pero aquí también las sabam 
dijas y las fieras conspiraban contra su prosperidad, á pesar de todo la ganadería, constituía la 
principal riqueza de ambos territorios.

Comparado Corrientes con el Paraguay, con cuya provincia practicaba un intercambio activo 
de productos, y comparado asimismo con los demás territorios del virreynato, teníasele por el más 
pobre de todos. Sus laboriosos habitantes vestían por lo común mejor que los moradores de .Entre 
Ríos, Banda Oriental é inmediaciones de Buenos Aires. Si de la ganaderia utilizaban el cuero, 
ya bruto ó bien curtido, las mujeres, que tenían fama de industriosas como las paraguayas, elabo
raban tejidos caseros, como ser: manteles, servilletas, paños de mano, colchas y gorras. Corrientes 
se distinguía por otro rasgo: era allí el centro manufacturero por excelencia de las cinchas y je r 
gas, de que abastecía á todo el virreynato.

Después de las invasiones inglesas, esta industria local, lo mismo que otras de las mas impor
tantes entre las que dejamos enumeradas, desaparecieron p ara ' siempre: la industria inglesa se 
apoderó de los modelos correntinos y, al iniciarse la revolución de Mayo, yacía Corrientes en 
cruel abatimiento y pobreza. Sus relaciones con la capital del virreynato se interrumpieron casi 
del todo, quedando más aislado aun que el Paraguay.

El distrito de Santa Fé, perteneciente también á la provincia de Buenos Aires, era suma-
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mente pobre y hallábase circunscripto á escasa extensión territorial á causa de la proximidad de 
los salvajes y de la ruina que se produjo después de la clausura de su puerto. La cria de muías 
y su extracción para las provincias de arriba y las del Alto Perú, constituía su principal industria.

Entre Ríos, lo mismo que la Banda Oriental, eran los grandes centros ganaderos: anualmente 
se extraían por el Uruguay un millón de cueros n acunos, cuyo principal destino era la exporta
ción. Desde los últimos años del siglo XVIII se instalaron en Montevideo los saladeros que en 
gran número preparaban el tasajo, que tenía por mercados principales el Brasil y la Habana. 
Buenos Aires exportaba también cueros de los ganados de su inmediato distrito, pero en menor 
cantidad que las dos jurisdicciones de allende el Paraná y el Plata. Por las fronteras de la 
Banda Oriental se practicaba un valioso contrabando de esclavos y ganados con las provincias 
del Brasil. El contrabando se hacia bajo el amparo de los mismos que estaban interesados, en el 
concepto oficial, en impedirlo.

En la provincia de Córdoba ocurría lo mismo que en la de Buenos Aires. Mientras que en 
la sierra se fabricaban ponchos, frazadas, pellones, jergas y multitud de otros tejidos apreciables 
y de copioso consumo en el virreynato, en la capital se curtían cueros y en la llanura de éste se 
criaban mulas que anualmente, lo mismo que las de Santa Fé, se llevaban á vender en la feria 
de Salta con destino al Alto y Bajo Perú. El jabón, cuyo mercado de consumo era Buenos 
Aires, se fabricaba en grande escala.

Mendoza, Rioja y San Juan producían vinos y aguardientes que eran consumidos dentro del virrey- 
nato. En 1810, con un año excelente, la cosecha en San Juan fué la siguiente: 270.000 arrobas de 
mosto que se vendía de 3 á 3 Vs reales la arroba. Ese año San Juan produjo también: 14,100 
fanegas de trigo á 18 reales la fanega; 3,270 fanegas de trigo á 30 reales Ídem; 420 de maíz á 2 $: 
130 de aceitunas á 12 $; 40 de ají á 6 $; y 2,400 arrobas de pasas moscatel ú 10 reales cada una.

La de Salta, tan extensa como era, con sus seis ciudades y una villa dotada de cabildo y 
Ayuntamiento, era, ante todo, lugar de invernada. En su hermoso valle de Lerma pastaban anual
mente más de 40,000 mulas nacidas en el litoral ó en Córdoba, y también en la de Salta, que 
eran expendidas en un trayecto de 600 leguas desde Salta hasta Lima. También se extraía gran 
cantidad de ganado vacuno nativo de la comarca, con destino á los susodichos mercados.

Santiago, una de las seis ciudades dependientes de Salta, producía grana que era llevada á 
los mercados de Chile y el Perú: valía de 4 á 12 reales la libra. La cera era otro ramo de 
intercambio con Salta, Córdoba, Santa Fé, San Juan, Mendoza y Chile; y si Corrientes era el 
centro de la fabricación de cinchas y jergas, Santiago proveía al virreynato de estribos de ma
dera y de ponchos de todas calidades.

En Tucumán se cosechaba arroz, del cual abastecía á los pueblos á la redonda: pero hacia 
1810 competía con éxito el importado en grandes cantidades de Río Janeiro. Sus laboriosas m u

jeres trabajaban pellones de lana: este producto de la industria local, expendido á bajo precio,_
5, 8 ó 10 $ cada p ieza— era llevado al Perú donde se compraba con grande estimación por 2ñ, 
30 y aun 40 $ cada uno. En sus hermosas sierras pastaban numerosas majadas de triscadoras 
cabras: sus pieles servían de pellejos para el vino, y se curtían además para cordobanes.

Por otra parte, si Córdoba daba doctores y era su Universidad centro de trabajo intelectual 
intenso en la vida colonial, si no «necesitaba de lo marcial para cubrirse de laureles», como 
decía un escritor contemporáneo, porque «doce considerables poblaciones pagan un feudo anual 
á la madre Córdoba, como en reconocimiento de haber formado el corazón y potencias de sus 
hijos» Tucumán, que en breve se ornaría de inmarcesibles laureles segados en el campo de 
batalla y sería apellidada con justicia «Sepulcro de los tiranos», descollaba también por sus Maes
tros... Sus maestros fabricaban el inmenso vehículo conocido tradicionalmente por carreta tucnuuwa 
que, como hemos dicho ya, fué vínculo de intercomunicación, y como tal de unificación, en todo el 
territorio argentino. De manos de los mentados maestros salían también los muebles usados en 
Córdoba, Santiago, Salta y casi todas las ciudades del hoy territorio argentino. Más que sus 
sillas, con una docena de las cuales podia llenarse una sala, según el espíritu travieso clel escritor 
ya citado, las renombradas cujas dieron crédito universal á los artistas tucumanos.

La más pobre de las ciudades de la provincia de Salta era sin duda Jujuy, punto extremo á
TOMO I 7!)
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que llegaba la carreta tucumana -  el fondeadero de éstas como por automasia se decía. En 
Jujuy se cultivaba la caña de azúcar, lo mismo que en Corrientes y en Oruro, pero mientras en 
la primera sólo se aprovechaba la miel, en Jujuy se fabricaba azúcar de terrón, cuya producción 
unida á la de Oruro y Chile encontraba en las provincias mercado para su consumo: en Santia- 
del Estero se expendía á 6 ^  arroba.

Pasando ahora al Alto Perú, diremos que Oruro no era sólo centro azucarero, sino tam bién 
centro minero: allí se elaboraba cobre y estaño que se extraía para Lima y la Metrópoli. Además 
de esos dos ramos de la industria, se fabricaban sombreros, no sólo con lana de vicuña, sino tam 
bién con lana de oveja: llamábase por ello á los últimos ovejunos. Se introducían en Salta en nú
mero de 8u,0ó'> por año. Los ovejunos se vendían en fábrica á 2 y 1A» reales, precio médio, y los 
consumidores los pagaban á 2 $ cada uno, ó á veces los canjeaban por una vaca, que valía 3 $. 
Para el Alto Perú producía Oruro 150,000 varas de bayeta de color, que se colocaban principal
mente en Potosí y Chuquisaca, así como frazadas y tocuyos.

Cochabamba era otro centro de producción de tocuyos trabajados con algodón de superior 
calidad cosechado en las costas del Pacífico. En La Paz y Yungas elaborábanse también baye
tas blancas ordinarias, amén de costales, coca y maderas preparadas. En la costa del Pacífico 
se cosechaba aguardiente, vino, aceite, ají de azapa y algodón. Potosí con su cerro, daba real- 
re y tono á la producción virreinal: desde 1556 hasta 17S3 se habían extraído de sus opulentas 
entrañas 820.513,803 pesos de á 8 reales, y sus respectivos quintos que subían á 151,722,647 
pesos.

§ I

Cuadro genera l tlei eom ereio  de im portac ión

La importación comprendía no sólo los artículos de Castilla de uso común, como vinos y 
aceites, sino también variados renglones de industria nacional, francesa, inglesa y aún del remoto 
Oriente. Los paños de Guadalajara y de Valencia usábanse á la par de los de Bocayrent, ó in
gleses de la Estrella — azules, blancos, carmesíes musgo, negros y granas,—sin excluir los más 
ricos de seda de Elbeuf; en tanto que á los ruanes abramantados, legítimos y sempiternos, 
relegados por último á las ciudades de la altiplanicie peruana se sustituían con grande aprecio los 
ruanes y bretañas contrahechos junto con los olanes, clarines y batistas.

Los listones y medios listones de Granada competían con las cintas de Francia, lisas ó 
adornadas de bonitas labores y dibujos, todo, por supuesto, á la última moda; las medias de seda, 
blancas ó rayadas, corrían parejas con las matizadas conocidas en Sevilla por de patente. Las po 
pulares colonias, transformadas en cotonías por evolución fonética del vocablo y tal vez por un 
poquillo de amor propio nativo, celestes, blancas, rosadas y negras, no le iban en zaga las famosas

Poyeras de angaripola 
con una cuarta de encaje,

elaborada por los activísimos fabricantes catalanes.
Entre los artículos de mayor consumo figuraban también los rosarios dichos de Benturino y 

de Jerusalén; y hasta las mismas bulas introducidas por gruesas partidas de cajonería en pacífico 
consorcio de cuchillos flamencos de marca mayor, para los gránetenos] navajas de punta de 
anzuelo y cabo de hueso, para los majos; botones de metal con asa — blancos y dorados para 
uniformes, cepillos aplicados á enlucir las metálicas hebillas del escotado zapato y la vaina del 
obligado espadín de militares, magistrados y cabildantes, amén de charreteras finas de acero des-
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tinadas á decorar las chaquetas de terciopelo de los polizones enriquecidos. Los grandes sombre
ros blancos, de castor y aun los negros afelpados, conservaban compradores únicamente en las 
ciudades Alto-peruanas: en Buenos Aires se gastaba el agraciado calañés, el cortesano y vistoso 
tricornio ó el novedoso y felpudo sombrero de tubo.

Al lado de los mazos de cuentas venían los abalorios de vidrio cuajado, cuya riqueza de 
colorido azul-turquí subido, blanco leche, patito, anaranjado, verde y negro, sólo admitía pa
ralelo con las bayetas y bayetillas de cien hilos de una ó dos frisas, ó de lustre-negras, azules, 
rosa bajo, verde clavel y verde esmeralda, que encontraban fácil colocación en la capital del 
virrey nato y sus más inmediatas dependencias. Tal variedad de bayetas y bayetillas resultaba 
insuficiente si de proveer á la opulenta Potosí se trataba. Las múltiples sobrepuestas polleras de 
las cholas reconocían otras exigencias: para llenar los gastos y necesidades de aquellos m ercade
res de fríjidas llanuras, era preciso agregar nuevos tonos, por ejemplo, azul oscuro y turquí, rosa 
bajo, rosa agranado, verde de esmeralda claro, pero muy principalmente matices de exclusivo 
consumo potosino- limonada, caña, morada muerta, grana, miel quemada, innominada cáscara y 
poético color del amanecer.

Los tripes ingleses-granos azules y carmesíes y los burotos negros de Francia, habían con
cluido por desalojar de la plaza los tripes atigrados que constituían, hacia 1785, el lujo de los 
mejores salones. Hasta los mismos dulces acordes de la española guitarra huían, como aver
gonzados, de los grandes centros de reunión, reemplazándolos, no las notas del clave, que jamás 
prevalecieron en los gustos musicales bonaerenses, sino las de su afortunado y hoy im perante 
rival, el pianoforte creado en la primera mitad del siglo XVIH, en Freiberg y perfeccionado á 
fines del mismo por los hermanos Erard. La casa de Ezcurra, contada entre las de más acriso
lada alcurnia colonial, en la metrópoli del virreynato, fué la prim era en poseer el nuevo instru
m ento; por cuyo motivo pobláronse sus salones más que de costumbre, y viéronse asediados los 
entreabiertos y volados balcones de la culta mansión de numeroso público que acudía á oir con 
singular fruición, y algunos de aquellos que lo componían con no poca envidia, armonías arran 
cadas á su teclado por hábiles manos de donosa aficionada.

La familia de Necochea obtuvo otro casi en seguida por habérselo pedido con urgencia el 
jefe de ella, perteneciente á la razón social Necochea é Iranzuaga— una de las primeras firmas 
del comercio de la plaza, á su activo corresponsal de Cádiz. Al compás del último y al calor 
de los más caros afectos, entonaron, de niños, alegres canciones hijos que, nacidos en la opulen
cia, al ser hombres caerían en la pobreza por efecto de las transformaciones fundamentales pro
ducidas por el nuevo sistema de comerciar, para levantarse bien pronto y como sobre un pavés, 
radiantes de gloria, en renombrados campos de batalla de la independencia am ericana — en Mai- 
po y en Junín.

§ VI

Monto do la im portac ión  y de la  expor tac ión ;  y a d m in is t ra c ió n  ren t ís t ic a

Para determ inar el monto de la importación y de la exportación en los últimos años del vi
rreynato, tenemos datos incompletos, pero suficientes para dar una idea aproximada de él fundán
donos en datos oficiales. Es sabido, por otra parte, que el contrabando representó siempre su
mas considerables, y que ese aumento fué creciendo con el transcurso del tiempo hasta tomar 
proporciones alarmantes en los últimos días del virreynato, ya bien entrado el siglo XIX.

Azara, fundándose en las cifras correspondientes al quinquenio de 1792-1796 nos suministra 
un promedio de 2,478,764 pesos 6 Vs reales para la importación á los puertos de la península, 
y de 4,667,166 pesos 7 1/-> reales para la importación á los mismos. En el primer caso corres-
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poncten del puerto de Cádiz 1,004,828 pesos y 2 reales: á los de Barcelona y Málaga 617,074 pe
so* y 7 7* reales; 288,069 al de la Corulla, y el remanente para los de San Andrés, Vigo, Gijón 
y San Lucar.

En el segundo caso la exportación para Cádiz ascendía á 2,391,845 pesos con 5 reales 
1,056,729 pesos con 8 V* reales para la Coruña; para Barcelona y Málaga 561,568 pesos con 
I reales; y 57,028 pesos con 8 reales para el de San Andrés. A estas cantidades se agregaban 

86,344 pesos de importación de la Habana y 318,347 por igual concepto de Lima; representando 
la exportación para el primer punto 71,503 pesos, y para el segundo 133,014 pesos.

Otro dato que puede servir para ilustrar los anteriores es el producido de la Aduana de 
Buenos Aires en ol quinquenio de 1791-1795, cuyas cifras se conocen oficialmente y son las 
siguientes:

L91   336,532 pesos
1792    468,850 .
1793    423,623 »
1794   407,984 .
1795     1310,858 *

Ln guerra con la Gran Bretaña interrumpió el movimiento comercial; pero cuando sobrevino 
la paz en 1802, el puerto de Buenos Aires, lo mismo que el de Montevideo, se llenaron de bar- 
eos, especialmente neutrales, cobrando el comercio inusitada actividad, pues no obstante el con
trabando, la Aduana de Bueno* Aires produjo en dicho año 857,702 pesos; lo que equivalía, to 
mando por base de comparación el producto medio de los cinco años de la referencia que es 
igual a 389,0(19 pesos, un aumento de 408,702; es decir, el duplo de los derechos percibidos en 
L 92 qitc íué el de mayores ingresos en el quinquenio 1792-1796. Kn cuanto al monto de la im
portación y de la exportación en 1802, debe calcularse lógicamente en más del doble de lo que 
correspondió al año común en el quinquenio 1792-1796.

La presencia de las armas inglesas en el Río de la Plata produjo, junto con el rechazo de la 
conquista, el desarrollo del comercio y muy principalmente del contrabando.

Al abandonar las costas del Plata que, tan ingratas fueron para su historia militar, los ingle
ses tuvieron que dejar en manos de los comerciantes con casa en el país, y á vil precio, más de
4,000,000 de pesos en mercaderías. Pasado el bochorno experimentado en 1806 y 1807, los mer
caderes británicos se dieron de nuevo al contrabando: en 1809 este había asumido proporciones ex
traordinarias. No tenemos á la vista las constancias de los libros de la aduana bonaerense para 
comparar cifras: pero cualesquiera que sean las cantidades constatadas oficialmente, no expresa
ran la verdad, pues la magnitud de las introducciones clandestinas era notoria á todo el mundo.

Por lo que respecta al ingreso por Rentas generales y á los gastos de virreynato, nos es cono
cida también la cifra oficial correspondiente á 1803. Alcanzaron aquéllas á 3,908,535 pesos y á 
3,093,588 pesos los segundos, quedando un sobrante para remitir á España de 814,947 pesos de 
las primeras. Los ramos más productivos eran los tributos que ascendían á 721,948 pesos: las 
alcabalas á 686,394; los tabacos ti 828,309: los diezmos y cobos á 266,141; á 238,256 el munici
pal de guerra: el producto de la Casa de moneda á 183,270: á 168,0S9 el almojarifazgo; y á 
130,(65 la Real Hacienda en común. Entre los gastos, el ramo de guerra absorbía gran parte 
de la tenta: la tropa veterana llevábase 779,868 pesos; 220,478 las milicias y sus asambleas; 
141,249 la marina: y 96,729 los hospitales y medicinas.
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§  V i l

La unificación colonial m ed ian te  la  cen tra l izac ión  económ ica y guUrriiam rntnl

La unificación administrativa y gubernam ental de las provincias del Alto Perú (La Paz, Cocha- 
bamba, Potosí, Presidencia de Chuquisaca y territorios de Moxos y Chiquitos), cun las del territo
rio perteneciente en la actualidad á la República del Paraguay que constituía una, y las de Salta, 
Córdoba y Buenos Aires, incluyendo en la última el territorio de la Banda Oriental, vino á reali
zar en 1776 el ideal concebido por Matienzo en el período de la conquista.

El puerto de Buenos Aires, abierto por fin, junto con el de Montevideo al intercambio directo 
con la Metrópoli y con algunas colonias españolas, concentró en la ciudad fundada por Garay la 
vida oficial y económica del virreynato. Las previsiones de Don García quedaban cumplidas, pesando 
sobre el gobierno de la España la responsabilidad moral de haber retardado casi dos siglos el 
progreso de la mitad austral de Sud-América.

El período del virreynato se carateriza por tal modo como una fáz evolutiva perfectamente 
bien acentuada en la historia del coloniage argentino. La sucesión de los virreyes que lo gober
naron se señala por una lucha constante entre la administración y los administrados, aquellos po
niendo trabas, noción de la ley, al desarrollo de la riqueza pública y privada, y los segundos 
pugnando por derribar esa barrera, estimulados de afuera por el interés de las potencias m anu
factureras europeas, principalmente por la Inglaterra que se abría los mercados coloniales por 
medio de un contrabando cada vez más activo.

