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Resumen. A partir de la última década del siglo XX, siguiendo la tendencia mundial al desarrollo de esquemas cronológicos con base
bioestratigráfica, comenzaron las contribuciones de Eduardo Pedro Tonni, Alberto Luis Cione y colaboradores sobre esta temática en Argentina.
Ellos propusieron para el sector oriental de la región pampeana de Argentina, una secuencia bioestratigráfica casi continua desde el Mioceno
Tardío hasta el Holoceno. La misma conforma actualmente la base de la escala cronológica para el Cenozoico tardío continental de América del
Sur. El refinamiento de la secuencia bioestratigráfica pampeana permitió: 1-establecer la cronología para el arribo de los mamíferos de origen
holártico al extremo más austral de América del Sur durante el Gran Intercambio Biótico Americano; 2-precisar la dinámica faunística e
interpretar los cambios paleobiogeográficos vinculados a las fluctuaciones climáticas del Cenozoico tardío; y 3-establecer correlaciones entre
las secciones tipo de la región pampeana con áreas extra-pampeanas, incluso de otros países del continente. Resulta indiscutible la labor
desarrollada durante más de 30 años de trabajo liderado por Tonni y Cione en colaboración con otros especialistas, para rever el concepto de
“Edades Mamífero” y retornar a la clasificación cronoestratigráfica-geocronológica con base bioestratigráfica. En este contexto, aquí realizamos
una actualización y síntesis del esquema bioestratigráfico, de su composición mastofaunística y de los principales cambios climáticos ocurridos
durante el Cuaternario en la región pampeana, junto a una breve sinopsis de la carrera de E. P. Tonni y su aporte a la paleontología de
vertebrados.

Palabras claves. América del Sur. Biozonas. Cenozoico. Intercambio Biótico. Megafauna. Paleoclimas. 

Abstract. BIOSTRATIGRAPHY BASED ON MAMMALS: FAUNAL CHANGES AND PALEOCLIMATIC INFLUENCES DURING THE QUATERNARY IN
THE PAMPEAN REGION (ARGENTINA). Since the last decade of the 20th century, following the worldwide trend towards the development of
chronological schemes with a biostratigraphic basis, contributions by Eduardo Pedro Tonni, Alberto Luis Cione, and collaborators began on this
subject in Argentina. They proposed a almost continuous biostratigraphic sequence since the Late Miocene to the Holocene in the eastern
pampean region of Argentina. Nowadays, it constitutes the chronological scale of the continental late Cenozoic of South America. The refinement
of the Pampean biostratigraphic sequence made possible 1-to establish the chronology of the arrival of North American mammals immigrants
to the southernmost South America during the Great American Biotic Exchange; 2-to improve the understanding of the faunal dynamics and
the interpretation of the paleobiogeographic changes linked to the climatic fluctuations of the late Cenozoic; and 3-allowed establishing
correlations between the type sections of the pampean region with other regions of the continent. The 30 years of scientific research by Tonni
and Cione are unquestionable, in collaboration with other specialists, in reviewing the concept of “South American Land Mammal Ages” and to
return to the chronostratigraphic-geochronological classification with a biostratigraphic basis. In this context, we updated and synthetized the
biostratigraphic scheme, its mastofaunal composition, and the main climatic changes that occurred during the Quaternary in the pampean
region, along with a brief synopsis of the career of E. P. Tonni and his contribution to paleontology of vertebrate.

Key words. South America. Biozones. Cenozoic. Biotic Interchange. Megafauna. Paleoclimates.
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EL CONOCIMIENTO geológico y estratigráfico de los sedimentos

cuaternarios de la “llanura Chacobonaerense”, “formación

pampeana” o simplemente “Región Pampeana” de Argentina

(ver sobre el uso de los diferentes términos en Soibelzon et al.,

2019), se inició con las expediciones realizadas en la primera

mitad del siglo XIX—e.g., Muñiz, 1830–1847 (véase Aguilar,

2008; Podgorny, 2010); d’Orbigny, 1842; Darwin, 1845—. Las

mismas continuaron en la segunda mitad con los estudios
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de Auguste Bravard (1857, 1858) y Adolfo Doering (1882).