Desde 1785 el viejo comercio español se puso en Buenos Aires en estado de crisis. La intro
ducción de esclavos africanos mediante el derecho de extraer los dueños su valor en productos 
del país con destino á puertos extranjeros, puso en relación directa á la capital del virreynato 
con las plazas comerciales del viejo mundo. La marina mercante española adquirió mayor impor
tancia, sin embargo, y el intercambio de la Metrópoli con sus colonias llegó, á pesar de todo, á 
ser extraordinario en proporción á épocas anteriores; pero Jas guerras con Ing’aterra á que F ran
cia arrastró á España, determinaron una verdadera catástrofe para nuestra Metrópoli. El desastre 
experimentado en el Cabo de San Vicente fué completado muy luego en Trafalgar. Desde ese 
momento las provincias del virreynato quedaron expuestas á un gran peligro — la conquista ex tran
jera , que el valor y decisión de los hijos del Río de la Plata logró conjurar con gloria inm arce
sible. Las invasiones inglesas (1806, 1807) conmovieron en la colonia la fibra patriótica, levantaron 
el sentimiento nacional en gestación, prepararon el grande acto que nos daría independencia y 
libertad, é imprimieron vuelo inusitado á la vida económica del virreynato.

Ese extraordinario movimiento se vería paralizado en breve á causa de la guerra de la inde
pendencia, sobreviniendo con ésta, aunque temporalmente, la pobreza, la desunión, la ruina econó
mica y la fragmentación territorial. Para colmo de desgracias, la ciudad del puerto, por razón 
de geografía y de política, continuaría, haciéndola suya, la errónea tendencia del puerto tínico y 
de la aduana única que afianzó la legislación de Felipe II. ¡Tan árdua empresa sería constituir 
la Nación Argentina!
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§  1

La  R ev o lu c i ón

La acción exterior que impulsó el desenvolvimiento de la vida económica y social de la co
lunia, vino ¡i determinar por l‘in la ruptura con la Metrópoli. Las guerras de Napoleón y el omi
noso atrillado consumado por el déspota general en la familia reinante de España, dejaron á la co
lonia m  una situación propicia para transformarla en estado independiente. El día que llegó la 
indicia ilc que el Emperador acababa de dominar por completo la resistencia armada del pueblo 
español, se. produjo la crisis gubernamental. Ese día cesó la autoridad delegada del virrey y de 
todas las autoridades coloniales: el pueblo debía reasumir la soberanía, como efectivamente lo hizo 
á consecuencia del plebiscito del 22 de Mayo de 1810. El acto revolucionario del dia 25 consu
mó la obra; y al ejecutar el cabildo de Buenos Aires el derecho propio de la ciudad, así como 
al convocar á congreso á todos los representantes de las demás villas y ciudades del virreynato, 
renovábase el procedimiento jurídico y político que fuera seguido en los tiempos de formación de 
la monarquía visigoda del reino de Castilla.

Era una reminiscencia del pasado histórico de la Metrópoli, ó mejor dicho, una manifestación 
característica de la raza española á través del tiempo y en un espacio propicio al desarrollo ger
minal del federalismo que antes diera formas á la antigua comuna y derecho de existencia semi- 
autónoma á los Concejos. Pero en 1810 la ciencia política y la historia de la civilización llevaban 
realizados progresos considerables: la teoría de la soberanía del pueblo, ya dentro de la tendencia 
francesa predominante en los libros á que pedían inspiración nuestros proceres, ó bien con relación 
á la aparición de los Estados Unidos de Norte América organizados con forma de gobierno 
federativa también, pero animado de espíritu moderno, ponía la soberanía, no en el seno de una 
comuna urbana dotada de privilegios especiales, sinó en el seno de la colectividad de los ciuda
danos que constituyen una nación.

En la lucha por la independencia se manifestaron las dos tendencias, la comunal, cuyo gestor 
seria el cabildo gobernador y regimiento, y  la esencialmente popular, aquella para ser vencida, la 
<ára pava organizar la nación dentro de las modalidades de la raza española modificada por el 
nuevo medio, y en condiciones sociales y políticas, algo primitivas es cierto, pero teórica y p rác
ticamente más orgánicas, no obstante los defectos inherentes á dos siglos y medio de sistema 
colonial, vale decir de secuestramiento lea:al.O
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Entre tanto de 1807 á 1810 grandes y gloriosos acontecimientos tuvieron lugar en el territorio 
en que actualmente vive y crece, engrandeciéndose, el pueblo argentino.

Hemos dicho 1807, pero hemos dicho mal: en este año no existía aún pueblo argentino. Es, 
por el contrario, tan memorable fecha, la que marca en la historia el nacimiento de un pueblo 
dotado de la conciencia de su razón de existir, de su poder material, de su influjo moral entre los 
pueblos anónimos que constituían socialmente la colonia española, desde Méjico hasta el Río de 
la Plata.

Las gloriosas banderas del regimiento británico 71 de linea, conquistadas en defensa del 
propio hogar, de la propia tierra, de la pátria, en fin: y los cantos de Vicente López, grandes é 
inmortales, sobre todo por el noble sentimiento que lo inspiró, son los preclaros timbres que acre
ditan el nacimiento del pueblo de los hijos del Río de la Plata, del pueblo argentino.

De 1807 á 1810 el sentimiento público se robustece, y cuando la Metrópoli cáe derrumbada 
por la mano de un poderoso conquistador, las Colonias reivindican su propia soberanía, en virtud 
del derecho natural y del derecho histórico. La del Río de la Plata es una de las primeras en 
realizar ese grande acto: el municipio de la Capital del virreynato de Buenos Aires señala el 
camino á los otros municipios del mismo virreynato; y el génio político de Mariano Moreno dicta 
en la Gaceta, tribuna del grande hombre, creada por él mismo, algo así como la constitución 
definitiva del nuevo pueblo.

En 1810 tiene lugar:
La transformación del colono en ciudadano;
El derrocamiento del gobierno colonial por la libre y expontánea voluntad de la colectividad 

de los colonos, convertidos en ciudadanos;
Y, como consecuencia de ambcs hechos, surge la necesidad de sustituir la forma de gobierno 

destruida, por otra nueva forma emanada de la libre voluntad y del libre y espontáneo consen
timiento de esa misma colectividad de colonos convertidos, de hecho y derecho natural é histórico, 
en ciudadanos.

Pero al mismo tiempo que esto sucede con los habitautes, es menester convertir también el 
territorio en que estos viven, de territorio de colonia que era, en territorio de nación indepen
diente, que debe ser. Aquí, tenemos, pues, que la revolución de la independencia, que comienza 
el 25 de Mayo de 1810, es un problema complejo:

Io Porque los habitantes de ese mismo territorio, elevados á la dignidad de hombres libres, de 
ciudadanos, deben sustituir el gobierno colonial por un gobierno nacional. En la primera forma 
el soberano era el Rey: en la segunda, lo será el pueblo, es decir, la colectividad de los ciudadanos.

2o Porque un territorio, que es el de una colonia, debe ser convertido en asiento de una 
nación.

La historia argentina, de la revolución de Mayo hasta la organización definitiva de la nación, 
reposa en estos dos puntos de partida, que son á la vez términos de una larga jornada en el 
tiempo.

Al rededor del primero se concentran todos los hechos relativos á la lucha armada contra los 
españoles: en torno del segundo se agrupan los hechos de guerra civil, de lucha política, sobre
venidos entre los patriotas para constituir el gobierno que debe regir los destinos de la nueva 
nación.

La Independ en cia

La revolución de Mayo de 1810 hasta 1828 se caracteriza en sus manifestaciones históricas 
por el paralelismo preindicado. De 1810 á 1815 la acción guerrera se extiende: lu hacia el Alto
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Perú para asegurar la plenitud al dominio del todo el territorio virreynal; 2« hacia la intendencia 
ild Paraguav, y en la banda opuesta del Río de la Plata, en territorio de la intendencia de Buenos 
Ay rus, para desalojar la resistencia española de la plaza fuerte é incorporar á la ciudad-metró
poli su puerto natural—el de Montevideo.

Ksta lucha pasa por variadas alternativas: en el Paraguay se resuelve con el derrocamiento 
de los españoles, bajo la doble acción de las tropas revolucionarias vencidas en el campo de 
batalla pero triunfantes en la opinión de los hombres dirigentes; en la Banda Oriental, triunfa tam
bién dominando primero las aguas y apoderándose en seguida de la plaza fuerte; mientras que en 
ul Alto Perú, teatro de la guerra continental, á donde convergen los esfuerzos supremos de los 
patriotas y de los realistas, los triunfos se suceden á los reveses, para dejar á los últimos dueños 
de las cuatru provincias más ricas y más pobladas despues del calamitoso desastre de Sipe-Sipe 
i is iñ ..

Por este año la revolución en vez de ganar terreno para la nueva nación, vése reducida á 
menos de la mitad del que antes tuviera poblado: las relaciones comerciales, tanto del comercio 
interior como del exterior, se modifican profundamente á causa de la guerra: todo el tráfico del 
Alto Perú desaparece, y las ciudades de las provincias virreynales de Salta, Córdoba y Cuyo 
empiezan á caer en estado de casi absoluta pobreza. Salta, teatro de resistencia popular heroica 
hasta I82u, se arruina por completo: pero á costa de su destrucción consigue detener el avance 
de los realistas, asegurando por el Norte la línea de fronteras marcial y política á la vez. La 
Provincia del Paraguay, aislada por la geografía, y aislada por la vida histórica de la colonia 
desde, la fundación definitiva (le Buenos Aires, ó. lo que es igual, desde que dejó de ser el centro 
<le expansión de la conquista del litoral platino-paranaense, afirma aquel estado por espíritu de 
raza, más guarnnílieo que español en razón del predominio del elemento étnico indígena sobre el 
español: los hidalgos de garrote conquistan la dominación de esa provincia por el número y por 
el espíritu.

Ku euani.o á la Banda Oriental, una vez destruido el baluarte de los españoles y la resisten
cia opuesta por estos á la revolución, el enemigo secular afila sus bayonetas y lanza en 1816 sus 
huestes organizadas con el propósito de restaurar el perdido dominio en 1776 ante los muros de 
la Colonia del Sacramento; los portugueses bajo el doble juego de las armas y de la diplomacia, 
al aprovechar los conflictos internos y externos de la revolución Argentina, logran plantar las 
(juinas allí donde poco antes llamearon los leones de la Metrópoli (1817). Una resistencia popu
lar tenaz, pero al fin vencida, intenta allí conservar la integridad territorial y moral de la nueva 
nación en vías de organización definitiva: en 1820, lo mismo en Salta que en la Banda Oriental, 
finaliza la resistencia popular. Allá con Güemes y  aquí con Artigas.

Por el momento en la Banda Oriental queda un ultraje que vengar, mientras que en el Norte 
las legiones Argentinas desenvuelven sus operaciones en los alredores de la capital del virreynato 
del Perú, de Lima—rival comercial metropolitano de Buenos Aires y núcleo poderoso en la mi
tad de Sud - América, de resistencia á la acción emancipadora de la Revolución Argentina. Esas 
legiones, conducidas por San Martín, han realizado entretanto el grande acto militar de ésta: han 
asegurado el flanco occidental del actual territorio argemino, trasmontando por ello la cordillera 
por los estrechos desfiladeros de sus más altas cumbres, y al derramarse por los valles chilenos, 
unidos con los naturales en esfuerzo común y  en defensa de una misma causa pasean triunfante 
la bandera bicolor blanco y celeste, desde la cuesta de Cliacabuco, á través de los llanos de Maipo, 
hasta los muios de Talcahuano.

Las naves chilenas, que dominan luego las aguas del Pacífico son empujadas al mar y á la 
gloría por manos argentinas, para conducir en seguida tropas argentinas y chilenas, enlazadas en 
abrazo fraternal, á las alturas de Pasco, á las llanuras ecuatorianas de Río Bamba y  á las calles 
de la opulenta Lima, llevando con la victoria la libertad, hasta llegar sus últimos restos cargados 
de laureles, á los campos de Ayacucho (1824), la última y decisiva batalla de la independencia 
íMtd - Americana.
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A is lam ien to  pnlitieo  y económ ico.

Se dice generalmente que el año 1820 es el año fatal de la República, aquél en que los po
deres nacionales son destruidos y la sociedad se convierte en un cáos. Nosotros creemos que 
en 1820 lo que se realizó fué la destrucción del régimen colonial, y el triunfo definitivo de 
los principios politicos proclamados por la Junta de Mayo, es decir el derecho igual de todos los 
pueblos del ex-virreynato de Buenos Aires para constituirse libremente en nación y darse gobierno 
propio. 1820 es año de crisis, pero no de cáos. El cáos es la desorganización., y lo que sucede 
en 1820 es todo lo contrario; en este año se constituyen las autonomías provinciales por el voto 
de los municipios de los principales centros urbanos que á la sazón estaban libres de la ocupa
ción militar de los españoles.

En 1810 el actual territorio de la República Argentina, incluyendo el de la República Orien
tal, se hallaba comprendido en la jurisdicción de tres intendencias de las ocho en que se dividía 
el virreynato de Buenos Aires:

Io La de Buenos Aires, que. comprendía, más ó menos, el territorio de ésta, Santa Fé, Entre 
Rios, Corrientes, territorio nacional de Misiones y Banda Oriental;

2* La de Córdoba, que abarcaba el de la actual provincia de su mismo nombre, y el de la 
Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis;

3o La de Salta, que comprendía el de esta provincia, junto con el de las de Jujiiy, Catamarca, 
Tucumán y Santiago del Estero.

En 1814 el director Posadas, por medio de simples decretos dictados cuando funcionaba en 
Buenos Aires la Asamblea General Constituyente, alteró la antigua división que de derecho había 
caducado por haber sido destruido, de hecho y de derecho, el gobierno colonial, creando:

Io Con el territorio de la Intendencia de Buenos Aires, y  sin suprimir ésta, las provincias 
siguientes: Oriental, Entre R íos y Corrientes;

2o Con territorio de la de Córdoba, sin destruir tampoco ésta, reconstituyó la antigua provin
cia de Cuyo, que comprendía las ciudades de Mendoza, San Juan y San Luis con sus respectivas 
jurisdicciones;

3® y finalmente, dividió la de Salta en dos, creando con las jurisdicciones de Santiago del Es
tero, Catamarca y Tucumán la provincia de este último nombre.

En 1814 existían, pues, en el actual territorio de la república, las siguientes divisiones admi
nistrativas:

1* Provincia de Buenos Ayres; 2a Provincia de Córdoba; 3a Provincia de Salta; 4a Provincia 
de Entre Rios; 5a Provincia de Corrientes; 6a Provincia de Cuyo; 7a Provincia de Tucumán.

En 1S20, por la voluntad de los municipios de las principales ciudades, se constituyen de 
hecho y derecho, no sólo las que tienen por centro cada una de las ciudades nombradas, sino 
también las de Santa Fé, La Rioja, San Luis. San Juan, Catamarca y Santiago’ del Estero. En 
1834, finalmente, y en virtud del mismo derecho, se constituye la de Jujuy, cuyo territorio hasta 
entonces continuó formando parte de la provincia de Salta. Cada una de estas provincias, al 
formarse, creaba su gobierno propio local, reconociéndose todas como partes de una nación que 
deseaban ver constituida cuanto antes.

Las provincias formadas por tal procedimiento, son las Provincias reconocidas por la actual 
Constitución Nacional. Las creadas por resolución de los directores no tuvieron jamás existen
cia legal.

Todas estas provincias reúnen sus representantes, quienes dictan Estatutos ó Constituciones: 
Santa Fé en 1819, Córdoba en 1820, Entre-Ríos en 1822, Corrientes reforma la suya en 1824; en 
1823 Catamarca se rige también constitucionalmente; y todas las demás tienen organizados los

TOMO I. s o
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tres poderes de gobierno. En unas partes se han establecido provincias y en otras se han nom
brado i (-públicas, es decir, municipios, tomando la voz el significado que tiene en las actas de 
lus cabildos y no la de estado soberano que algunos les han atribuido: Tucumán con los Araoz 
y Kmrc - Ríos con Ramírez pertenecen á este último tipo.

Cuando, después de la batalla de Ayacucho, se considera terminada la guerra con la metrópoli, 
las provincias argentinas se encuentran organizadas legal y constitucionalmente. El Congreso 
convocado en seguida, en lugar de perderse en debates teóricos sobre unitarismo y federalismo, 
debió organizar la Nación sobre la base del estado de cosas existentes. No lo hizo así, y en lu
gar de legarnos una obra de unión nos dejó el caos y la anarquía.

La primera guerra nacional, la sostenida en 1826 para reincorporar la Banda Oriental usurpa
da, habría obtenido otro desenlace que el que tuvo al fin, si el acierto político hubiese presidido 
en la obra del Congreso, y la República Argentina que en 1825 perdía, después de 10 años de 
aislamiento el Alto Perú erijido en Nación, y el Paraguay agregado de hecho por los hombres y 
la naturaleza, conservaría la Banda Oriental, el brazo derecho de la nación argentina como al 
emprender la guerra con el Brasil la denominaron Agüero y Rivadavia, los dos grandes naciona
listas de 1826; pero á la vez, los dos, grandes reaccionarios de su propia obra, sobre todo el se
gundo, caracterizado por la administración de Rodríguez en la provincia de Buenos Aires.

A contar del día nefasto en que, como consecuencia de los errores orgánicos de 1826, fué 
fusilado Dorrego en los campos de Navarro, surgió el espectro sangriento de la guerra civil sin 
cuartel y empezó á levantarse el poder personal de Rosas fundado en una doble teoría—negativa 
del pimío de vista de gobierno mismo y del punto de vista local. Rosas representó el localismo 
metropolitano asentado á las orillas del Plata: el puerto único, en razón de la posición geográfica 
de la provincia de Buenos Aires, y la unión de todas las demás sobre la base de la sumisión á 
las condiciones geográficas y económicas de cada una de ellas—es decir, la teoría del aislamien
to jifian/ado por las aduanas interprovinciales y por la miseria universal, quedó implantada defini
tivamente en bs:;r> con el segundo gobierno de Rosas.

Kn 1N-P», el más tenaz enemigo del tirano y el más caracterizado entre los hombres de 
gobierno entre los emigrados don Florencio Varela — al defender la libre navegación de los ríos 
Paraguay y Paraná, exclamaba lleno de patriótico dolor y aleccionado por la más cruel experien
cia: ■•¡Cómo!, se dice, ¿un hijo de Buenos Ayres aboga franquicias comerciales en favor de las 
otras provincias cuando no pueden concedérselas sino á expensa de las ventajas que al comercio 
y la navegación de Buenos Aires reportarán, mientras sea éste el único puerto donde todos los 
demás pueblos de la República hayan de venir á proveerse de lo que consumen?

- Ese error, á juicio nuestro, ha sido una de las causas principales de aportamiento y de gue
rras civiles en las provincias argentinas: ni creemos posible reconciliarlas, ó unirlas en un vínculo 
de sincera y permanente amistad mientras se obre en consonancia con aquel error. No se nos 
oculta que la adopción práctica de nuestras ideas no importa menos que un cambio fundamental 
en el sistema político y económico seguido en Buenos Aires en todas las épocas, lo mismo en los
de su aislamiento que en las que ha formado parte de la República reunida en una representa
ción común-.

\  buscando el medio de realizar ese fin, establecía, como el único capaz de derribar la tiranía
de Rosas, la unión de las provincias litorales del Paraná, arruinadas por continuadas guerras y
empobrecidas por el sistema de aislamiento. El eminente periodista columbraba la solución pró
xima del conflicto nacional. Los conflitos producidos con Francia é Inglaterra, en razón del odioso 
sistema de aislamiento habían enseñado también á Varela,—quien hablaba como un oráculo de la 
oposición á Rosas—que eran pretexto de que el tirano se valía para mantener al país sin darle lo 
que ansiaba — la organización nacional — y que el haber hecho causa común los emigrados con 
aquellos era en el tondo un grave error, por más que, en presencia de Rosas y su sistema, la inter
vención do Francia c Inglaterra representase un principio de civilización y de riqueza para las 
provincias argentinas.

Kn 18.»I Urquiza, gobernador de Entre Ríos, se puso al frente del movimiento: Caseros 
0852) tué la tumba de la tiranía y de su odioso sistema.
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§ vi

O rgauizacióii con stituc ional

Al caer Rosas en 1852, las provincias se hallaban separadas las unas de las otras, como si
fuesen naciones soberanas; pero como todas deseaban formar una sola nación, su majmr anhelo
era constituir ésta definitivamente.

Y como tal fué el principal propósito que Urquiza y los hombres que lo rodeaban tuvieron
al derrocar la tiranía, convocó á todos los gobernadores á un acuerdo en la villa de San Nicolás,
en la provincia de Buenos Aires. Lo que se buscaba era unificar las voluntades y las opiniones, 
á fin de que la grande obra tantos años retardada, quedase consumada en breve tiempo.

El acuerdo fué celebrado el 31 de Mayo de 1852, estando representadas 12 de las 14 provin
cias argentinas, es decir, todas menos las de Salta y Jujuy, que más tarde se adhirieron á lo pac
tado. - Por él se estableció que en el mes de Agosto se reuniría en Santa Fé un Congreso Gene
ral Constituyente compuesto de dos diputados por cada una de las provincias, el cual formaría la 
Constitución bajo el sistema representativo republicano federal.

Además fué conferido á Urquiza, en lugar del título y autoridad de Encargado de las Rela
ciones Exteriores, que tenía, el de Director Provisorio de la Confederación Argentina.

El gobernador de Buenos Ayres, Don Vicente López, el autor de la canción nacional, suscri
bió el referido acuerdo; pero la Legislatura de Buenos Aires, después de aguadísimas sesiones 
celebradas en el mes de Junio, se pronunció en contra de lo pactado por aquél.

Con este motivo el gobernador y sus ministros renunciaron sus puestos, fundándose éstos en 
haber sido amenazados en el recinto de la Legislatura.

El General Urquiza dió entonces un golpe de Estado, animado del deseo que la grande obra 
de la organización nacional no fuese retardada, entrando el país nuevamente en la lucha civil; y 
como garantía de sus buenas intenciones, colocó al frente de la provincia á Don Vicente López 
anciano virtuoso y patriota de intachable pureza. No obstante esto, creyó conveniente asumir el 
mando de la provincia y ausentándose en seguida para Entre Rios, dejó como sustituto al Gene
ral Don José Miguel Galan.

El 11 de Setiembre tuvo lugar en Buenos Aires una revolución contra Urquiza, realizada 
por los que en la Legislatura combatieron el pacto de San Nicolás.

Reinstalada aquélla, publicó un manifiesto justificativo de la conducta de los revolucionarios, 
justo, en cuanto defendía la autonomía de la provincia de Buenos Aires, pero no asi cuando atri
buía al vencedor de Caseros, el libertador de la misma provincia de Buenos Ayres, propósitos 
egoístas. Entretanto la Legislatura de Buenos Aires declaraba el 21 de Setiembre que no reco
nocería acto alguno de los diputados reunidos en Santa Fé.

Después de realizados estos actos y cuando el General Urquiza había licenciado al ejército 
de la provincia de Entre Rios, el gobierno de Buenos Aires envió sobre aquélla una expedición 
armada á las órdenes del General Hornos y Madaríaga, con el objeto de destruir á Urquiza. Es
ta expedición, que respondía á un plan de guerra que debía llevarse á las provincias del inte
rior, fué derrotada.

Después de habeise consumado la revolución de Setiembre, algunos de los jefes que á ella 
cooperaron, especialmente en la campaña, promovieron en ésta un nuevo movimiento revoluciona
rio que fué encabezado por el Coronel Lagos, el cual se proponía asegurar la paz interna de la 
provincia y la unión con las demás provincias, derrocando al gobernador de Buenos Aires, Don 
Valentín Alsina, bajo cuya administración se inició la guerra civil que dió por resultado la inva
sión de Entre Rios y el desastre del ejército expedicionario.

Habiendo aceptado los nuevos revolucionarios, el concurso del Director Provisorio, las tuerzas
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(U: mar y tierra de la Confederación, unidas á la de la campaña de Buenos Aires, pusieron sitio 
á esta ciudad.

Perú habiendo sido sobornado el jefe de la escuadra y algunos jefes del ejército sitiador, el 
Cení-ral L’rquiza se vió forzado á levantar el asedio (Julio de 1853). Antes de abandonar el sitio, 
el general l.'rquiza celebró un tratado con los ministros de Francia é Inglaterra por el cual que
daron abiertos los ríos Uruguay y Paraná á la navegación de los buques de ambos países. Este 
tratado quitaba á Buenos Aires la situación privilegiada que conservaba desde los últimos tiempos 
del coluniage, de ser el único puerto habilitado para el comercio exterior.

Entre tanto, reunidos en Santa Fé los diputados de las 13 provincias que aceptaron el pacto 
de San Nicolás, sancionaban el Io de Mayo de 1853 la constitución que, con leves alteraciones, rije 
actualmente. Así quedaba resuelto, en gran parte, ei segundo fin de la Revolución de Mayo, fal
tando sólo que la provincia de Buenos Aires, que en 21 de Setiembre del año anterior había de
clarado que no reconocería acto alguno de los diputados reunidos en Santa Fé, la aceptare libremente.

Por esta constitución se creaba un gobierno nacional compuesto d e  tres ramas: el poder le
gislativo, formado por dos cámaras, una de representantes del pueblo argentino, otra de senadores, 
representantes de las provincias; de un poder ejecutivo, desempeñado por un presidente electo ca
lla seis años, y de tin poder judicial.

Cada provincia, en uso de la parte de soberanía no delegada en el gobierno nacional, se reser
vaba el derecho de constituir su propio gobierno local en armonía con las instituciones nacionales. 
La ciudad de Buenos Aires fue declarada capital de la Nación. Promulgada la Constitución, íué 
electo presidente, con arreglo á lo que ella disponía, el general don Justo José de Urquiza,

Las noce provincias formaron, en consecuencia, sus respectivas constituciones. El estado de 
Buenos Aires, como se til.ulaba, dióse también su primera constitución en 1854.

El puerto del Rosario filé habilitado para efectuar por él la carga y descarga de los buques 
que penetrasen en el Paraná; y como medida de hostilidad á la provincia de Buenos Aires, que 
halda rechazado de antemano lo que pudiera hacer el Congreso de Santa Fé, se establecieron los 
ilnt-chos (lili'rrnciales. Con estos se procuró fomentar la unión de las provincias que formaban 
la Confederación, y compeler, de manera indirecta, á la de Buenos Aires á aceptar la constitución 
nacional, so pena de perder la importancia comercial que le daba su situación geográfica de puerto 
único’.

En Buenos Aires la opinión no era unánime. Unos querían la independencia nacional de la 
provincia; otros la destrucción del régimen constitucional de la confederación por medio de la 
guerra civil, y la reorganización de la república sobre la base de un gobierno unitario. No fal
taba tampoco quien abogase por la aceptación lisa y llana de la constitución mientras que otros la 
aceptaban con modificaciones que, sin alterar su parte fundamental,, cedían .sólo á lo que considera
ban el derecho de la provincia de Buenos Aires y á ciertas conveniencias de mera oportunidad.

En esta situación permanecieron Buenos Aires y la Confederación desde 1853 hasta 1859, en 
que sobrevino la guerra. La batalla de Cepeda librada díó la victoria á las tropas de la Confe
deración mandadas por el presidente en persona, quien avanzó sobre Buenos Aires.

1**1 II Noviembre de 1859 se celebró en San José de Flores un tratado entre la Confede
ración y Buenos Aires, por el cual esta se declaraba parte integrante de la Nación Argentina, 
aceptando y jurando su constitución, que antes debía ser revisada en una convención provincial, 
luego que una convención nacional sancionase las reformas propuestas.

Entonces se reunió en Buenos Ayres la convención de la provincia, formada por los hombres 
más distinguidos que ésta tenía. Aun cuando se introdujeron algunas reformas, fueron frutos de la 
experiencia de seis años y no alteraron las bases fundamentales de ia constitución sancionada en 
Santa Fé. Sólo en un punto tuvo esto lugar: en lo respectivo á la capital de la Nación; según 
las relormas, la Nación quedaba sin capital hasta tanto fuera fijada por la ley del Congreso.

Aceptadas las modificaciones en una convención nacional, Buenos Aires juró la constitución 
el 21 de Octubre de 1800.

Era a la sazón gobernador de la provincia el genera! Bartolomé Mitre, quien inspirado en 
sentimientos de unión y de justicia, dijo al jurarla; «Esta es la constitución definitiva, verdadero
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símbolo de la unión perpetua de los hijos de la gran familia argentina, dispersados por la tempes* 
ta<3i y que al fin vuelven á encontrarse en este lugar en días más serenos para abrazarse como 
hermanos bajo el amparo de una ley común.. . Esta constitución satisface nuestras legítimas es
peranzas hacia la libertad y hacia el bien: ella es la expresión de nuestra soberana voluntad, 
poique es la obla de vuestros representantes, libremente elegidos: es el resultado de las fatigas 
de vuestros guerreros y de las meditaciones de vuestros altos pensadores, verbo encarnado "'en 
nosotros: es la palabra viva de vuestros profetas y de vuestros mártires políticos».

El 5 de Mayo de este mismo año había tenido lugar en la ciudad del Paraná, residencia de 
los poderes públicos de la Confederación, la transmisión constitucional del mando que por primera 
vez se practicaba en el país. El General Urquiza tuvo por sucesor en la presidencia al doctor don 
Santiago Derqui.

En medio de tan grandes acontecimientos un suceso lamentable, origen de una nueva lucha 
civil, vino á perturbar la consolidación de la unión nacional. El gobernador de San Juan, Coronel 
José Virasoro, fue asesinado, y electo para sucederle el doctor Antonio Aberastain. Habiendo in
tervenido el ejecutivo nacional, se apeló á las armas, resultando asesinado á su vez Aberastain.

Este suceso dió lugar á reclamaciones del gobierno de Buenos Aires al de la Confederación, y 
por último produjo el rompimiento definitivo, habiéndose dado lugar á éi por el envío de los di
putados de Buenos Aires al Congreso de Ja Nación, electos con arreglo á la ley provincial. Este 
pretexto dió el resultado que tenía forzosamente que dar: los diputadas fueron rechazados. El 17 
de Setiembre de 1861 se encontraron nuevamente los ejércitos de Buenos Aires y la Confedera
ción en Pavón, y la victoria favoreció las armas de aquélla.

A consecuencia de esta batalla, el gobierno de Buenos Aires envió un cuerpo de ejército al 
interior, bajo cuya protección las provincias reasumieron su soberanía, quedando asi derrocado el 
gobierno que presidía el doctor Derqui.

El General Mitre fué entonces encargado del poder ejecutivo nacional, con la precisa condición 
de convocar el soberano Congreso como lo dispone la constitución á fin de establecer cuanto an
tes el régimen legal.

§ V

Las P resid en cias .

En calidad de encargado de los negocios generales, Mitre convocó la asamblea de electores 
de presidente, como lo dispone la Constitución.

Practicada la elección resultó el mismo electo á la presidencia, siendo ésta la primera vez que 
los electores de las 14 provincias argentinas, unidas y bajo una sola ley, elejían constitucionalmente, 
el presidente de la República Argentina.

Así, pues, la Constitución, obra de las 13 provincias que forma ron la Confederación Argentina 
revisada luego por la de Buenos Aires y sancionadas las reformas propuestas por medio de una 
convención nacional, vino á ser Constitución verdaderamente nacional; es decir, aceptada y cum
plida por todos los argentinos, aun por aquellos que no concurrieron á su primitiva formación.

En 1862 quedaron definitivamente triunfantes las ideas de Mariano Moreno, ei primer aposto! 
de la federación repúblicana argentina, y el primer pensador de la revolución de Mayo.

Así se resolvió el segundo fin de esta misma revolución, 52 años después del día en que fué 
destruido el gobierno colonial. El gobierno propio de la nueva nación se había formado, pues, 
por libre y espontánea, voluntad del pueblo de las 14 provincias que la componen, es decir, por 
el pueblo argentino.

La administración del general Mitre, fué sumamente laboriosa, por cuanto tuvo que organizar 
todos los ramos de la administración federal.
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Ocupado de esta obra, se produjo una guerra con el ParaguajL
Sabemos (jiie este territorio comprendía una de las ocho Intendencias en que estaba divido el 

vim-vnato do Buenos Aires; y hemos visto que en 1811 se separó de las demás provincias, conserván
dose aislado. \'o tomó parte en la guerra de la independencia, ni tampoco en la guerra civil del litoral.

Desde entonces, hasta 181U, lo gobernó el tirano Francia. Después de la muerte de éste 
subió al gobierno López, el padre, más conocido por López I, habiéndole sucedido su hijo 
Francisco Solano, el cual se conoce por López lí.

listos tres hombres gobernaron como déspotas aquel país, y especialmente el último quiso 
convertirla en una nación suficientemente poderosa para imponer respeto á los estados vecinos.

Kn 186Ó, Solano López se apoderó por violencia, en el puerto de Corrientes, de dos buques de 
guerra argentinos. Este insulto inferido al honor nacional, dió lugar-á la guerra que la República 
Argentina sostuvo unida al Brasil y á la República del Uruguay, durante 5 años. A esta unión 
se llamó Triple Alianza.

Mi General Mitre mandó en jefe el ejército aliado, y obtuvo numerosas victorias hasta vencer 
definitivamente á López, arrebatándole la fortaleza de Humaitá, sobre el rio Paraguay.

Fn esta guerra el ejército argentino acreditó su energía y su valor extrordinario, porque los 
paraguayos opusieron una tenaz resistencia, cediendo el terreno palmo á palmo.

El General Mitre entregó el mando el 12 de Octubre de 1868 á Don Domingo Faustino 
Sarmiento, electo Presidente cuando se encontraba fuera del país representándolo en. los Estados 
Unidos como Ministro Plenipotenciario.

Sarmiento gobernó desde 18o8 hasta 1874. Durante su administración tuvo que sofocar va
rios movimientos revolucionarios efectuados en Entre R íos por López Jordán, quien, despues de 
lialier hecho asesinar al General Urquiza (1S71J, desconoció la autoridad del gobierno nacional, 
es decir, si: condujo como rebelde.

Pacificada la provincia de Entre R ío s , se produjo en 1874 una revolución que conmovió toda 
la K’cpública. Esta revolución filé encabezada por el General Mitre, como jefe de un partido po
blico; y luvo por causa, según el misino partido, protestar contra el fraude electoral. El partido 
nacionalista atribuía al fraude la elección de presidente de la república recaída en la persona del 
doctor Nicolás Avellaneda, quien había sido ministro de Sarmiento.

A pesar de la revolución, el doctor Avellaneda se recibió del mando el 12 de Octubre de 
187-1 en !a forma prescripta por la constitución, siendo aquélla vencida en breve tiempo,

Su administración fué muy agitada, Los dos partidos políticos, el autonomista, del cual era 
jefe Don Adolfo Alsina, y el nacionalista, del que es jefe el General Mitre, celebraron por fin 
acuerdo, A este acto se llamó la conciliación.

Habiendo fallecido Alsina, el partido nacionalista continuó unido con una fracción del parti
do autonomista, y en Junio de 1880, siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires Don 
Carlos Tejedor, tuvo lugar una revolución en esta ciudad contra el gobierno nacional.

El ejecutivo nacional y el congreso abandonaron el recinto de la ciudad y se establecieron 
en Belgrano.

El ejército nacional puso sitio á Buenos Aires y después de dos combates sangrientos, quedó 
terminada la lucha con el triunfo de la autoridad nacional.

Cuando en 1862 fué electo el general Mitre presidente, se estableció que durante un plazo 
determinado, Buenos Aires, capital de la provincia de su nombre, sería residencia de los poderes 
nacionales. Cuando sobrevino la revolución de 1880, la República carecía de capital y los pode
res nacionales tenían su asiento en una ciudad capital de provincia.

Con este motivo el presidente Avellaneda obtuvo del Congreso una ley por la cual se decla
raba á Buenos Aires (como se había establecido en la Constitución de 1S53, y lo había rechazado 
la provincia de Buenos Aires) capital de la nación argentina. Con esta ley se coronó la obra 
de la organización nacional.

Durante la administración del doctor Avellaneda se llevó á cabo la conquista del desierto, 
intentada por Rosas en 1833. Comenzó la obra su ministro de la guerra don Adolfo Alsina; pero 
el plan de éste se limitaba á ocupar la Pampa por fajas' ó zonas de territorio á medida que estos
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se fuesen poblando. El general Julio A, Roca, que le sucedió en el ministerio, adoptó un plan 
diverso, el cual consistió en desalojar á los salvajes de los lugares que habitaban, llevando la 
línea de fronteras á los Andes y al Río Negro. La realización de este plan nos ha dado millares 
de leguas de territorio que antes servían á los bárbaros de guarida y para hacer incursiones de
vastadoras en nuestras estancias y pueblos de la frontera.

Al doctor Avellaneda (1880) sucedió el general Julio A. Roca. Su administración fue pacifica 
y progresista. En 1886 lo reemplazó el doctor Miguel Juárez Celman, quien hizo renuncia del 
poder el 6 de Agosto de 1890, terminando su periodo constitucional el Vice-presidente doctor 
Carlos Pelligrini. Él 12 de Octubre de 1892 le sucedió el doctor Luis Saenz Peña. Por renun
cia del Dr. Saenz Peña (1895), sucedióle en la jefatura del P. E. el Vice-presidente, doctor José 
E. Uriburu.

§ VI

Conclusiones gen era le s .

La República Argentina ha quedado constituida definitivamente después de la capitalización 
de Buenos Aires, y resuelto así el segundo fin de la Revolución de Mayo.

Esto se ha conseguido con grandes sacrificios; pero los pueblos, como los individuos, no lo
gran fácilmente aquello que apetecen. Luchan y trabajan, porque la lucha y el trabajo son ley de 
la existencia.

La solución del segundo fin de la revolución ha costado mucha sangre. Comenzada la lucha 
casi al mismo tiempo que la guerra de la Independencia, se produjo:

Io La guerra civil en el litoral, que terminó con la batalla de Cepeda:
2° La creación de las provincias, por la libre y espontánea voluntad de los habitantes de las 

principales ciudades y sus respectivos territorios; y aislamiento de estas mismas provincias desde 
1820 hasta fines de 1824;

3° La lucha en el Congreso General Constituyente entre los unitarios y los federales;
4o La revolución militar (1828) y la guerra á muerte como consecuencia de ella;
ó" El advenimiento de Rosas, y su tiranía esterilizadora;
6o La constitución (1853) creada por las trece provincias que formaron la Confederación 

Argentina;
V La guerra civil entre la Confederación y la provincia de Buenos Aires;
8o La unión de las 14 provincias sobre la base de la constitución de 1853, con la reforma 

fundamental de la anulación del artículo que creaba á Buenos Aires capital de la nueva nación;
9o La transmisión constitucional del mando, y las últimas manifestaciones de la guerra civ il;
10° Como consecuencia final de esta lucha, la capitalización de Buenos Aires, es decir, el 

complemento de la obra del Congreso de 1853, y la solución definitiva del segundo fin de la re
volución de Mayo.