Posteriormente, la obra de Florentino y Carlos Ameghino

(e.g., Ameghino, F., 1881, 1889, 1908, 1910; Ameghino, C.,

1915, 1918) y la familia Parodi (e.g., Parodi, 1930; Parodi

Bustos, 1942; Parodi y Kraglievich, 1948; véase Tonni, 2021

y la bibliografía allí citada) constituyeron, además de la ya

mencionada obra de Muñiz, las primeras en la temática rea-

lizadas por científicos residentes y/o nacidos en nuestro

país. A mediados del siglo XX se sucedieron los trabajos de

Frenguelli (e.g., 1950, 1955), Kraglievich (1952), Teruggi et

al. (1957), González Bonorino (1965), Pascual et al. (1965),

Fidalgo et al. (1975), Fidalgo (1983) y Riggi et al. (1986) entre

otros, que, basados en la terminología fundada por Ameghino,

realizaron nuevas propuestas estratigráficas, definieron se-

cuencias y caracterizaron las formaciones y los sedimentos

pampeanos.

A partir de la última década del siglo XX, como conse-

cuencia de la tendencia mundial al desarrollo de esquemas

cronológicos con base bioestratigráfica, comenzaron las

contribuciones de Eduardo Pedro Tonni y colaboradores,

especialmente Alberto Luis Cione (e.g., Tonni et al., 1992;

Cione y Tonni, 1995, 1996, 1999), quienes propusieron para

el sector oriental de la región pampeana de la República

Argentina, una secuencia bioestratigráfica casi continua,

desde el Mioceno Tardío hasta el Holoceno. Este esquema

constituyó la base de la escala cronológica utilizada en toda

América del Sur, que fue ampliada y refinada de manera

constante a la luz de nuevos hallazgos (Tonni et al., 2001,

2005; Cione et al., 2007, 2015; Tonni, 2009, 2011). Conse-

cuentemente, la resolución bioestratigráfica contemporá-

nea para el Cenozoico tardío continental en esta región se ha

incrementado con relación a las escalas previas.

El refinamiento y organización de la secuencia bioestra-

tigráfica pampeana permitió, entre otras cosas, establecer

la cronología y la secuencia de arribo de los mamíferos

procedentes de América del Norte, al extremo austral de

América del Sur. Este evento biogeográfico fue clave para la

conformación de la biota sudamericana especialmente y es

conocido como el Gran Intercambio Biótico Americano

(GIBA). Asimismo, permitió precisar la dinámica faunística e

interpretar los cambios paleobiogeográficos con relación a

las fluctuaciones climáticas ocurridas durante el Neógeno

tardío y el Cuaternario (para una síntesis, véanse Cione et

al., 2015; Gasparini y Tonni, 2016; Soibelzon et al., 2019). A

nivel continental, permitió establecer correlaciones entre las

secciones tipo de la región pampeana con otras áreas, como

la Mesopotamia y el noroeste de Argentina (Carlini et al.,

2004; Tauber, 2005; Reguero y Candela, 2011), el Valle de

Tarija en Bolivia (Coltorti et al., 2007; Tonni et al., 2009), el

sudeste de Brasil (Carlini et al., 2004) y gran parte de la

República Oriental del Uruguay (Ubilla et al., 2004, 2009;

Ubilla y Martínez, 2016). Adicionalmente, se propusieron

otras secuencias bioestratigráficas regionales (e.g., Quintana

y Mazanti, 1996; Pardiñas, 1999a, 2000; Deschamps, 2005;

Soibelzon et al., 2008a, 2009, 2010a; Gasparini et al., 2012a,

2012b; Olivares et al., 2012; Cruz, 2013; Tomassini et al.,

2013; Deschamps y Tomassini, 2016; Beilinson et al., 2017;

Pardiñas et al., 2017; Cruz et al., 2019; Prevosti et al., 2021)

y una escala biocronológica para el Mioceno Tardío del cen-

tro de la Argentina basada en el registro de micromamíferos

(Verzi et al., 2004, 2008).