Administración—Asegurados los dos fines de aquélla, no resta á los Argentinos sino perpetuar 
la obra de los patriotas de Mayo de 1810; elevar la nueva nación á un alto grado de prosperidad 
con la buena administración de las rentas, y el fiel cumplimiento de los preceptos de la constitu
ción nacional.

Población—En 1810 la población de las tres intendencias en que estaba dividido el actual terri
torio de la República ascendía á 600,000 habitantes, de los cuales 60,000 pertenecían á la Banda 
Oriental. En 1869, según el censo levantado ese año, alcanzaba á 2,000,000, y hoy alcanza á
4,000,000 de habitantes.

La inmigración, que en los años anteriores á la caída de Rosas fué nula, y que empezó á 
acentuarse desde 1856 con la fundación de colonias, alcanzó la cifra máxima de 260,909 en 1889.
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Lns bienes de la independencia, no obstan te  las penurias  experim entadas  en quince años  de 
lu d ia  a rm ad a  y á pesar de: la desm em bración  del Alto Perú ,  pueden  g ra d u a rse  po r  el es tado  del 
comiTciu y de la ren ta  en año de prosperidad  ó m ejor dicho, de renacim iento  nacional. Los
dalos (pie consignam os distan m ucho de ser completos y  abundan tes ;  pero expresan  con e locuen
cia la exactitud de lo que aseveramos.

Según  un estado publicado oficialmente en In g la te rra ,  los efectos exportados con destino al 
Rio de la P la ta  ascendieron en 182-1 á 808.287 libras esterlinas y  los frutos del país im portados 
en el mismo destino en 888.888 libras esterlinas. C om parando  esta última cifra con el m onto  total 
de la im portación de Ing la te rra  de p roductos  p roceden tes  de  Méjico, Colombia, P e rú  y  Chile, la 
importación del Rio de ¡a P la ta  excedía á los de esos cua tro  estados en 9(3.200 lib ras  esterlinas.

Kntretauto el gob ierno  de la provincia de B uenos Aires hab ía  recib ido  en sus arcas, en  el 
propio año de 182-1, las s igu ien tes  cantidades:

I" Por derechos y contribuciones, principalmente por derechos de aduana..
2'' Por venta de propiedades....................................... ............................................
8“ Por alquileres, réditos y utilidades.,, ............................................................

T o ta l...............................  ...................................

2.350.215 $  6 7s rls.
’ 78/528 » 2 7-i *
159,004 - 1 7-i »

2.588.792 $  2 7* rls.

C o m p aran d o  esta  sum a con la re n ta  general  del v irre ina to  perc ib ida  en 1803, la de B uenos  
Aires, solamente, rep resen taba  casi las dos te rce ras  partes  de aquélla, que  a scend ía  á 3,908.535 
pesos. Ks verdad que en 1808 la ren ta  púb lica  de jaba  un so b ran te  de más de  800,000 pesos, y 
que en 1821 la provincia de Buenos Aires h ab ía  contra ído y a  en L o n d re s  un  em prés ti to  de 
l .m o.ouo de peses, léu 1827, al disolverse el C ongreso  G enera l  C onsti tuyen te ,  la d eu d a  pública 

nacional se ca lcu laba  en una  cantidad igual al m onto total de las ren ta s  de todas  las provincias.
Imi 1881.i la im portación del ex ter io r  llegó ¡i 1(5-1,509,88-1 pesos. P e ro  bajo  el imperio de la 

intensa crisis que nos lia aquejado, en 1891 decreció  h as ta  07.207,780 pesos: en 1896 había  a s 
cendido progresivamente, á 112.108.591, pesos, es decir, cinco millones de pesos m enos que  en 
1887, que fue de 117.852,125 pesos. Rn cambio, com parada  la expor tac ión  de 1887 con la  de 
1890 se ob tiene esto resu ltado  satisfactorio; en 1887 a lcanzaba  á 84,421,820 pesos, y  en 1890 su
bió á 110,802,010 pesos.

Los capítulos especiales de esta  obra  forman el com plem ento  na tu ra l  de es ta  re señ a  y  ex p re 
san  el estado ac tua l del país: es en ellos donde el lector debe  b u s c a r  la exp licación  de los datos 
que reasum im os de paso y de m anera  sintética.



CAPÍTULO II.

SECCIÓN SEGUNDA

IN M IG R A C IO N  — COLON I A.S

Datos del Departamento General de Inmigración

po r  su  Dir ec t or

J U A N  A.  A L S I N A
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CAPÍTULO IX— CUADRO I  a. C H A P 1 T M E  I I — T A B L E  A T I  1  a .

INMIGRACIÓN
l m m i g r a t i o n

Inmigrantes de ultramar entrados al país de 1857 á 1897; por años, sexos y nacionalidades
I m m i g r a n t s }  d ' o u t r e - m c r  e n t r é s  a u  p a y s  d e  1 S Ò 7  à  . 1 8 0 7 :  p a r  a n n é e s , s e x e s  e t  n a t i o n a l i t é s

I T A L I A N O S —  I T A L I E J S S E S P A Ñ O L E S  — E S P A G . \ 0 L 8

A Ñ O VARONES—Hommbs MUJERES—Femmes VARONES—Hommes | MUJERES—F e m m e s

AXNKE
riOMBRES NIÑOS MUJERES n i ñ a s

TOTAL HOMBRES
l

NIÑOS MUJERES NIÑAS TOTAL

H o m m e s G a r g o n s F e m m e s F i l i e s l í o m m e s G a r g o n s F e m m e s F i l i e s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1857 2,172 93 684 72 3,021 774 17 49 14 854
1858 2,102 107 678 89 2,976 686 21 68 784
1859 2,361 67 542 39 3,009 720 18 59 5 802

1860 2,495 84 719 51 3,349 841 16 63 10 930
1861 3,679 138 892 98 4,807 «51 18 ! 104 18 786
1862 3,821 161 846 74 4,902 754 20 ¡ 143 17 934
1863 6,011 182 1,529 114 7,836 815 32 221 24 1,092
1864 6,224 178 1,894 120 8,422 1 228 47 304 29 1,608

1865 6,073 117 1,416 01 7,697 1,271 41 632 37 1,981
1866 6,770 171 2,129 142 9,212 1,486 52 510 2« 2,074
1S67 5,435 98 1,604 84 7,221 2,244 6!) 831 42 i 3,18«
1868 14,522 307 3,879 22!) 18,937 2,671 8« ¡ 1,019 58 3,834
ISO» 16,800 285 4,161 173 21,419 2,463 94 1,123 «4 3,744

1870 14,483 2,139 4,847 1,632 23,101 2,558 128 603 99 3,388
1871 5,908 619 1,257 38« 8,170 1,81« 180 j 470 88 2,554
1872 10,785 1,222 2,038 724 14,769 3,22« 26« ! 79(1 127 4,411
1873 13,688 3,777 6,515 2,898 26,878 4,743 1,224 2,2(53 955 9,185
1874 13,801 3,045 4,734 2,324 23,904 4,605 1,143 1,718 80« 8,272

1875 5,059 1,223 1,956 892 9,130 2,381 528 783 344 4,03«
1876 3,973 887 1,421 669 6,950 2.278 375 558 252 3,463
1877 4,508 906 1,527 615 7,556 1,724 273 582 121 2,709
1878 7,893 1,745 2,632 1,244 13,514 2,134 336 754 147 3,371
187» 13,122 2,850 4,842 1,954 22,774 2,103 446 735 138 3,422

1880 10,446 2,274 4,035 1,661 18,416 1,815 3J5 806 17« 3,112
1881 11,471 2,662 4,512 1,801 20,506 2,042 453 769 180 3,444
1882 18,137 2,486 7,012 1,952 29,587 2,823 172 391 134 3,52(1
1883 22,141 2,225 11,055 1,622 37,043 4,348 136 419 120 5,023
1884 20,348 2,040 7,907 1,688 31,983 6,143 157 368 164 i 6,832

1885 40,546 4,102 15,450 3,403 03,501 3,772 13U 287 119 4,314
1886 22,132 4,293 13,599 3,304 43,328 9,546 94 183 72 | 9,895
1887 42,436 2,810 19,499 2,394 «7,139 12,723 988 1,230 677 1 15,618
1888 45,632 6,630 18,101 4,666 75,029 19,118 1,439 3.84S 1,080 25,485
188» 50,322 8,152 22,995 7,178 88,647 41,814 7,809 14,412 7.11« 71,151

.1890 22,466 2,979 11,019 2,658 39,122 8,125 1,227 2,98» 1,219 13,560
1891 8,380 1,368 • 4,539 1,224 i 15,511 2,380 460 982 459 i 4,290
1892 15,344 2,816 7,387 2,303 27,850 3,244 661 1,173 572 5,650
1893 21,345 3,820 9,702 3,110 37,977 3,943 734 ,895 52« i 7,100
1894 20,867 3,628 9,98« 3,218 37,699 4,983 955 1,815 369 8,122

1895 23,623 4,088 i 10,043 3,449 ¡ 41,203 7,2Jü 989 2,365 71* !j 11,28«
1890 50,329 3,860 ' 17,53« 3,479 75,204 12,537 1,180 3,29« 1,032 i! 18,051
1897 28,624 2,367 ¡ 11,365 2,322 ¡ 44,678

i
11,470 1,096 3,554 1,59« P 18,31«

T o ta l ........... 646,274 83,007
t
i 2f¡8,484 66,212

!¡1 1,053,977 202,228 25,039 55,164 19,756 302,182

P ropo rc ió n  ®/0 . . . 61.32 7.87
i
, 24.53
il

6.28
!|ii 100
i!.

66.92 8.29 ! 18.25 j 6.54
i,

ion
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CAPÍTULO i r  —CUADRO I b. C H A F 1 T R E  I I — T A B L E A U  1  h ,

INMIGRACION
f u m i f / r a t i o u

Inmigrantes de ultramar entrados al país de 1857 à 1897; por años, sexos y nacionalidades
J m m i ' / n i u t s  d 'n n t r e - m e r  e n t r é s  a u  p a y s  d e  1 8 5 7  à  1 8 5 7 )  p a r  a n n é e s , s e x e s  e t  m t i o m l i t é s

1
i
|

I-RANCKSKS -  J ' H A X f ' A I ü INGLESES — A C O L A I S

— : zsr.rr —*r: •=rz. ——  — -------------——
A N O VAltONES—ífnjiMWi \ MUJERES —Fums k m VARONES—Hoxtxi e s MUJERES—F e m m e s

AVNKK
IIOMIIRKS NIÑOS ; M U J E R E S n i ñ a s

TOTAL JIOMHRES NIÑOS M U J E R E S N I Ñ A S
TOTAL

| I lu m in e s G a r g o n s J  F c m m e s F i l ie s H o m m e s G a r g o n s F e m m e s F i l i e s

\ 8 \ A r> 6 7 8 9 10 11

1H.-J7 \ '¿ a !) , 8H Íj 270 71 !) 14 4 98

1HÓH 181 7 22 3 193 94 6 10 2 112

iHon j  ¡210 fi i 11 4 251 133 3 13 — 149

IHÍiO I 20!) 21 52 13 885 105 11 36 7 159

1HGI 7« 111 41 12 148 72 9 42 4 127

lHfi-2 I ««•> 13 56 8 203 S)4 6 38 3 141

IHÍiíJ 272 2(1 85 11 397 1U4 10 44 6 164

1 Híl-I jma •21 02 10 426 149 i 2 51 7 219

iHiir» 302 80 105 16 513 105 29 67 12 213

ih ü <; •121 28 18H 19 60!) 311 1G 81 10 418

1HU7 734 26 214 17 991 385 19 109 13 526

IHISH Hr.ii 82 317 21 1,223 584 22 121 17 744

1 MUI) |!)(M 41 854 36 1,465 630 39' 195 28 892

IH70 i.r.r.4 I5H 580 104 2,306 306 30 94 23 453

1HV 1 i . i i i i i 144 424 80 1,088 467 72 134 21 694

!H7‘J ;í,2iio 285 062 155 4,002 674 60 204 30 968

IM70 8.HI7 1,'IIH i 1,808 78H 7,431 907 209 348 148 1,612

l S7I 8,2'H 7111 1,161 510 5,654 681 102 179 71 1,036

1875 I,49H ÍIH1 541 273 2,633 751 161 260 11Ü 1,288

1870 1,101) 2K8 301 186 2,064 562 80 142 5(1 834

J877 i,2(ir. 15(1 512 129 1,996 493 51 217 47 808

IH78 1,282 13!) 584 120 2,025 460 62 201 66 789

1879 1,81 a 112 578 113 2,149 457 49 216 61 783

1880 1,323 162 566 124 2,175 385 28 133 42 588

1881 2.317 278 825 192 3,612 660 114 257 118 1,149

1882 2,405 304 456 217 3,382 637 56 91 42 826

1883 3,371 107 536 182 4,286 731 46 82 32 891

1884 3,055 327 518 231 4,731 804 64 103 50 1,021

1885 3,631 284 619 218 4,752 892 62 119 31 1,104

1886 3,748 203 517 194 4,662 1,425 64 151 42 1,682

1887 3,142 1.0H0 2,211 597 7,036 893 21 101 23 1,038

1888 7,734 2,433 4,918 1,975 17,105 1,268 26 118 14 1,426

1889 15,113 3,081 4,587 3,792 27,173 3,239 1.873 601 254 5,907

1890 0,758 2,401 3,143 1,802 17,104 622 304 120 62 1,108

1891 1,558 402 556 399 2,915 141 68 29 34 272

1892 1,170 313 365 277 2,115 119 59 23 23 224

1893 - 1,075 148 352 137 2,612 188 19 53 13 273

1894 1,635 112 281 76 2,107 217 49 84 35 385

1895 1,730 130 402 118 2,4-18 195 38 74 22 329

1896 2.821 asi 529 240 3,486 276 86 39 28 429

1897 1,289 722 49(1 334 2,835 302 111 89 6 0 562

T o m i .  . .
.

»2,MIO J 7,320 30,879 13,750 • 154 554 21,592 4,155 5,083 1,071 32.501

Pri>i>oi'<‘i<'»i n \y . . 11 21 10.03 8.96 (| 100* 
>i

66.44 12.78 15.6-4 5.14 100
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CAPÍTULO n — CUADRO I  c. C H A P 1 T R E  1 I — T A B L E A V  1  t\

INMIGRACIÓN
I m m i g r a t i o n

Inmigrantes de ultramar entrados al país de 1857 à 1897; por años, sexos y nacionalidades
I m m i g r a n t s  d ’o u t r e - m e r  e n t r é s  a u  p a y s  d e  1 8 5 7  à  1 8 Í I 6 ;  p a r  a n n é e s ,  s e x e s  e t  n a t i o m l i t é s

|l AUSTRIACO S -  ,i V T 1 U C H 1 E . v s A LE M A N E S  -  A L L E M . \ S D 8

A Ñ O VARONES—Hommes MUJERES—Fjíuues VARONES- Hommes MUJERES - Femmks

a n k é e
HOMBRES N I Ñ O S MÜJElUtS niñas

TOTAL
HOMBRES N I Ñ O S MIMliUHS N I Ñ A S

TOTAL

H o m m e s G a r g o n s F e m m e s F i l i e s H o m m e s G a r g o n s F e m m e s F i l i e s

í
2 3 4 ñ 1 6 7 8

! ° 10
i
: n

1857 76 2 4 _ 82 61 3
i  9

1 i  74
1858 72 1 2 — 75 52 1

6
2 61

1859 65 2 1 1 69 36 1 4 l 43

1860 j 66 2 3 - 71 44 1 10 3 62
1861 j 49 1 1 4 54 43 3 9 2

i 57
1862 68 — 5' — 73 48 8 11 fi 72
1863 79. 3 3 2 87 42 7 28 6 83
1864 53 2 11 1 87 52 10 31 4 97

1865 64 6 17 2 89 56 12 44 5 117
1866 70 5 16 3 94 70 13 32 7 122
1867 57 3 10 1 71 107 16 53 » 185
1868 67 4 18 2 92 112 ll) 72 12 215
1869 94 6 17 4 121 119 11 64 8 202

1870 63 4 _ 67 02 9 41 3 148
1871 39 4 6 I 50 99 14 32 10 155
1872 45 — 16 1 62 177 15 65 12 269
1873 134 6 41 6 187 423 113 168 80 703
1874 103 5 44 4 156 272 32 61 21 3«2

1875 53 4 34 2 93 244 31 02 17 354
1876 78 15 36 7 136 165 20 42 4 231
1877 31 6 16 4 57 220 15 56 12 3U3
1878 286 205 221 189 601 194 46 98 40 387
1879 564 373 463 360 1,760 300 42 114 34 400

1880 314 179 254 132 879 270 31 116 28 445
1881 250 72 113 55 490 364 44 136 47 501
1882 531 26 ! 97 18 j 672 743 102 186 97 1,128
1883 952 17 78 9 1,050 810 194 202 182 1,088
1884 1,210 22 84 13 1,329 828 113 216 104 ' 1,281

1885 1,861 47 63 U 1,982 901 134 304 117 ! 1,546
1886 953 9 48 5 1,015 823 68 193 47 ¡ 1,131
1887 2,037 52 375 34 2,498 J,141 38 128 26 ! 1,338
1888 1,733 68 483 49 2,333 1,227 86 148 75 1,536
1889 2,442 604 827 352 4,225 1,183 842 361 218 2 590

1890 1,127 256 410 125 1,918 634 44» 140 48 ! 1,271
1891 154 30 57 22 263 381 275 94 82 ¡ 832
1892 306 78 109 59 552 369 2»3 80 133 ! 735
1893 366 63 ! 205 51 685 401 84 191 72 748
1894 241 40 1 137 22 440 583 103 218 07 ! 971

1895 : 306. 46 158 39 549 585 115 283 81 1,1167
1890 i 648 88 171 50 963 568 204 94 86 ' 1,032
1897 1,022 316 331 99 1,768 583 193 132 7» 1

[
087

Tota l.........! 18,729 2,668 : 4,993 1.741 1 28,131 15,532 3,785 4,3-10 1,006 i 25,563

Proporción % ............. ; 66.58
|

9.48 | 17.75 »6.10 100 60.76 14.80 ;¡ 10.98
it

7.40 i
i

100

a
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CAPÍTULO II CUADRO I ti ■ CHA PITEE I I — TABLEAV I  d.
[XMKiKAÍ'IÓX

Inmigration
Inmigrantes de ultramar entrados al país de 1857 á 1897; por años, sexos y nacionalidades

Jmm/ijrants d' outre-mer mires aa pays de 1S-j /' á 18i)7¡ par années, sexes et nationalités

SI'IZOS — S V 1 8 8 Ü 8 BELUAS —  B E L 0 E 8

A Ñ O
VAUONI .S — iluMMK.S MUJKUES— KtsiiiivS VAltONES—Hoaimks MUJEKES—Ejímiiks

a \\ i; i-:
. llOMliliK* N1 ÑOS MIIJKhllS niñas

1 TOTAL J10MUUÜS N’ iÑOS MUJEaiis | .NIÑAS TOTAL

1 l lu u tiñ a s F c ttu n c s F i l ia s I lu m in a s G a in jo H s F e m in e s | F i l i e s
i

i 2 3 4 Tj 0 7 8 j o 10
1

i 11

IH57 U’¿ lo 4 (58 14 __
i 2 1 17

1 S;’>H r,K 3 13 74 18 1 i 1 21
iHán «8 4 U 1 77 29 1 - - 30

iKljll r»-j r, 7 2 (>7 20 _ i i , ! 27
I.Klil 77 *> r> i 85 41 — ! 3 _ 44
i s n j 7rt 3 ii _ 02 37 _

! 2
_ 39

ISImJ Hl li io 3 Ull) 45 2 4 _. 51
i sn-i im <1 21 4 124 52 4 3 2 61

iNlíf» ! ÍJH 8 20 3 138 44 5 0 1 50
1 sot; in:i r» r.4 2 164 53 3 o 4 68
ls<¡7 lio ii ' «2 4 187 38 2 3 1 44
INCK lili 13 74 7 210 68 7 í» 2 80
lKli’,1 270 14 87 i) 386 30 2 2 - 43

IK7II ;iin Í.3 . 70 311 400 1« 0 2 27
IS7I •.'MI :.j 83 41 435 14 (i i 1 22
IS7-J ;:ih Mil 131 U'l j 1123 35 2 i i _ ¡ 38
IS7:: «72 ;¡21 3KII 232 I 1,028 02 8 28 17 ¡ 145
IS7 1 •Jim i:w I4r. HUI I 070 34 O 12 1 48

IK7f. IIKi 7u 82 81 I 370 30 2 5 1 38
1S70 íimi MI 78 3(1 1 873 54 9 11 _ 74
IN77 mi »:« , 7» 41 340 ¿0 3 18 14 83
IS7N ;ui 73 ' 03 Mi 533 54 9 5 7 75
.1S7!» 415

.
J04 !■ 130 r.o 717 51 5 13 9 78

1SS' 1 34» 00 Ij 112 Mi 581 37 5 12 3 57
ISSI 1 304 7» 110 73 035 89 15 I 23 13 140
1 lililí 78 142 (13 943 142 3 30 2 183
.1 SSIi i,nr» 53 84 41 1,293 343 7 28 5 383
.188,1 i.i i.-i 43 130 r.o 1,359 157 3 U 1 175

1885 mu 30 «7 28 1,091 900 17 48 8 S73
188l> I,viü3 r.i 114 38 1,284 437 7 32 3 479
.1887 1,234 27 141 18 1,420 821 6 9 3 839
.1888 1 ,'JHO 30 124 27 1,479 2,850 78 204 63 3,201
188ÏI i,ir>2 lio 1Ü8 102 1,571 4,150 1,677 1,540 1,299 8,666

I8!X) 7211 81 8f> Ii7 059 395 128 147 92 1 762
[S il] 2«5 27 , 17 «  ¡1 352 123 30 | 47 35 : 241
18! O •Jliü fi3 18 ar, 304 71 24 j 27 24 '1 146
I8 !i;j ! 21)1) 38 10(5 47 II 54« 15» 14 49 11 :¡ 233
1 so-l 292 21 184 10 '1 516 162 18 1 52 io i! 248

I8üf> 207 10 132 17 ¡i 405 123 17 || 6U ! 11 !| 211
I85UJ fi.s(l 42 27 21 !' «79 180 3!) 51 j 39 ;i 318
1897 237 40 28 28 ■

!
300 125 •'0 1 - j  j 31 1 

1 2 2 1
207

Tolul....... '0,704 2,im “ 3,f»S7 1,522 ' 23,014 12,213
1

2,205 ¡I 2,548 1,711 9
ll

0.10 ;

18,677

l ’ii·l orciAu "  ... 71». 10 8.34 15 0.30 100 ^ 05.39 11.81 : 13.04 100
1. 1 II li II





E r r a t a s :  P á g i n a  4>4?.

Unua última, columna 8 -  dice 1,858,118 — léase 2,858,118
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CAPITULO I I  — CUADRO I  e C H A P 1 T R E  1 I — T A B L E A U 1  e .

INMIGRACION
I n m i g r a t i o n

Inmigrantes de ultramar entrados al país de 1857 à 1897; por años, sexos y nacionalidades
I m m i g r a n t s  d ’ o u t r e - m e r  e n t r é s  a u  p a y s  d e  1 S 5 7  á  1 8 9 7 ;  p a r  a n n é e s ,  s e x e s  e t  n a t í o u n f i t é s

Ï

A Ñ O

ANNÉIS

OTRAS NA 

VARONES

CIONALI0ADES — a u t / í K S  N a t i o .x a l i t É S
ENTRADA l>OK' 

VIA DE I 
MONTEVIDEO 1 

SIN
C1. AS ll-'IC ACIÓN

E n h i l e s  1 
p r o v e n a n t  d e  

M o n l e c i d e o  
s a n s

c l a s i l i c a l i o n

TOTAL ¡

1‘ASA.I UROS 
DE

IMUMERA
CI.ASli TOTAL—HuMME9 [ MUJERES —Eemmes

TOTALHOMBRES

I l u m i n e s

NIÑOS

G a r g o n s

MUJERES

F e n t r n e s

NIÑAS

F i l i e s

V u i / a y e n r s  
d e  p r e m i r r e  

a l t t s se

1 2 3 4 5 6 7 8 ' 9 U)

1857 327 23 93 18 461 4,951

|

1858 259 19 71 13 362 — 4,658
1859 228 11 57 9 305 - 4,735

1860 413 34 132 27 606 ___ 5,656
1861 156 7 24 6 193 _ 6,301 ¡
1862 219 3 33 5 260 _ 6,716
1863 455 29 88 17 589 _ 10,408 i

1864 450 32 147 29 658 - 11,682

1865 646 42 244 31 963 _ 11,767
1866 675 38 199 23 935 ___ 13,696 i
1867 650 27 118 19 814 3,821 17,046 '
1868 448 19 97 14 578 3,315 29,234
1869 515 26 134 11 686 8,976 87,934

 ̂ 127,296 • 831,230

1870 669 23 109 18 819 9,069 89,067 ( j
1871 412 19 112 15 558 6,307 20,933 1
1872 358 16 83 9 466 10,829 37,037 .1
1873 390 22 95 16 523 27,950 76,832
1874 403 17 101 12 533 27,603 68,277 i

1875 426 19 118 21 584 23,543 42,066 !
1876 296 22 93 7 407 16,433 30,065 i
1877 659 23 131 19 832 21,650 36,325
1878 117 541 68 2,029 19,334 42,958 ¡
1879 423 10 96 15 544 22,438 55,158 !; .1

!¡

1880 302 6 74 8 390 15,008 41,651 ¡

1881 70G 22 107 29 864 16,053 47,484 1
1882 615 29 131 25 800 10,462 51,503 8.34U 59,843

1883 607 81 368 53 1,109 10,771 63,243 9,967 73,210

1884 518 79 287 48 932 28,182 1 77,805 25,384 103,189

1885 792 91 405 64 1,352 28,104 108,722

Oo 130,222

1886 1,406 126 538 109 2,179 27,461 i 93,116 19,293 112,409

1887 • 1,284 114 497 82 1,977 21,944 120.842 16,585 137,427
1888 1,838 152 583 104 2,677 25,301 155.632 21,635 177,267
1889 4,104 1,969 1,818 854 8,745 42,105 260,909 28,105 ! 289,014

1890 920 429 448 214 2,011 32,779
1
j 110.594 27,813 i 138,407

1891 1.469 7Ü2 905 514 3.59U 23,831 52,097 21,500 73,597
1892 757 552 612 366 2,287 33,321 73,294 20,556 93,550
1893 1,218 172 351 152 1,898 32,353 84,420 25,806 i 110,226
1894 2,98(J 310 686 256 4,232 25,051 80,671 26,433 | 107,104

1895 2,519 306 589 252 3,666 19,762 : 80,988 19,648 100,636
1896 1,185 485 548 293 2,511 32,532 135,205 29,013 164,218
1897 1,783 579 i 616 257 3,235 82,165 105,148 25,483 130,626

T otal. . . . 35,778
i

6,791 12,48-4 . 4,102 59,155 659,404 1.358,118 474,057 2,832,175



SEGUNDO CENSO NACION Al. —- MAYO 10 DE 1895l'iíH

(JAIMTULO II —CUADRO I I  C H A P L T R ü  1 1 - -  T A B L E A U  I I

IXMI(iRA(ÏÓ\
h n m i f j r a t i r . n  

1 8 7 7 — 1 8 9 7
Inmigrantes desembarcados por el Departamento General, alojados en el Hotel de la Capital, colocados

é internados
l m m i f j r a n t s  d e b a r q a é x  e t  l o j é s  p a r  l e  J J é p a r t e m e u t  i V J m m i g r a t i o n

A N O S
.C l/K V .V

DKSKMHAIICADOS
b vb d i'- iitiSs

1 ALOJADOS
j L o i jé s

1j COLOCADOS ¿ INTERNADOS 
1 I n l a n i t f si

1 2 1
i i)
i

i

1877 6,284 3,847 4,093

1H7H 15,826 8,880 9,366

1879 20,734 13,029 10,302

IHSn 17,117 10,942 8,836

.1881 17,058 11,380 9,045

1882 23,882 16,010 12,824

IHH3 32,689 ! 20,952 13,665

J HS I 23,85 L 19,705 10,914

1885 47,726 34,487 19,612

.1881! 43,722 26,695 26,478

1887 72,301 42,192 29,253

1888 108,087 62,289 61,129

1889 185,923 135,666 102,299

1890 52,858 43,265 50,572

1891 13,890 16,842 27,992

1892 17,822 18,693 19,032

1893 20,171 20,594 18,203

1894 17,706
1 22,070 22,092

1895
1

20,332 24,827 21,012

1896 38,471 43,994 34,823
1897 20,935 27,593 24,663
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CAPÍTULO I I — CUADRO XII C H A P I T R E  1 1 —  T A B L E A U  1 1 1

INMIGRACIÓN
I m m i g r a t i o n

Sumas invertidas en fomento de la inmigración.— 1857 à 1897.

Todas las prescripciones de las leyes y decretos, sobre inmigración, se han puesto en obra 
para realizar los propósitos tradicionales y constitucionales del país. Los medios de ejecución y 
los resultados, se ven, en los últimos tiempos, en las sumas de dinero empleadas y en el número 
de individuos venidos al país, que demuestran estas páginas.

El conocimiento de ambas series de cifras, elocuentes por si mismas, contribuirá á demostrar 
la importancia de la labor y la perseverancia con que se ha procurado facilitar la venida de 
europeos.

Es difícil decir qué sumas se aplicaron á la inmigración, por el Gobierno de Buenos Aires y 
el Presidente Rivadavia, para traer los primeros inmigrantes, hombres de letras, profesores, maes
tros de artes é industrias y familias destinadas á ocuparse en la ganadería y en la agricultura, 
gastando para ello una parte del empréstito de .1824. y saber cuanto gastaron después con el 
mismo objeto el Gobierno de Buenos Aires y el de la Confederación en los diversos esfuerzos 
que hicieron para conseguir inmigración.

Tampoco hay datos de completa exactitud de las sumas recaudadas y gastadas por la Aso
ciación Protectora, en el Estado de Buenos Aires, por la Comisión Central y por la Protectora en 
el Rosario.

Los datos exactos son los que demuestra el cuadro siguiente:

Sumas aplicadas p o r  el T esoro  Nacional para  beneficio de la inm igración :

1869 Subvención »1 1: s Comisiones 1886 Presupuesto........................................................... S 282,1811
Popularos. . . .................. *’ 23,000 1887 »  ........................................................... » 299,400

1870 Presupuesto. ................................. » 72,000 1888 »  ........................................................... » 536,126
1871 „  . . . . . è . . . .  * 200,000
1872 „ 84,197 1889 »  ................................  . , , » i,067,704
1873 161,724 » Pasajes subsidiarios................. » 5,5(17,704

Construcción ilc JTotulos......... » 750,01)0
1874 > 230,244 .. Comisión Ctral. do Inmigración. . 26,798
1875 ................... 318,364 » Id dol Com. Cr .  do inmigración . . M oro 30,000
1876 269,190
1877 . . . . .  . . .  » 279,228 " Oiioinas de Información.. . . . . . . » 300,UU0
1878 186,696 •Subvención Transan Española .  . » 60,000

18911 Presupuesto........................... S ni/n 728,317
1879 .. 187,716 189t »  481,437
1880 1892
1881 », . . . 189,636
1882 >. 256,444 1893 » 235,357
1883 256,124 1894 .................... 300,2G0

1895 324,323
1884 ........................  §. m / n 255,996 1896 .« ....................................................... 405,960.18
1885 » . . .  • » 269,U88 1897 » ............................................................ :> 398,198.27

Desde que funciona con regularidad la estadística de la gente que viene por vías lluviales 
se ha podido contar 2,832,175 personas de ultramar. Las que entran al país por las fronteras 
terrestres, no es posible tomarlas en cuenta, aunque aumentan la cifra presentada. La suma de 
capacidades, talentos, ciencias, conocimientos artísticos, industriales, agrarios y necesarios para 
toda clase de obras humanas y los capitales que ha traido consigo y aplicado esa inmigra
ción, explican cómo lia podido realizarse la transformación del país, y la ampliación de la rique
za genera! que ha revelado el segundo censo nacional.

8 'TOMO I.
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CUMTULO ri -  (JCADItO IV . C IIAP1TRE I I - T A B L E A D  I V
íXMKiliAÍ I( íN

Immiyration
Inmigración y emigración durante los últimos 41 años, de 1857 à 1897

hnmif/ratioH el élnigration de 18u7 á JS97

A Ñ O S

A N N K K S

E N T R A D A  —  K . X T U l

l.·I .T K A  M .\ll
VIA  |>E M Ó N T E V 1 DEO

l l i í t i 'a - m i ' r  1
IO T A  í .

¡

SA L ID A

S o r l i e

e x c e s o  d e  e n t r a d a

S t t r p l u s  ( V e n i r t e

2 3 4 f> 6

1 S 5 7 4,(?r.i 4 ,9 5 1 4 ,9 5 1

1 K 5 H 4 , m — 4 ,6 5 8 4 ,6 5 8

i s r > ‘ i 4 ,7 3 5 4 ,7 3 5
'

4 ,7 3 5

í h ( ; o 5 ,6 5 6 _ 5 ,6 5 6 — 5 ,6 5 6

I S U I 6 ,3 0 1 - 6 ,3 0 1 — 6 ,3 0 1

IK U :> 0 ,7 1 « - 6 ,7 1 6 1 — 6 ,7 1 6

i s i i d IÍJ ,4 0 8 - 1 0 ,4 0 8 - 1 0 ,4 0 8

J K O ..I 1 1 ,5 8 2 - 1 1 ,6 8 2 — 1 1 ,6 8 2

i s f i r » ' 1 1 ,7 6 7 1 1 ,7 6 7 _ 1 1 ,7 6 7

i s u i ; 1 3 ,« » 6 1 3 ,6 9 6 - 1 3 ,6 9 6

I N G 7 ' 1 3 ,2 2 5 3 ,8 2 1 1 7 ,0 4 6 1 1 7 ,0 4 6

I S ( í S 2 5 ,0 1 !) 3 ,3 1 5 2 9 ,2 3 4 — 2 9 ,2 3 4

1 H () i l 2 8 ,6 5 8 8 ,0 7 6 8 7 ,9 3 4 — 3 7 ,9 3 4

I S 7 I I 0 ,0 6 !) 3 9 ,9 6 7 3 9 ,9 6 7

1 * 7 1 14 ,6 2 6 6 ,3 0 7 2 0 ,0 3 8 1 0 ,6 8 6 1 0 ,2 4 7

I S 7 - J 2 6 ,2 0 8 1 0 ,8 2 » 3 7 ,0 3 7 9 ,1 5 3 2 7 ,8 8 4

I S 7 :* > •18,882 2 7 ,0 5 0 7 6 ,3 8 2 1 8 ,2 3 6 5 8 ,0 9 6

I S 7 I 4 0 ,6 7 4 2 7 ,6 0 8 6 8 ,2 7 7 2 1 ,3 4 0 4 6 ,9 3 7

1 S 7  5 1 8 ,5 3 2 2 3 ,5 3 4 4 2 ,0 6 6 2 5 ,5 7 8 1 6 ,4 8 8

l * 7 ( ¡ 1 1 4 ,6 8 2 1 6 ,4 3 8 3 0 ,9 6 5 i 1 3 ,4 8 7 1 7 ,4 7 8

1 * 7 7 i 1 4 ,6 7 5 21,6511 3 6 ,3 2 5 j 1 8 ,3 5 0 1 7 ,9 7 5

. 1 * 7 * 2 3 ,6 2 4 1 9 ,3 3 4 4 2 ,9 5 8 j 1 4 ,8 6 0 2 8 ,0 9 8

J N 7 5 » 3 2 ,7 1 7 2 2 ,4 3 8 5 5 ,1 5 5 2 3 ,6 9 6 3 1 ,4 5 9

1 S S i ) 2 6 ,6 4 8 1 5 ,6 0 8 4 1 ,6 5 1 2 0 ,3 7 7 2 1 ,2 7 4

,1 * 8  1 3 1 ,4 3 1 1 6 ,6 5 3 4 7 ,4 8 4 2 2 ,3 7 4 2 5 ,1 1 0

I S S ' J 4 1 ,0 4 1 1 0 ,4 6 2 5 1 ,8 0 3 8  7 2 0 4 2 ,7 8 3

l * S d 5 2 ,4 7 2 1 0 ,7 7 1 6 3 ,2 4 3 9 ,5 1 0 5 3 ,7 3 3

1 8 8 1 4 0 ,6 2 3 2 8 ,1 8 2 7 7 ,8 0 5 1 4 ,4 4 4 6 3 ,3 6 1

1 S 8 5 8 0 ,6 1 8 2 8 ,1 0 4 1 0 8 ,7 2 2 1 4 ,5 8 5 9 4 ,1 3 7

1 8 8 ( 5 6 5 ,6 5 5 2 7 ,4 6 1 9 3 ,1 1 6 1 3 ,9 0 7 7 9 ,2 0 9

1 8 8 7 0 8 ,8 9 8 2 1 ,9 4 4 1 2 0 ,8 4 2 1 3 ,6 3 0 1 0 7 ,2 1 2

1 8 8 8 h )  1 3 0 ,2 7 1 2 5 ,3 8 1 1 5 5 ,6 3 2 1 6 ,8 4 2 1 3 8 ,7 9 0

1 8 8 0 o )  2 1 8 ,7 4 4 4 2 ,1 6 5 2 6 0 ,9 0 9 1>) 4 0 ,6 4 9 2 2 0 ,2 6 0

1 8 0 0 n )  7 7 ,8 1 5 3 2 ,7 7 9 1 1 0 ,5 9 4 b )  8 0 ,2 1 9 3 0 ,3 7 5

1 8 0 1 2 8 ,2 6 6 2 3 ,8 3 1 5 2 ,0 9 7 b )  8 1 ,9 3 2 —

1 8 0 2 8 9 ,9 7 3 3 3 ,3 2 1 7 3 ,2 9 4  | 4 3 ,8 5 3 2 9 ,4 4 1

i s o a 5 2 ,0 6 7 3 2 ,3 5 3 8 4 ,4 2 0 4 8 ,7 9 4 3 5 ,6 2 6

1 8 0 - 1 5 1 ,7 2 0 2 5 ,0 5 1 8 0 ,6 7 1  1 4 1 ,3 9 9 3 9 ,2 7 2

1 8 0 5 6 1 ,2 2 6 8 0 ,9 8 8 3 6 ,8 2 0 4 4 ,1 6 8

1 8 Í H 5 1 0 2 ,6 7 3 3 2 ,5 3 2 1 3 5 ,2 0 5 4 5 ,9 2 1 8 9 ,2 8 4

1 8 0 7 7 2 ,0 7 8 3 2 ,1 6 5 1 0 5 ,1 4 3 5 7 ,4 5 7 4 7 ,6 8 6

T o t i i l ,  . . . . 1 ,6 0 8 ,6 5 4 6 5 9 ,4 6 4 2 ,3 5 8 ,1 1 8  "  7 6 6 ,8 1 9
ii