A partir del desarrollo de estudios bioestratigráficos, se

estableció un esquema cronoestratigráfico-geocronológico

cuyas versiones más recientes (Cione et al., 2015; Gasparini

y Tonni, 2016; Soibelzon et al., 2019) se siguen en la pre-

sente contribución (Fig. 1). Este esquema incluye 11 biozo-

nas (Biozonas de Asociación y/o Biozonas de Intervalo,

véase CAE, 1992; Murphy y Salvador, 1999) para el lapso

Mioceno Tardío–Holoceno, las que representan la base

bioestratigráfica para el reconocimiento de Pisos/Edades

y Subpisos/Subedades que componen el esquema crono-

estratigráfico/geocronológico.

Para el Cuaternario se han reconocido cuatro biozonas:

Mesotherium cristatum, Megatherium americanum, Equus neogeus

y Lagostomus maximus, que son la base bioestratigráfica de los

Pisos/Edades Ensenadense (Pleistoceno Temprano a Medio),

Bonaerense (Pleistoceno Medio), Lujanense (Pleistoceno

Tardío a Holoceno Temprano) y Platense (Holoceno Temprano

a Siglo XVI), respectivamente. Las biozonas de Akodon

(Akodon) lorenzinii y Ctenomys chapadmalensis—Subpisos/

Subedades Vorohuense y Sanandresense respectivamente,

del Piso/Edad Marplatense (Plioceno Tardío a Pleistoceno

Temprano)—incluyen temporalmente a la base del Cuaternario

(y del Pleistoceno), la cual fue tentativamente fijada en 2,58

Ma (Cohen et al., 2013). Asimismo, a base de comparación

con eventos y escalas magnetoestratigráficas y cronoes-
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tratigráficas globales, se ha correlacionado el esquema cro-

noestratigráfico-geocronológico con la escala europea (e.g.,

Alberdi et al., 1995; Cione y Tonni, 2001).

Resulta indiscutible la labor desarrollada durante más

de 30 años de trabajo constante liderado por E. P. Tonni y su

colega y amigo A. L. Cione (Fig. 2), en colaboración con nu-

merosos/as especialistas, para rever el concepto de “Edades

Mamífero” (o “SALMA”, South American Land Mammal Ages)

y retornar a la clasificación cronoestratigráfica-geocronoló-

gica con base bioestratigráfica (Cione y Tonni, 1995, 1996,

1999; ver además Soibelzon et al., 2019). En este contexto,

los autores de la presente contribución, discípulos de E. P.

Tonni, hemos decidido realizarle un reconocimiento a tra-

vés del presente trabajo, en el cual se lleva a cabo una ac-

tualización del esquema bioestratigráfico, de la composición

mastofaunística y de los cambios climáticos ocurridos du-

rante el Cuaternario en la región pampeana. Por último, rea-

lizamos un resumen de su labor en general ya que es nuestro

interés resaltar el esfuerzo y compromiso de E. P. Tonni

tanto en el desarrollo de su trabajo profesional como en el

apoyo constante a los museos regionales y su interés en la

divulgación científica, de la paleontología en general y de la

megafauna pampeana, en particular. Esto se refleja en sus

más de 50 libros, capítulos de libros y publicaciones en re-

vistas no especializadas, como en su participación en docu-

mentales para la televisión (Figs. 3–5).