-

11)  Con juisage subsidiario-ó) Salida á consecuencia de los pasages subsidiarios— Véase Memoria del Dep. 
Centra l  de l n m  'uj, 1805, pág. I'.’.
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CAPITULO I I  — CUADRO V  ̂ _ C H A P I T P E  1 L  —  T A B L E A U  V

INMIGRACION — Im m ig ra tio u
Profesiones, nacionalidad y religión de las inmigrantes de ultramar, de 1876 á 1897

ESTA CL.AS11'TCACHIX l'ÜK COMENZADA EX l<S7(j

P r o f e s s i o n s ,  n a t i o n a l i t é  e t  r e l i g i ó n  d e s  i m m i g r a n t s  d ' o u t r e - m e r ,  d e  1 S 7 < J  á  1 8 9 ? ‘

P R O F E S I O N  E S
P R O l ' J i S S I O N S

Italianos
I t u ü c n s

l i s í e m e l o s

l i s f i a g n o í s

[ ' r a n e a s e s

¡ • ' r t u n j a i n

I n g l e s e s  

A  n g / n  i s

Suizos
S l l / S S l ' S

A l e m a n e s  

.  U h ' i n a i t i i s

A u s t r í a c o s

. 1 / / -

f r i c h t e n s

D e l g a s

i M g t ' s

V a r i a s

. l u f r e s

rom ,

1 2 3 4 r. 6 7 8 9 1 0 1 1

5 0 4 , 2 6 4

1 3 , 2 9 9

2 3 , 2 7 5

1 U . 2 2 6

3 0 , 9 0 0

1 0 2 , 3 6 9

8 , U 4 0

8 , 6 9 5

5 , 4 1 1

1 9 , 9 2 ' )

6 5 , 0 9 4

1 , 9 2 5

9 , 3 8 3

2 , 7 0 4

7 , 5 9 8

6 , 1 3 5

7 7 0

1 , 1 8 2

8 7 6

1 , 4 9 9

1 1 , 0 3 3

2 5 8

1 , 0 1 4

4 9 1

1 , 7 7 4

1 0 , 2 0 4

2 8 9

1 0 , 4 8 8

1 2 0

9 8 4

2 1 7

1 , 0 7 4

1 6 , 1 6 9

1 , 7 4 7

7 9 2 , 1 8 7

2 0 , 0 7 1

5 4 . 0 1 9

Al b  aiii 1  e s  -  M  a  ons............................. 2 2 3

1 , 0 9 5

1 9 9

1 , 5 2 4

3 8 4

1 , 3 4 1 )

4 , 1 7 0

0 8 , 7 1 3

9 , 0 7 5

2 , 7 1 1

3 , 6 6 4

1 , 0 9 7

3 , 9 4 1

8 1 3

1 , 7 2 7

7 8

1 , 8 6 2

7 9

1 , 4 2 4 9 7 4

1 2 01 0 4

Varias profesiones — Autres professions. 
Sin profesión—tíans prol'ession............

2 2 , 3 6 3

7 5 , 3 9 9

2 0 , 6 9 6

3 8 , 2 4 9

9 , 5 9 8

1 2 , 8 9 2

1 , 5 9 2

4 , 4 1 2

4 , 2 1 7

1 , 0 9 3

4 , 6 0 5

2 , 3 9 2

2 , 3 2 6

3 , 8 8 5

4 , 9 0 4

1 , 3 2 1

1 , 7 1 3

3 , 0 0 7

0 , 5 8 0

l ¡ i 2 , 0 2 8

0 8 , 8 2 0

1 5 0 , 8 8 5

8 4 5 , 2 1 7 1 2 2 , 7 7 0 2 2 , 1 8 8 1 7 , 8 9 3 2 2 , 0 6 2 2 6 , 4 7 1 1 7 , 7 7 2 4 8 , 2 0 2 1 , 3 7 0 , 0 6 2

R e l i g i ó s

8 4 5 , 2 1 7 2 4 7 , 7 2 7 3 , 8 1 9

1 8 , 6 6 9

1 5 , 1 5 0

2 , 7 4 3

9 , 6 6 4

1 2 , 3 9 8

2 0 , 1 7 7

6 , 2 9 4

1 2 , 7 9 6

4 , 9 7 «

2 5 , 5 7 2

2 2 , 6 9 03 , 6 3 1 7 1 , 4 ) 1 1

Total..................' 8 4 5 , 2 1 7 2 4 7 , 7 2 7 1 2 2 , 7 7 0 2 2 , 4 8 8 1 7 , 8 9 3 2 2 , 0 6 2 2 6 , 4 7 1 1 7 , 7 7 2 4 8 , 2 0 2  ¡¡ 1 , 3 7 0 , 6 0 2

CAPITULO I I — CUADRO V I C H A P I T R E  U — T A B L E A U  V i

Inmigrantes protegidos gratuitamente con desembarco, alojamiento, viaje al interior
Y COLOCACIÓN, DKSUIS 18S7 À 1897

I m m i g r a n t s  d e b a r g u é s  e t  l o g é s  g r a t u i t e m e n t  d e  1 8 5 7  á  1 8 9 7

A N O S Desembarcados Alojados Colocados 
c internados A Ñ O S Desembarcados Alojados Colocados 

c iulcrnados
ANXÉES D e b u r q u é s L o g é s I n t e r n e s ANNlíliS D e b a r q i té s L o g é s

I n t e r n é s

2 8 4 1 2 3 4
1857 _ 202 __ 1880 17,117 10,942 8,836
1858 — 224 _ 1881 17,658 11,380 9,945
1859 — 37 — 1882 23,882 16,010 12,824

1883 32,689 20,952 13,6051860 — 143 — 1884 23,851 19,705 10,9141861 — 599 __

1862 _ 437
1863 __ 1885 47,72« 34,487 19,612
1864 __ 440 1886 43.722 26,695 26,478

1887 72,301 42,192 29,253
1865 — 1,679 — 1888 108.087 68,289 61,129
1866 — 1,638 __ 1889 185,923 135,66« 108,299
1867 — 2,832 __

1868 - 5,005 3,111 1890 52,858 59,5721869 — 5,946 2,507 1891 13,890 16,842 27,992
1870 3,896 6,270 2,897 1892 17,822 18,093 19,932
1871 4,868 3,996 1,517 1893 ¿0,171 20,594 18,293
1872 1U.268 8,594 2,318 1494 18,622 22,986 22,092
1873 22,211 11,122 4,990
1874 20,789 8,627 5,840 1895 20,382 24,827 21.U12

1890 38.471 43.994 34.3231875 11,453 5,101 6,805 1897 2'),935 27*593 24,6631876 5,419 3,949 4,706
1877 6,284 3.847 4.093
1878 15,820 8,880 9,36« Total.... 897.805 097.308 570.300
1879 20,734 13,029 10,302
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CAPÍTULO 1J - -  CUADHO VII a. CHAPITRE I I — TABLEAU VIJC a.
COLONIZACIÓN

Colonisation
Colonias agrícolas existentes en 1895 f 1 j — Su posición geográfica, extensión y año de fundación

l'olonics xyricolcs excitantes en JSUó. —Lear position yéoyraphique, extensión et année de fondation

y .

NO.MlUilO 1*1-1 I.A COI.OMA 

S o m  d e  l u  c o l o n i a

DKl’AKTAMKNTo

b v p a r l e m n n l

Ailo
lio

lumia
riún

Amice
do

t'oiulu-
lioil

Extensión
l'U

heouireus

u1 O
•35 u
6 

'A

N'OMURH DE LA COI,UNIA

X o d l  d e  l a  c o l a n t e

DEPARTAMENTO

b é p a r l e m e n l

Alto
de

funda
ción
Anee
de

fonda-
lion

Extensión
en

hectáreas

1 8 4 r> i o 3 4 h
41

A — PlvUVI N’CIA DE SANTA F l‘1 (d) 42
48 Bosei.......................... Castellanos ........... 1892 14,944
44 1891 11,915

Aguirre...................... 45 1887 13,200
189(1 309 46T, AUiiü-iU (nuevo)........... Rosario................ 1801 141 47

(i AlLurÜ ó l,ii Fortuna.. • General López...... . 1892 8,373 48 California................... San Javier............. 1866 9,787
1892 A •

Alilim ........................ issa 13,499 50 Cniulolaria.................. 1870 26,998
Alda........................... íaar, 10,029

til 51 Cumula ile Gómez........ Iriondo.................. 1872 35,267
52 1890 10,799187U 59,039 53 188918Í)U 18,619 54 Bclgrano............... 1889 9,4491» 1893 20,823 1869 21,295II A1 vn l’o Intuida............ San Cnstoluil......... 1888 21,060

i:> isin » ,
itt A lulil'OM'l t.j ................. San Cristóbal......... 18U2 18,01111 57 Cfu-los Eollognni,... .... San Gerónimo....... 1890 2,595

19,474 58 Cármun...................... General López........ 1889 2,000
59 General López....... 1893 28,9i)i
00 San Gerónimo........ 1884 4,884

Cu Anoiilii....................... (Ji'iirml López........ 1893 10,404
el 188»

1887
i 1888

24 1887 65 1885 16,537
Argentina................... Custol limos.......... 1878 17,367

66 Caseros ................. 1890 2,50026 2,700
27 Aniisti'iniíí.................. Uulgnuu»................ 1891 13,499 68 Carreras ..................... General López....... 1888 1352H Ariiistning, Campos de.. Dolgrano................ 18911 39,000 69 1869 5,6702» 1881 70 1867 8,1681884 10,199

71 Sun Justo.............. 1867 5,302
72 1891 7,749

7,020 73 Cello........................... 1884 15,625
74 1889 315

1882
1881

75 47,700

H7 1881

»9 1889
4d lligam!....................... CastoUnuo-s............ 1888 8,099 ! 80 Chira.......................... 1888 23,245

(H A más tU; tas colonias cuyos Hombros y datos figuran mi el presente cuadro, existen en la provincia de 
Humius Aires los llamados ••Centros Agrícolas", rumiados con arreglo ;i. una iey provincial; pero no siendo colonias, 
mi el sentido (|iie propiamente se da ú esta palabra en el país, liemos prescindido de ellos, (¡rail parte de dichos 
•Centros" existieron por uu corto tiempo, y después desaparecieron eotno tales, entrando, de nuevo,- ¡i ('orinar 
eampus de pastoreo ele.

En los Territorios Xaeioiiales, y especialmente en el Chaco y Formosa, hay también otras colonias agricolas y 
pastoriles, de propiedad particular, de las que no se han obtenido más datos que ios publicados en el censo de 
la publaméii.

C) Patos tomados de la Memoria del Ministro de Agricultura de Santa Fé, Gabriel Carrasco, publicados en 
ItiUlí, y completados hasta lsu j  por el mismo.
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CAPÍTULO II—CUADRO VII b. C H A P H R E  I I  —  T A B L E A R  V i l  b.

COLONIZACION
(■ olonisation

Colonias agrícolas existentes en 1895. — Su posición geográfica, extensión y afio de fundación
Colonüs agrícoles existantes en 189~>.— Leur position géographique, extensión et année de fondation

NOMBRE DE IA  COLONIA

jYom de la coto me

8 7

88 
8 9  

6 0

9 1

9 2

es
94
9 5

9 6

9 7

9 8

9 9  

100

101
102
1 0 3

1 0 4  

[ i ) 5

1 0 6

1 0 7

1 0 8

1 0 9

110

l t l
112
11S
1 1 4

1 1 5

1 1 6

1 1 7

1 1 8  

1 1 9

12li

121
122
1 2 8

1 2 4

1 2 5

Clodomira................
Cincel] as.................
Colonizadora Córdoba
Collin Campbell.....
Concepción..............

Constanza..............
Corondina...............
Correa.....................
Correa Hnos............
Crespo................. ...

Crispi......................
Dinz........................
Doctor Irioudo........
Dtiolot.....................
Eguzqniza...............

E l Despunte...........
E l Ingerto...............
E lisa ......................
Elortomlo.................
E l Trébol ................

Em ilia.....................
Enrique Snncliez......
Ercilin..........._........
Ernesto Piaggio......
Esmeralda.............

Esperanza ..............
Estación Larrechea ..

» Matilde......
» Soledad......

Ester.......................

Eugenio Oroño........
Eustolin..................
Fanny.....................
Felicia....................
Fevmwiolc................

Fide........................
Fidola.....................
Fischertovn............
Florenoia ................
Francesa.................

Franclc....................
Freyre ...................
Frias.......................
Froilnn Palacios.......
Fuentes...................

D E P A R T A M E N T O

Déparlemenl

San Lorenzo... 
Castellanos ....
Colonias.........
Vora.............
San Martin ... .

San Cristóbal.. 
San Gerónimo.
Iriondo..........
General López. 
Capital..........

San Martin--
San Gerónimo. 
San Gerónimo. 
San Cristóbal.. 
Castellanos__

Belgrano........
San Martin.... 
San Cristóbal. 
General López. 
San Martin ....

Capital...........
San Cristóbal.. 
San Cristóbal.. 
San Gerónimo. 
Castellanos

Colonias.........
San Gerónimo .
Colonias.........
San Cristóbal.. 
San Justo......

San Martin ...
Castellanos__
Vera.............
Colonias.........
Cneovos..........

San Cristóbal..
Castellanos__
Rosario.........
Iieoonquistft.... 
San Javier.....

Colonias.........
San Gerónimo.
Castellanos__
San Lorenzo... 
San Lorenzo...

Año
di:

funda
ción

Armón
(Ir

londa-
lion

Extensión
Cl)

hectáreas

B
O
V

X

NOMBRE DE LA COLONI,-

X n i n  d e  l a  e n t o n t e

4 5 i 2

1879 5,081 126 Gabelo.......................
1882 12,149 127 Guíense.....................
1838 10,800 128 Gavibaldi...................
1892 17,342 120 Genoral Roca.............
1886 10,712 130 General Roca.............

1885 9,000 131 Genoral Urquiza.........
1867 1,775 132 Gessler......................
1870 10,790 133 Green ........................
1891 5,398 134 Griitly.................. ....
1883 4,103 135 Guadalupe..................

1892 10,700 136 Hansen.....................
1880 250 137 Helvecia.....................
1890 112 188 Hipatia......................
1888 20,998 199 Humboldt..................
1884 16,190 140 Hximboldt (chico)..... ..

1837 5,000 141 Independencia...........
1802 8,210 142 Inglesa......................
1888 21,307 143 Irigoyon....................
1803 111,000 144 Iriondo......................
1890 7,100 145 Isnsa..........................

1833 10,563 146 Italiana.....................
1888 15,240 147 Itnrraspe.............. .
1892 47,700 148 Ituzaingó...................
1892 9,159 149 Jacinto L. Arauz........
1883 21,599 150 Jesús María..... ..........

1856 11,373 151 Jewel.........................
1891 1,136 152 Jopsor.......................
1800 135 153 Josefina....................
1802 41 154 Juan de Garay...........
1889 148 155 líirktown......... .........

1891 3,374 156 La Bicha....................
1888 10,769 157 La Brava..................
1802 17,156 158 La Diamela............. ..
1877 24,299 150 La Flor......................
1864 5,396 160 La Florida.................

1892 6,247 161 La Frontera...............
1880 8,096 162 La Germania.............
1889 167 16S Lago de Como............
1876 51,000 164 La Hungría................
1867 8,001 165 Landetta..................

1970 7,695 166 La Pelada................
1884 4,147 I 107 La Pampa................
1892 13,470 108 La Tcseana....... .....
1801 172 169 Larguift....................
1788 «41 170 Larrechea.................

D E P A R T A M E N T O

b c p a i i e m e v / .

a

San Gerónimo.
San Javier.....
Castellanos.,.., 
San Lorenzo... 
Caseros..........

San Lorenzo... 
San Gerónimo. 
Gonoral López.
Colonias.........
Capital..........

Caseros.. 
Caray... 
Colonias. 
Colonias 
Colonias.

San Cristóbal..
San Javier.....
San Gorónlmo .
Caseros..........
Gonoral López.

Caseros...... .
Castellanos ..
Colonias .....
Colonias .....
San Lorenzo.

Belgvano......
Vera............
Castellanos.... 
San Cristóbal. 
Sun Lorenzo..

Castellanos . 
San Javier., 
ltooonqnista.
Caseros......
Rosario.....

Castellanos ...
Bolgrnnn.......
Caseros.........
San Cristóbal. 
San Mu rtin ...

Colonias.........
General López 
General López.
Irimulo..........
San Gerónimo,

A  f t o

i l n

u l u l a 

c i ó n

V l l l l ó r  

d e

o m !  i i -

i u m

E x t e n s i ó  n  

r m

lll'CtliVOIIS-

1 *

1 8 9 1 1 , 2 6 4

1 8 6 0 2 , 5 « l )

1 8 8 6 8 , 1 0 1 1

1 8 9 1 1 3 , 1 7 6

1 8 8 1 1 8 , 8 9 9

1 8 7 5 5 , 6 0 0

1 8 7 1 6 , 7 5 0

1 8 0 1 6 2 5

1 8 6 1 ) 1 3 , 4 9 0

1 8 6 4 8 , 0 0 1

1 8 9 0 2 , 5 ¡ ) ( J

1 8 6 5 1 7 , 7 1 8

1 8 8 7 1 3 , 4 0 0

1 8 6 0 1 8 , 6 3 4

1 8 6 0 1 , 3 5 0

1 8 9 2 1 6 ,  « 0 4

1 8 7 4 1 , 3 5 0

1 8 8 1 8 , 1 0 0

1 8 7 6 1 0 , 7 0 0

' 1 8 9 2 2 , 5 0 0

1 8 9 U 1 2 , 5 0 0

1 8 8 3 5 , 1 0 7

1 8 9 2 1 8 , 7 2 5

1 8 8 7 2 2 , 4 7 »

1 8 7 1 1 1 1 , 4 7 4

1 8 9 1 1 6 , 1 0 9

1 8 9 2 1 3 4

1 8 8 6 1 3 , 4 9 9

1 8 0 5 1 1 , 0 8 2

1 8 8 9 2 5 0

1 8 9 4 5 , 6 6 0

1 8 8 6 6 , 4 0 0

1 8 9 0 2 , 7 0 8

1 8 8 8 3 , 1 2 5

1 8 8 0 1 0 0

1 8 9 1 7 2 0

1 8 7 5 1 8 , 2 2 0

1 8 0 2 7 , 8 1 6

1 8 8 0 2 5 , 4 4 9

1 8 0 8 1 3 , 4 4 8

1 8 9 3 1 7 3

1 8 0 8 5 , 0 0 0

1 8 8 » 9 , 9 1 1 0

1 8 8 « 0 , 1 1 2

1 8 0 1 1 , 1 3 «
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rOLOXIZAOIÓX
( j ' o h n i m t / o n

Colonias agricolas existentes en 1895. — Su posición geográfica, extensión y año de fundación
( 'n/on/es- ur/y/rolfífi existnnte-v en ¡Hila. — Leur posilion géof/raphique, extensión et année de fondation

N'o.MItkK 1>E LA COT,UNIA LEPA KTA MENTO

Año
«1«IllUíl.'l 

el ó a
Extensión £

NOMBRE DE LÁ COLONL DEPARTAMENTO

Año
de

funde
ción

Extensión

ú>

X
X o m  d a  I f t  c o l o n i a M i p a v l a m c n l Auné

do
fonda
lina

hectáreas i
>3

K o n i  d a  l a  c o l o n i a D é p a r l a m e n f Anace
do

fonda
lion

en
hectáreas

1 *> 3 4 5 1 2 3 4 5
171 Lnrrecliea.................. 1887 3,377 1874

1871172 Las Ciisiuiiun............. 1887 10,000
17,500
40,409

217
218 
219

o y
I7;I Caseros .................
174 I,ii s Garzas................. Hoconi|uista.......... 1883 Nuevo Alhorili............ 141J7.ri Las Limpias............... 18(12 •220

221
222
223
224

1870
17l¡ 1874

1890
390
308

18,930
38,045

¡S'amluoitas.................
177 Lll.1 UllNllS .................. 188317« Lastimin..................... 1888
179 1.11H Tuscas................. IÍ0«:iiai|lliSta.......... 1882 1886?