Figura 1. Esquema cronoestratigráfico-geocronológico del Cuaternario de la región pampeana (Modificado de Cione et al., 2015; Gasparini y
Tonni, 2016; Soibelzon et al., 2019).
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Figura 2.1, Eduardo P. Tonni en Cerro la China, Partido de Lobería, Provincia de Buenos Aires. Año 1983. Archivo Asociación Paleontológica
Argentina (APA). 2, A. L. Cione y E. P. Tonni en sus frecuentes reuniones de trabajo en el laboratorio de la División Paleontología Vertebrados,
Museo de La Plata. Año 2004. Foto cortesía de Alberto L. Cione.



ESQUEMA CRONOLÓGICO Y BIOESTRATIGRÁFICO

CONTINENTAL DEL CUATERNARIO 

En cada biozona se destacan los principales aconteci-

mientos faunísticos y su relación con los cambios ambien-

tales durante el Cuaternario.

Biozona de Akodon lorenzinii
Es la base bioestratigráfica del Marplatense medio o

Vorohuense (Plioceno más tardío–Pleistoceno más tem-

prano; Fig. 1). Coincide espacialmente con la “Formación”

Vorohué de Kraglievich (1952, 1953, 1959).

En esta Biozona se registran por primera vez algunos

mamíferos que ingresaron a América del Sur en las prime-

ras etapas del GIBA (Woodburne, 2010; Cione et al., 2015;

O’Dea et al., 2016; Gasparini et al., 2021b) como: Canidae

(e.g., Dusicyon), Mustelidae (e.g., Stipanicicia) y Equidae (e.g.,

Hippidion) (Yensen y Tarifa, 2003; Prevosti y Soibelzon,

2012; Prado y Alberdi, 2014; Cione et al., 2015). 

Biozona de Ctenomys chapadmalensis (=Zona de

Paractenomys chapadmalensis de Cione y Tonni, 1995; ver

Verzi y Lezcano, 1996).

Es la base bioestratigráfica del Marplatense Superior o

Sanandresense (Pleistoceno Temprano). Coincide espacial-

mente con la “Formación” San Andrés de Kraglievich (1952,

1953) y Teruggi et al. (1974) e integra, temporalmente, la

base del Cuaternario (y del Pleistoceno), conjuntamente con

parte del Vorohuense (Fig. 1).

El depósito de los sedimentos sanandresenses y su

fauna asociada son coetáneas con los avances glaciales en

el sur de la Argentina (Rabassa et al., 2005) vinculados con

los MIS 82–78 (Estadio Isotópico Marino, por sus siglas en

inglés: Marine Isotope Stage) (ver Tonni, 2009). Desde el

punto de vista faunístico, el Sanandresense representa el

comienzo del intercambio masivo de fauna americana luego

del establecimiento definitivo del istmo de Panamá (ver

Cione et al., 2015; O’Dea et al., 2016), que se manifestó en

mayor medida durante el Ensenadense (ver siguiente apar-

tado). Durante el Sanandresense, se registran, por primera

vez en la región pampeana, taxones adaptados a condiciones

áridas o semiáridas, tales como el marsupial Lestodelphys,

numerosos roedores caviomorfos, xenartros cingulados

(e.g., Glyptodon, Neuryurus, Eutatus) y los grandes tardígra-

dos característicos del Pleistoceno pampeano (Verzi y

Quintana, 2005; Soibelzon et al., 2007; Zurita et al., 2007,

2009; Krmpotic et al., 2009; Cruz et al., 2016; Martin et al.,

2020). Coincidentemente, representa el momento del último

registro de varios roedores como los del género Eumysops

(Echimyidae), cuyas especies fueron muy frecuentes du-

rante el Plioceno y Pleistoceno Temprano (Olivares et al.,

2012). 