1886
4,401)|MI1 1887 5,000

10,800
18,029
2,500

1HI lilis Yerban................. 220
227
228

l«2 1 .i·li mu un ............. ...... Cuslollunos.......... . 1882 1890 66,548i«;i Caseros..................
i«t
IHÍ, I.III'IIIIZM TdI'I'I'H............ Sa ii < IristóLal........ 1888 19,307 230 1894 12,134

I’elleprini....................
IH7 litis A Ipil ITii luis.......... 232

233
234

Caseros.................. 1887 7,500

1«H I.IIH Nopales............... 1886 10,799l«l) 1,397 
12,409

4,478
30,000

172

Hin Lns Troncos................ Ihlpruno .............. 1887 1891 548
11)1 Lnl'iirv........................ 236

23711)2 Luis .lAl.rcu.............. Vorn..................... 1881)
mu Luis l’alacius............. 1891 1875

1870
1887

16,19«
1,002
2,908

11)4 Luis Víale.................. 1888 14,474
7,500

239
ni:. I,laml>v-Campbcll......... 1895

11)0 51 a c ¡o l..... .................. 241
24211)7 M appiolo..................... 1886 135

]Í)H 51 nllmatiti................... 1893 12,982 1883 13,999lli!) Manuel lialw z............ 1889 244
24521)11 51 an nal Turros............ Genera! López ...... 1892 7,760 1890

1891 
1872 
1875

17,264

674
4,011
9,6iH

•>i H M a radoun.............. ... ■ 1884 3,000 246
202 M aria .lilaila.............. 1883 12,100

1822D3 51 aria Luisa.............. San Cristóbal........ 1892 248
2i)4 Maria Luisa................ 1883 14,155

10,724

26,080
28,548
0,034

249
250

251
252
253

Rafaela......................
Ra mayon.................. ..2ÜT> Mu ¡ ¡Lio....................... 10,170

2141 Maná.......................... Castellanos...........
207 1899

189220« Máximo I’nsc (ensanche) Constitución.......... 1885 13,499•’im Mornliz.. . . 1882
1890

254 Reconquista..........210 Moisés VMIo................ San Cristóbal........ 136
1872 10,799

125

16,199
3,200

110

211 Montos ilo Oca............ 1883 8,100 
9,914 
3,811 

10,799 
9,402 I

256
257212 Nicanor Molinas......... Hei'<nu[iiista.......... 1892

213 N ¡ensilo..................... 1883 258
259 
200

214 Nueva...................... 187(1
18X32 ir. Nueva Ciros.............. San Crisiólinl........ Rieanlnne................... San T.oren/o

1889
1890 216
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Colonisation
Colonias agrícolas existentes en 1895. — Su posición geográfica, extensión y año de fundación

Colonies agricoles exisiantes en 1895. — Lear position géographigue} extensión et minee de fondation

3-poo'DOu
•s

NOMBRE DE LA COLONIA

Nom de la colonie

DEPARTAMENTO

Départemenl

Año
de

'unda-
cióu

Alinée
de

íondn-
tion

Extensión
en

hectáreas

c4»
*
OO£•3

NOMBRE DE LA COLONIA 

Nom de la colonie

DEPARTAMENTO

Déparlement

Año
«1«

Ulula
ción

Amice
de

'onda-
tion

Extensión
en

hectáreas

1 2 3 4 5 i 2 3 4 5

1893 14,720 306 1891 5,000
307 1891 6,400

1883 2,700 308 1861 1,800
1884 309 1875 14,849
1893 310 1882 17,549

1892 2,5C0 311 1893 5,009
1888 312 1891 5,274
1895 5,255 313 I «72 <>8
1882 314 1887 10,799
1870 315 1882 10,77«

1893 316 1893 79
1884 317 1886 10,712
1859 318 1870 2,699

1892 47,709
1891 1885

1892 j 321 1889 1,529
1891 12,563

1880 | 323 1878 H.lltt)
1858 324 1888 143
1867 1883 14,174

1889 5,000 i 326 1886 26,998
1876 327 1881 21,869
1887 i 328 1894 50,321
1887 329 1884 5,5011
1824 1894 18,078| 330 

¡ 331 1891 3.359
1882 332 1875 10,799
1868 333 1893 16,023

1890 3,705
1889 2,889

1891 .: 336 1888 10,799
292 Sanmarino.................. Colonias................. 1892 2,700 ' 337 Testament. Arnisfrong. Caseros. . 1885 30,000

338 Í884 12,500
1881 16,076
1892 7,948

10,796
297 1873 II * 1889 319

1889 5,859
1868 6,379
1884 10,199

1870 5,400
302 Santa Elena................ San Cristóbal........ 1887 16,788 347 Valentín Cnrinelino .... General Lójiey,...... 1892 2,691)

1887 3,768
1869 1884 7,42«

S05 Santa Maria............... Iriondo.................. 1887 20,000 350 Venialbo..................... San Cristóbal........ 1895 2,666
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('OLON IZA riÓN
Colomsation

Colonias agrícolas existentes en 1895.- - S u  posición geográfica, extensión y año de fundación
( 'olon/'es df/rirolc.s existantes en I&>■'>. L enr po dtion géof/raphiquc. extensión et année de fondaUon

yX

SD.MitnK |iK I.A COLONIA 

S u m  i ¡ r  t a  r / i l i n i i i ' .

DKPAlíTAMKNTO

b r p f i r l r ' m n i l

A ñu 
di

funda. 
ciña
Añiló-

di
fundo-tioll

Extensión
rll

hi-cián-as

i 2 8 4 Ti

HM Vii·ioria...................... San Cristóbal......... 1892 15,044
352 Vii-.lm- Mamii-t............. Kei-nmiuista ......... 1883 8,979

1891 1,116
;ur. V i.lnlii........................ San .'1 ustn.............. 1891 135

1885 11,109

1870 462
:»:.7 Villa < > 11 m t i Lili* i n...... Oonstit.ur-ii’m.......... 1882 2,701)
:i:.k Villn-l ÍiiIm-i iiii■ luí- < lalvi-z linsurin................. 1890 116
;*:.!» Virginia ..................... Castellanos............ 1885 9,000
;icn Ulii'cl wriglil................. Iriondii.................. 1880 19,799

1895 10,063
1887 120
1892 269

Tula <t« la Provini-iu..... 3,695,933

i *

H
il

Jli

11

12 
I» 
1 4
ir .

i<¡

1 7
1»

1!)

20

21
22

2 3
2 4

II-l'KUVINCIA DK KNTRIÍ-RIOK (1)
l’araiu'i.............M■ i n I <■i j >n I....................

T r i ' n  «lo ..........................................

Murla L u isa .......................
.)  IU I I T / ,  C l 'l l l l l l l l ....................

í l i  T » ll..........................................

111‘ff ¡ II*. ...................................

Ksini-ión Oron|»o.............
A i'uoiitiim.................
Villa I:i ............
C o l in a .........................................

C r e s p o .............
S a n  . l i m i ) . . ..  

l l m u l u v i n  . . .  

S a n t a  A la r la .  
C e r r i t o ...........

H i - r n i in d u r iu s  . . .  

A n to n io  T o m a s . .

JM m i ii'i |in  1 ...........

A l v e a r  ....................

E s t a c i ó n  l l a t o i l o .

D i a m a n t o .

G a r d a ...........................

D o l i a .............................

E s t u r i ó n  R a m í r e z .

K o b ro  .............................
M u n ic i p io .................... L a  P a z .

I8?8
1 8 7 9
1 8 8 3  

1KÍ10 
1 8 8 6

1 8 8 2

1 8 8 (1
1 8 8 1

1 8 T .8
1 8 8 0

1 8 8 4  
1 8 0 2  

1 8 8 7  
1 8 8 7  

1 8 8 2

1 8 7 2

1 8 8 0

1 8 7 4
1 8 7 8

1 8 8 6

1 8 8 3  
1 8 0 1  

1 1 8 8 6  

I 1 8 9 1
I 1 8 8 6

111,77» 
1 2 , 6 2 4  

8 , 0 3 0
5 . 4 0 0

5 . 4 0 0

6,000
12,001)

6 0 0  
1 0 , 8 0 0  

7 , 2 0 0

5 . 4 0 0  

3 , 3 5 1
2 . 5 0 0  . 

3 , 6 6 6  .
2 7 , 0 0 0  .

I

1 0 . 8 0 0  j
5 . 4 0 0  :

1 0 . 8 0 0  
19,530 i 
2 1 , 6 0 0  ¡

.¡
6 ,3 0 0 ;; 

8 , 4 3 7  ¡I

5 . 4 0 0  j|
2 . 5 0 0  ¡j 

1 0 , 8 0 0  i ;  6 5

20
2 7

2 8  
20 
Sil

3 1

3 2
3 3

3 4

3 5

3 6
3 7  
88 
3 0  
4 (1

4 1

4 2
4 3

4 4
4 5

4 6

4 7
4 8
4 9  

6 0

5 1
5 2
5 3

5 4

NOMBRE I>I3 LA COLONIA DEPARTAMENTO

Año
do

funda
ción

Xom de la eolonie Dépavtemenl A nuce
tonda - 
tion

S a n  G u s t a v o
A l b i n a .............
M u n i c i p i o . . . . 

M u n ic ip io  . . . .  

P r l  E j id o  . . . .

B e i g r a n o .............

V i l la  L i b e r t a d .

C .  S a u c e .............

A l e m a n a ...........
S a n t a  A n a .........

D o z e ......................

D e l E n s a n c h o .
E j id o ....................

V e r n á ..................

l·V d o i·a l. . . . . . .

A d o l a .............................
S a n  S a l v a d o r ..........

S a n  . lo s ó ......................
N u e v a  ...........................

P r i m e r o  do  M a y o .

S a n  A n s o lm o . 

S a n t a  l l o s a . . .

S a n  J i m n ........
H u g u c s ...............

P o r o y r a  .............

H o k e r  ....................

S a n  F r a n c i s c o .

E l  C A r m e n ........
V á z q u e z .............
H n m b i s ...............

V i l l a  E l i s a  . .  
M n b r a g a ü a  . .  
S a n  A n t o n i o .  

M u n i c i p a l . . . . 
R o c a m o r a . . . .

Extensión

lirciárcns

C a s e ro s  ...............................

E l i a s .....................................

H e r r e r a ......... ............................
U a s a v i l lm s o ......................

C a r m e n  ................................

L a  P a z .

F e l i c i a n o . ..  

F e d e r a c i ó n .

C o n c o r d ia  (2 ).

C o lón

U ru g u a y .

1 8 8 8

1891
1 8 8 8
1 8 7 6
1 8 0 1

1 8 9 1

J 8 7 6
1 8 8 4

1 8 8 3
1 8 8 3

1 8 9 0

1 8 9 1
1 8 7 5  

1 8 8 0  
1 8 8 0

1 8 8 8

1 8 8 8
1 8 5 7

1 8 7 2  

1 8 8 1

1 8 7 6
1 8 7 8  ,
1 8 7 5  

1 8 7 1

1873

1 8 8 5

1 8 7 9
1 8 8 7

1 8 8 8  
1 8 8 8

1 8 8 9
1 8 9 0  

1 8 9 3
1 8 7 6  
1 8 7 5

1 8 7 4

1 8 8 9

1 8 9 0  
1 8 8 7  
1 8 9 2

20,000
5 . 4 0 0  

1 0 , 8 0 0
4 , 8 2 8

1 , 5 1 8

3 , 5 7 7

1 6 , 1 2 0
6,000
2 , 8 0 8
2 , 5 0 0

3 , 0 0 0

2 , 8 0 0
1 0 , 8 0 0
4 5 . 0 0 0  
1 2 , 9 7 5

5 . 4 0 0

11,200
1 3 . 5 0 0  

6 , 7 5 0  
3 , 1 1 8

8 2 2
2 9 7

1 , 0 3 8
1 , 8 0 9
2 , 4 8 4

2,700
1 , 3 5 0
4 . 0 0 0

2 . 5 0 0  

4 . 8 7 5

6 , 3 0 0
5 . 4 0 0  

1 4 , 4 0 8
9 , 1 2 5
4 , 7 2 5

1 9 , 8 0 0

5 , 8 7 0
5 . 4 0 0  
2 , 9 5 0

4 4 7

(1) batos «leí boparhunonto de Ksfadistica de la Provincia de Kntre Ríos, dirigido por D. Cayetano Ripoll, 
publicados en 1SDC.

l-l Hxisto otra colonia en este dopnrminenlo denominad» Nueva Kseoein, de la que no hay datos.
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Colonisation
Colonias agrícolas existentes en 1895. — Su posición geográfica, extensión y año de fundación

Golonies agricoles existan t en 1895. — L e u r  position géographique, extensión et nnnée ele fondation

c

0
V

*3
o
x¡

N O M D R E D E F.A COLONIA

N o m  d e  l a  c o l o n i e

D E P A R T A M E N T O

D é p a v t e m e n l

Alio
de

fu « d a 
ción

A nace
de

tondii-
tion

Extensión

en

hectáreas

1 »> 3 4 5

66 1° d o  M a y o ............................. U r u g u a y  . . . 1893 7,969
67 S a n t a  A d e l a i d a ................... » . . . 1892 1,603
68 M u n i c i p a l ................................. G u a l e g u a y c h ú 1875 6,200
69 S a r a n d i ...................................... > 1882 3,683
70

71 S a n t a  C o r n e l i a ...................... 1890 700
72 L a  F l o r i d a .............................. » 1890 2,000
73 S a n  L u á n ................................. 1891 1,10Ú
74 S a n t a  A n a c l e t a ................... » 1890 400
75 S a n t a  C e l i a ............................. » 1888 2,000

76 C a m p o s  F l o r i d o s ............... » , 1891 7,000
77 S a n  A n t o n i o .......................... » 1888 2,800
78 S a n t a  J o s e f i n a ...................... » . 1893 1,200
79 E l  P a r a í s o ............................... » » 1889 3,000
80 L o s  B a y o s ............................... » 1889 2,800

81 V i l l a  L i l a ................................. » 1891 2,700
82 S a n t a  A n g e la  ...................... » 1893 325
88 G o b e r n a d o r  B a s a v i l b a s » . » 1888 2,950
84 U r d i n a r r a i n .......................... » 1888 5,000
85 L o s  H a y o s ............................... »  . 1889 4,600

86 S a n  M á r o o s ............................. » 1886 635
87 E l e n a ........................................... »  # 1890 110

83 D e l  R o s a r i o ............................. » , 1891 350

89 S a n t o  T o m á s ........................ > 1891 800
90 S a n t a  R o s a ............................. » 1891 450

91 E l  E r i a l ...................................... » , 1890 600
92 S a n t a  L u i s a .......................... V» 1891 300
98 S a n t a  T o m a s a ...................... »  . 1891 850
94 C . R e d o n d a ............................. 1891 350
95 B e r i s s o ...................... *................ * 1888 150

96 B e l g e r i ........................................ »  . 1891 250
97 M a r í a  M e r c e d e s .................. 1891 660
98 B e l g e r i  y  M o n t i .................. » 1890 1,243
99 9 d e  J u l i o ................................. 1890 2,500

100 B u e n  O r d e n ............................. » 1888 2,000

101 V i l l a n u e v a ............................... » 1891 843
102 S a n  M a n u e l ............................. 1891 150
103 E l  R e c r e o .................................. 1889 907
104 M o r a n d ..................................... » 1880 5,400
105 D u i 'a n d ...................................... » , 1890 421

107 E l  P i n o ...................................... » . 1890 800
108 L a n d a .......................................... » 1891 843
109 1891
n o M u n i c i p a l .................................. G u a l e g u a y ....................... 1875 11,170

B
*d
o
UTS
o
3
8>3
*

N O M B R E D E L A  COLONIA

N o m  de la colonie

D E P A R T A M E N T O

D é p a r l e m e n l

A ño
<le

funda
ción

Annóe
de

fonda-
don

l·'xtonsii’m

on

h crtá-ons

1 2 3 4 Ti

111 C a p r a i a ...................................... G n a l e g u a y ....................... 1884 216
112

113 A l i a n z a ...................................... > . , ■ * 1888 473
114 1886 357
115 1881

116 1889
117

118 S a n  J u l i á n ............................. » ....................... 1891 2,500
119 1882 844
120

121 A r r e c i f e s ................................... » ....................... 1888 778
122 1888 367
123 S a n t a  M a r i a .......................... 9 . . .  . . , 1889 1,428
m L a  P r o v i d e n c i a .................... * ....................... 1889 400
125 S a n  A n t o n i o ........................... , .................... 1880 1,114

126 L o a  P a r a í s o s ........................ » , .  , , .  . 1883 5,400
127 E s p e r a n z a  ............................... » ........................ 1882 7,072
128 1888 50(1

129 1888 320

130 S a n  J u a n ................................. * ................. 1887 250

131 S a n  L o r e n z o ........................... » .................« , 1886 400
132 1888 380
133 S a n  F r a n c i s c o ...................... 1889 580
134 1889 475

135 1886 5,400

136 1892 1,850
137 1889 500
138 E l  C h a ñ a r ............................... »  . .................... 1889 1,000
139 1889

140 1890 1,000

141 E l  P r o g r e s o ............................ 1891 1,000
142 L a  F é .......................................... 1885 1,800

143 1890 1,300

144 1876 7,200

145 1884 1,181

146 1888 815

147 R e g g i a r d o .............................. » . . . . .  . - 1885 4,725

148 1880 1,570

149 S a n t a  J u l i a n a ............. ...... »  . . .  . . . 1887 2,363

140 1888 2,024

151 1885 1,350

152 C o s m o p o l i t a ........................... » .................... .. 1888 573

153 S a n  M i g u e l . . . .................... » . . . . 1889 1,012

154 S f tb o y n ...................................... » .................... 1889 6,900

155 M u n i c i p a l ............................... N o g o y á .............................. 1878 10,000

TOMO i. 83
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Colonias agricolas existentes en 1895. — Su posición geográfica, extensión y año de fundación
(UAonies agrícoles exislant en 180». — Lear position yéographique, extensión et année de fondation
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NOMHlU'l J»K I.A COLONIA 

S n / n  e le  l a  c o l o n i a

D EPA K T A M  UNTO 

D é p a r l e m e n l

Año 
(lo 

fu tula 
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Amule
(U:

fonda
tion

Extensión

en

hectáreas

i 2 H 4 5

ir.fi 1887 1,123
ir>7 337
15«

ir>o
lüd

un
1/12
IflH

i '  .................................................

m i

INI. .. 1886

1(11)
%

1*17
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lili)

171) ..