López y colaboradores (2001) mencionan el registro de

una vértebra asignable a un Gomphotheriidae y registrada

en sedimentos sanandresenses aflorantes en el noroeste

de la Argentina. De confirmarse esta asignación, este espé-

cimen correspondería al registro más antiguo de la familia

en América del Sur. Indudables restos de esta familia holár-

tica en la región pampeana se registran recién en el Ense-

nadense (Cione et al., 2015). Existen otras menciones de

ungulados norteamericanos, además de los Gomphotheriidae,

como los Tapiridae, Tayassuidae y Dromomerycidae en

sedimentos del Mioceno Tardío en el Amazonas de Perú
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Figura 3.1, Acto cultural en el Museo “Gesué Pedro Noseda” de
Lobería en el año 1983, Provincia de Buenos Aires. 2, Acto por el 50
aniversario del Museo “Gesué Pedro Noseda” de Lobería (año 2017).
Foto: archivo Museo, gentileza Bety Baglino.
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(Campbell et al., 2000, 2010; Frailey y Campbell, 2012;

Prothero et al., 2014). Sin embargo, tanto sus asignaciones

sistemáticas como la procedencia estratigráfica de los sedi-

mentos portadores son de validez incierta (Prado et al.,

2005; Mothé et al., 2016; Gasparini et al., 2021a).

Biozona de Mesotherium cristatum (=Biozona de Tolypeutes

pampaeus – Daedicuroides (Cione y Tonni, 1995) =Biozona de

Tolypeutes pampaeus (Cione y Tonni, 1999, 2005), ver Verzi et

al., 2004; Soibelzon et al., 2008a, 2008b, 2009, 2010a;

Fernández-Monescillo et al., 2022).

Es la base bioestratigráfica del Ensenadense (Pleistoceno

Temprano a Medio; Fig. 1) y coincide espacialmente con la

Formación Ensenada en el noreste de la Provincia de Buenos

Aires (ver Tonni et al., 1999; Soibelzon et al., 2008c, 2010a,

2019) y la “Formación Miramar” en el sudeste de la men-

cionada provincia (Kraglievich, 1952, 1953; Soibelzon et al.,

2009). La nueva localidad tipo del Ensenadense se encuen-

tra ubicada en Hernández (Partido de La Plata) (Bidegain,

1991; Tonni et al., 1999; Soibelzon et al., 2019).

Desde el punto de vista faunístico, en esta biozona se

registran por primera vez varias familias de origen holártico

tales como Cervidae (e.g., Epieuryceros, Antifer), Tapiridae

(e.g., Tapirus), Ursidae (e.g., Arctotherium), Felidae (e.g., Felis,

Puma, Panthera, Smilodon), Mephitidae (e.g., Conepatus) y, de

manera fehaciente, Gomphotheriidae (e.g., Cuvieronius y

Notiomastodon—ex Stegomastodon—). Además, se distinguen

los primeros registros de varios géneros y especies autóc-

tonas como Neolicaphrium, Propraopus, Chaetophractus,

Zaedyus, Tolypeutes, Glyptodon munizi, Panochthus, Neuryurus

rudis, Doedicurus, Scelidotherium, Megatherium gallardoi, Mylodon,

Pampatherium typum, Myocastor y Neochoerus y varios taxones

de abolengo holártico, tales como Akodon azarae, Lundomys,

Scapteromys, Necromys, Calomys, Oligoryzomys, Galictis,

Canis, Protocyon, Lama, Hippidion principale y Catagonus

metropolitanus, entre otros. Asimismo, en este Piso/Edad,

se verifica un incremento en la diversidad de ungulados y

carnívoros por especiación in situ (Prevosti y Soibelzon,

2012). En resumen, entre los linajes nativos, se produce un

incremento notable en la diversidad de los Xenarthra

(especialmente de Chlamyphoridae y Glyptodontidae;

Soibelzon et al., 2010b; Soibelzon, 2019) y una disminución

de los ungulados nativos Notoungulata (Bond, 1999).