171

172 i «89
1711

171

17fi

1711
177
17«

17»
1H0 1880 8,800

181

182 N u e v a  L n v u g u u .................. 1892 800
183

184 „
185

IHü
187 9,849
188
189
190

191 S p a t ig o u b o r g .......................... » ....................... 1892 4,946

T o t a l . 807,042

D—PROVINCIA DE CÓRDOBA fl)

E r t n i l a  ...................................... M A rco s  J u á r e z 1888 5,412
2 G u r i b u l d i ................................. 1882 6,000 i
3 L .  y  l l im v o n u t o  . . » 1887 8,000 !
4 E s p l u i l l o n ......................... "  * # , # 1884 13,000 i
5 L e o n e s ....................................... * » , . . 1886 16,000 ;
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; *  o

o

5
E

X
|

NO.MHRE D E L A  COLONIA

. V o m  e le  l a  c o l o n i a

D E P A R T A M E N T O

D é p a r l e m e n l

A ño
de

finida
ción

Anncc
de

fonda
tion

Extensión

en

hectáreas

i 2 3 4 5

6 M , S a s t r e ............................ M A rco s  J u á r e z  . . . . 1888 16,199
7 J u a n i t a ................................ » » . . . 1891 3,213

! 8 T o r t u g a s  .............................. » » . . . , 1870 10,000

1 9
O r t i z ........................................... V » . . . . _ 2,700

10 I t i o a s o l l i  . . . ........................ » ■ ■ ■ ■ 1889 10,800

11 V i d o l n .................................... .. » » . . . 189t) 5,400

1 12 M o r e n o ................................... „ _ 9,000
13 O l m o s ....................................... » » 1887 12,200
14 C a r lo s  C a s a d o ................ » 1890 22,354
ir. S a n  J o s é  ............................. » * ■■■ 1892 3,854

16 S a n t a  M a r i a ......................... » 1892 2,706
17 M o n to  C a s t i l l o .................... » 1892 10,800
18 L o s  M o v e s  . . . . » » . . . . 1889 10,880
1!) W i l d e r m o n t h ....................... » » * % . . __ 2,700
20 .Ju A ro z  C o l m a n .................... » » « . * ► 1887 50,092

21 E l i s a ....................................... » » . , . 1894 26,921
22 S a n t a  I n i c i a ....................... > » . . . . 1889 13,220
23 ¿S a lda  r r i a g u .................... » » . . 1890 16,234
24 A r l a g a v e i t i a ...................... » 1892 10,824
25 R o s n r i t o .................................... » »  . . . . 1892 11,347

26 I t u u a i n u s a g n ....................... » »  . . . . 1889 3,720
27 C ó rd o b a  .................................... » » . . . . 1887 6,700
28 G e n e r a l  P a z ........................ » » . . . 1887 6,765
29 T i x i e r  ....................................... » »  . . . 1887 3,467
30 C o n s t a n c i a ......................... » »  • . 1890 3,720

31 M A rco s  J u A r e z  • ............. » »  . . . . 1889 5,412
32 V d l e z ....................................... » »  . . . . 1891 8,216
83 E i í n e s .................................... V »  . . . . 1892 10.824
34 | J e r u s a l e n  ............................. > »  . . . . 1893 10,800
35 A r a y a . ...................................... »  . . . . 1890 10,800

36 J o s e f a ....................................... » »  . . . . 1890 10,800
37 A u g e l i t a  ................................ » »  . . . . 1888 2,700
38 S i e g e n t h a l e s ........................ »  . . . . 1885 3,70(1
39 S a n  R a f a e l ................... ... » ,  . . . . 1885 10,140
40 L i n c o l n  ................................. »  . . . . 1894 10,800

41 L a s  C a ñ a s  .............................. »  » . * . 1888 10,500
42 A r a y a ......................................... » » . . . . 1893 5,400
43 S o s a ............................................. » »  . . . . 1892 1,430
44 I t a l i a n a ...................  . . . . » »  « . . . 1688 10,800
45 I s l a  V  e r d e ....................... » »  . . . . 1892 21,648

46 L e o n e i t a ............................. .. » »  . . . . 1894 5,412
47 L a  H o r u a l l a ....................... >♦ »  . 1892 2,706
48 A m i s t a d .................................. » »  . . . . 1892 5,412
49 i E l  V a s c o ................................... » »  . . . . 1892 5,400
50 | M o n te  M o l i n a ....................... » »  . . . . 1890 2,875

il) l)ato> ilu la Dirección (¡enera 
Roldan, publicados en 1800.

de Estadística de la provincia de Córdoba, dirijida por Don Carlos Bouquet
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COLOxNIZAC’IÓN
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Golonies agrícoles existan t en 189o. — L eu r  position géographique, extensión et année de fondation
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N O M B R E D E L A  COLONIA 

x V o m  d e  l a  c o l o n i e

D E P A R T A M E N T O

D é p a r l e m e n l

A ño 
do

funda
ción

A nnée
de

onda-
tion

Extensión

en

hectáreas

I 2 3 4 5

51 P r o g r e s o  ................................. M ú re o s  J u á r e z 1891 5,412
52 E l  C a r i n e n .......................... » » . . . . 5,200
53 O v e r i l l a s ................................... , »  , • • • __ 2,706
54 A r i a s ........................................ » » . . . . 1889 12,850
55 B a l l e s t e r o s .............................. » 1892 13,031

56 B a r g e .......................................... » » . . . . 1892 11,201
57 L a s  V e g a s  ........................... » » . . . . — 2,700
58 S a n  F r a n c i s c o .................... S a n  J u s t o  ....................... 1886 21,645

59 I t u r r a s p e .................... ... » » .................... 1886 21,645

60 F r e y r e ........................................ » » ....................... 1886 21.645

61 L u i s  A .  S a u z e ................. » »  ....................... 1188 20,292
62 Q u e b ra c h o  H o n d o ............. » » .................... , 1888 8,118
63 A m a l i a ...................................... » » .................... .. 1888 10,824
64 C r i s t i n a  .............  . . . . » » . é 1888 7,649

65 G o rc h s  , .................... .... » ’ .................... 1893 10,800

66 l . a v a r e l l o .................................. » » ............. 1892 t
67 P a lo  L a b r a d o ....................... » .................... 1892 24,354
78 N u e v o  P í a m o n t e  . . . . . » » ........................ — !
69 N u e v a  T J d in e  . . . » » t , # * 1892 10,000

70 M a r i n a .................................... » » ....................... 1887 8,118

71 V a l t e l i n a  .............................. » » ....................... 1889 10,200
72 P r a d a m a n o  .......................... » » ........................ 1893 ‘4,529
73 S a n t a  R i t a .............................. X' » . . . . . . . . 1874 10,100
74 A n i t a .......................................... 9 » ....................... 1892 10,239
75 M a l b e r t i n a .......................... » » . . ' * , 1786 10,824

76

77 S a n  J o s é  .............................. >v » 4 . . . . . 1895 4,436
78 S a n t a  M a g d a l e n a ............. » » .................... 1893 5,700
79 D e l T r a b a j o .......................... >. v .................... 1888 17,589
80

81 E l  M i l a g r o .............................. 1893 5,412
82 S a n  B a r t o l o m é .................... » 1894 6,710
83 P r o s p e r i d a d ........................... „ 1891
84 S a n t a  M a r í a ................ » „ 1891 13,496
85 ' S e e b e r ........................................ * » .................... • 1888 12,413

86 B r i n k m a m i ........................... * 1892 21,648
87
83 S a n  P e d r o ................... . . . 1888 16,233
89 M o r t e r o s ................................. » » ............. 1894 18,898
90 L a  I s l e t a .................................. » ............. 1889 2,706

91 D o s  H e r m a n o s  .................... » . . . . . . . . 1890 10,824
92

93
94 X  d e  .T u lio .............................. » » ....................... 1891 22,139
95 S a n  B e r n a r d o .................... J u á r e z  C e l m a n . . . . 1894 7,322

y
uO
y
0uy
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N O M B R E  D E LA  CO LO N IA

X o m  ele la colonie

D E P A R T A M E N T O

D épavtem enl

Año
de

'unda-
ción

A nnóc 
de

bndn-
tion

Extensión

en

hectáreas

i 2 3 4 | 5

96 L a  A g r i c o l a ........................... J u á r e z C e l m a n .  . . . 1893 9,554
97 G e n e r a l  C a b r e r a ................. » » . . . . 1893 14,437

98 C o l u m b u s ................................ » » , , , . 1894 8,622

99 C h a c a b n c o  .............................. » » . . . 1885 9,100

100 M a y p ú  .................................. » » . . . . 1885 8,304

101 L n b o u l a y e  ........................... » * , , . 1888 6,485

102 S a n t a  E t i f e m i a .................... » » . . . 1893 3,603

103 L e j a r z a  ........................... » » . . . . 1893 16,000

104 D o l o r e s ................................. » ’ 1894 11,603

105 B e r r o ........................................... » . . . 1895 8,118

106 E l  C A r m o n .............................. » . . . . 1894 6,612

107 1887 0,376

108 D e a n  F ú n e s  ....................... y> 1894 13,586

1887 9,737

1887 7,030

111 P r i m e r a  A r g e n t i n a . . . . 1894 12,228

112 E t r u r i a  ................................ 1803 8,824

1892 8,128

1893 22,000
1894 3 564

1893 10,824

1892 18,580
1892 7,802

119 G e n e r a l  G a l v a n ................. » 1893 12,416

1892 10,800

121 S a n t a  M a r i a ....................... » 1892 10,800

122 S a n  M e l i t ó n ....................... 1892 10,800
1892 10,800

1892 10,800

1892 10,800

1893 10,800

1893 20,000

128 F i d e l i a ................................... T e r c e r o A r r i b a  . . . . 1894 3,472

129 M a c h o  R u a n o .................... » 1894 3,700

130 R u i z  ........................................ » » . . . . 1893 4,746

131 V é le z  S a r s i i e l i l .................... » . . . . 1887 3,650

232 S a n  L ú e a s ............. ................ » ____ 1894 4,000

133 L e c t i c i a .................................... K >> • . . . 1893 5,115

134 A lm a d a  . ............................... » « 1893 10,839

135 P a l e s t i n a ................................. T e r c e r o A b a j o . . . 1894 10,116

136 S a n t a  V i c t o r i a  ................. » . 1891 24,030

137 P e r e y r a  .................................... » » . . . . 1895 2,806

138 F e r r e y r a  .................................. i> ............. 1892 10,824

1892 2,706

140 S t r u b b i a  ................................. » 1893 2,470
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COLONIZACIÓN
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Colonias agrícolas existentes en 1895. — Su posición geográfica, extensión y año de fundación
( 'olonica ay r  ¿colea existentes en 1890. — L ea r poaitiou yéoyrapldque^ extensión et année de fondation

CAPÍTULO II —CUADRO VII i. C H A P IT R E I I  — TABL28AU  7 (1  i,

141

142

143

144 

14f>

140

NOMMUE D1S LA COLUNIA

.\ ’o m  da la  c o lo n ia

Ulál’AKTA MENTO

Dcparleinanl

A ño 
(tu

de.

S i lv i o  B e l l ic o  • • 

B o r r a d u r a  . , . .

L a u r a  ....................
O l m o d o .................

C i i io y u ...................

H u m im c lio  . . . .

T o rc o ro  A b a jo

C olón

R io Cuiu'tu

1804

1893

1895

1888

1876

1875

T o t a l

I) — TERRITORIOS NACIONALES

.S a n ta  A i m .......................

l ' a i n t n l u r i a ......................

KOHMOKA (2 ) 

l 'V n n u e n ...............................

c h a c o  ( 3 )

U c s ix t c u c ia .......................

ido tintino

G e n e ra l I t o c a ......................

C o n osa  ..................................

G o n e ra l F r ia R .....................

CUUBUT

C h u b u t ..................................

D ie z  y  soi« ilo  O c t u b r e ,

S a n i a  A n a .  

On i n i c i a r i a  .

F o r m o s a ,

I to s ie to u o ia .

C u a r to  . 

S e g u n d o

C liu b u t

1870

1878

1878

1883

1882

1883

1865

1886

T o t a l ,

(I) Colonias nacionales solamente.

etc. de que no hay datos.

no hay datos.

Extensión

en

hectáreas

e

"E0
h.c
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á

D E P A R T A M E N T O S

DEFAUTEM 1SNTS

Numero
do

colonias

Nombre
de

coloides

Extensión

en

hectáreas

5 i 2 3 4

R E S Ü M E N

4,378 A .  — P R O V I N C I A  D E  S A N T A  F É

2,700 i B e lirra n o  . . . . 18 186,004

1,000 2 C a p i t a l .................................................................................. 10 47,543

3,675 3 C a se r o s  ...............  ,  ............. 24 172,025

7,000 4 C a s t e l l a n o s ................................................... 39 501,314
5 C o lo n ia s . 43 472,181

15,729 6 C o n s t i t u c ió n .............................. 5 38,683
7

1,415,435
8 G o n o ra l L o n a * . . . 34 240,097
9 I r i o u d o ................ . . 15 171,883

10 R e c o n o u is t u ........................... 14 263;434

11 R o s a r io ...................................... 12 27,433
12 S a n  C r i s t ó b a l ................................................................... 48 759,062
13 S a n  G e r ó n i m o ............ ... , , 28 107,524
14 S a n  J a v i e r .................. .................................... 8 114,075
15 S a n  J u s t o ......................................................... 13 94.052

40,140 10 S a n  M a r t in  . . . .  ....................................................... 21 246,005

3,850 17 S a n  L o r e n z o  , . . ..................... 22 138,576
18 V o r u ...................................................................................... C 87,756

* T o t a l  A  ............... 303 3,695,933

B  — P R O V I N C I A  D E  E N T R E  R I O S
40,000 1 l ’ a r a n ú .............................................................................. 17 132,4462 D i a m a n t o ........................................................................... 7 74,507

3 L a  F a z ............................................................................... 3 36,200
4 F e l i c i a n o .......................................................................... 1 10,800

44,050 5 F e d e ra c ió n  . . . . 9 42,643

6 C o n c o r d i a ....................................... .. .............................. 5 85,375
7 C o ló n ................................................................................... 16 71,351
8 U rU g u u v  .................. 9 57,889

41,563 8 G u a le g u a y c h ú  ................................................... 42 74,810

10,000 10 G n a l e g u a y .............................................................. 34 56,761)

10,000 11 V i c t o r i a ............................................................................... 11 29,713
12 N o g o y á  ................................................................................ 13 36,906
13 T a l a ..................................................................... 12 23,722
14 V i l l a g u a y ............................................................. 12 73,801)

40,000 T o t a l  B  ...................... 191 807,042
¿40,000?

C  —  P R O V I N C I A  D E  C O R D O B A
1 M á rco s  J u á r e z ................................................................. 57 533,073

269,603 2 S a n  J u s t o .................................................... 37 417,951
3 J u á r e z  C o lm a n ............  . . . 12
4 U n i ó n . . .  ..................................................................... 21 231,695
5 T e rc e ro  A r r i b a .................................................... 7 35,522

s : Tres 6 T e r c e r o  A b a jo ............................................. 10 04,705

o renda, 7 C o l ó n ......................................................... 1 7,0tíu
8 R io  C u a r t o ........................................... . 1 15,729

Benitez, T o t a l  C ...................... 146 1,415,435

de que D  - T b k i u t o k i o s  n a c i o n a l e s — T o t a l  D 9 209,603

¡ T o t a l  o r a l ,  o b l a  R e p ú b l i c a  A  B  - C  -  D 709 6,188,013
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C o n sid era cio n es

N inguna de las naciones que están form ándose al fin de este siglo X IX , p resenta tan tas ven 
tajas para el inmigrante europeo como la República A rgentina.

Sus instituciones son la últim a expresión de la ciencia política
El extranjero, m erced á ellas, es recibido con las m ayores facilidades para  estab lecerse y 

ocupar en toda esfera social y económ ica el puesto que corresponda á sus dotes y medios.
La constitución nacional declara, que los extranjeros gozan en el territo rio  de la Nación de 

todos les derechos civiles del ciudadano, sin estar obligados á aceptar la ciudadanía ni á pagar 
contribuciones forzosas.

No hay en nuestra  Nación p rerrogativas de sangre, fueros personales ni títulos de nobleza. 
Todos los hab itan tes son iguales ante la ley y  adm isibles en los empleos sin o tra consideración 
que la idoneidad.

Todos los habitan tes de la N ación gozan del derecho de trabajar y  e jercer industrias lícitas, 
navegar, com erciar, en tra r, perm anecer, transitar y salir del territorio; de publicar sus ideas por 
la prensa, usar y disponer de su propiedad, asociarse con fines útiles, profesar librem ente su culto  
enseñar y  aprender.

Así, en tre  los 2,832,175 europeos que la estadística cuen ta  haber venido desde 1857 á 1897, 
de los que se hallaron en el país 1,004,327 el día en que se levantó el segundo censo nacional, 
m uchos han  podido ocupar hasta  elevados puestos en la enseñanza científica, secundaria  y p rim a
ria, en el comercio, la industria, las artes  y todas las m aneras de ac tuar en la vida social y eco
nóm ica del país; y en la masa, la m ayoría ha llegado á la posesión de la riqueza.

La vinculación estrecha de la alianza m atrim onial, ha  establecido la com unidad de sentim iento, 
intereses y propósitos nacionales en tre  los argen tinos y los ex tran jeros; las familias naturales y las 
europeas están ya fundidas en una; á los apellidos españoles y portugueses de las familias de p rin 
cipio del siglo se unen los nuevos apellidos argentinos, de origen  italiano, inglés, alem án, francés 
y de o tras nacionalidades más, y  los vemos aparecer argen tinos en el gobierno, congreso, leg is
laturas, escuelas, ejército , m arina, clero y  en toda la sociedad.

P ero  aún no vemos gozar de nuestras instituciones á tantos hom bres como podría cobijar el 
suelo de la patria. Pocos son los que han venido aún y hecho las poblaciones que hem os visto 
en  los capítulos que preceden.

S obre  los dos millones ochocientos ochenta y cinco mil seiscientos veinte kilóm etros cu ad ra 
dos (2,8S5,620 k 2) que tiene de superficie la R epública A rgentina, apenas hay habitan tes en la 
proporción de 1.40 por kilóm etro. Esto es el vacio!

D oscientos m illones de hom bres pueden hab ita r nuestro suelo, con sólo la densidad de 70 
h ab itan tes  por kilóm etros.

Los inm igrantes que paulatinam ente se vayan agregando á nuestra población, hallarán el país 
a travesado  en su parte  principal por ferro-carriles y buenos caminos y aprovecharán de esa faci
lidad para  tran spo rta r el fru to  de su trabajo  á los ríos y al mar que sirve de medio para com unicar 
y com erciar con el M undo. Los productos que ellos pueden obtener, para vender dentro  y fuera 
del país, en la ganadería  y la agricultura, son buscados por o tras naciones como necesarios para 
su alim entación y sostén de m anufacturas; el porvenir comercial del país se divisa cada vez más 
g rande, siendo opima la explotación agríco la y  fácil el transporte, por la diversidad de climas de 
territo rio  argentino , por su form a y sus extensas costas fluviales y  marítimas.

Las tierras aptas, p reparadas y subdivididas para ganadería  ó para agricu ltura, están esperando 
al inm igrante, puestas á su inm ediato alcance, por los precios que hemos visto, que más que venta 
significan donación en m uchos casos, tan  bajo es su precio.
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La protección de nuestras leyes fundamentales, generales y  especiales, es sum am ente ámplia 
y eficaz para ayudar al hom bre que lo merezca, y crearle un bienestar, como otros bajo su am 
paro ya se lo han creado.

Todos estos grandes atractivos han de hacer aum entar la inmigración y la colonización de 
los oampos argentinos. La raza latina, especialmente, dará algunos millones más de sus hijos para 
realizar aquí la República Cristiana, perfecta y durable, á que han aspirado los filósofos y  los 
políticos.