En el Ensenadense se registran numerosos taxones de

importancia bioestratigráfica, ya que algunos de ellos a su vez

son exclusivos de este Piso/Edad (e.g., Panochthus intermedius,

P. subintermedius, Glyptodon munizi, Neosclerocalyptus

pseudornatus, N. ornatus, Eutatus pasquali, Megatherium

gallardoi, Scelidotherium bravardi, Catagonus metropolitanus,

Theriodictis platensis, Arctotherium angustidens, Mesotherium

cristatum), los cuales, en algunos casos, corresponden a las

especies de mayor tamaño del género (ver Zamorano et al.,

2021).

Los cérvidos (e.g., Antifer ensenadensis y Epieuryceros

proximus) considerados por Cione y Tonni (2005) como res-

tringidos a esta biozona de la región pampeana se han re-

gistrado en sedimentos lujanenses de las provincias de

Corrientes y Formosa, respectivamente (Alcaraz y Zurita,

2004; Labarca y Alcaraz, 2011; Cione et al., 2015). Situación

similar ocurre con el perezoso Catonyx tarijensis, un taxón

considerado exclusivo de esta biozona en la región pam-

peana por Cione y Tonni (2005), que fue registrado en se-

dimentos lujanenses de la Provincia de Córdoba (correla-

cionados con el Geosuelo Majada de Santiago, Krapovickas,

2014; Krapovickas y Tauber, 2016) y del Valle de Tarija,

Bolivia (Miño-Boilini et al., 2019).

Durante el Ensenadense se produce el último registro

del Procyonidae Cyonasua meranii, una familia que había

ingresado a América del Sur—proveniente de América del

Norte—en el Mioceno Tardío (Soibelzon, 2011). De esta

manera, representantes de esta familia no se encuentran

en América del Sur hasta el Pleistoceno Tardío cuando co-

mienzan a registrarse los géneros actuales (e.g., Procyon y

Nasua; Soibelzon et al., 2010c; Rodríguez et al., 2013).

De acuerdo a Soibelzon y colaboradores (2008a), los fó-

siles de la Biozona de Mesotherium cristatum en la Provincia

de Buenos Aires, proceden de sedimentos depositados

entre los 0,98 Ma (subcron C1r1n, Jaramillo) y los 0,78 Ma

(sección inferior del Chron Brunhes). Consecuentemente,

esta biozona podría extenderse hasta la discordancia que

separa la Formación Ensenada de la Formación Buenos

Aires, la cual en ocasiones decapita un paleosuelo denomi-

nado Geosuelo El Tala (Tonni et al., 1999; ver comentarios en

Soibelzon et al., 2008a). Esto coincide parcialmente con la

propuesta de Verzi et al. (2004) quienes tentativamente

ubican el límite entre el Ensenadense y Bonaerense en el
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comienzo del MIS 11 (ca. 0,40 Ma). Por otro lado, estudios

realizados en una cantera de la ciudad de La Plata (Provincia

de Buenos Aires) sugirieron que el límite inferior del Ense-

nadense, se ubicaría en torno al evento Olduvai (C2n, entre

1,95 y 1,77 Ma; ver Soibelzon et al., 2008a).

Biozona de Megatherium americanum (Cione y Tonni,

1999).

Es la base bioestratigráfica del Bonaerense (Pleistoceno

Medio) (Fig. 1). Su límite inferior coincide con la base de la

Formación Buenos Aires en el noreste de la Provincia de

Buenos Aires (Tonni et al., 1999; Nabel et al., 2000) y, pro-

bablemente, con la base de la “Formación Arroyo Seco”

(sensu Kraglievich, 1952, 1953) en el sudeste de dicha pro-

vincia.

Numerosos taxones con importancia bioestratigráfica

han sido citados para este Piso/Edad, entre los que se

pueden mencionar algunos exclusivos, tanto nativos (e.g.,

Neosclerocalyptus gouldi, Doedicurus poucheti) como de fami-

lias inmigrantes (Conepatus mercedensis, Morenelaphus) y a

una diversa mastofauna que tiene sus primeros registros

(e.g., Megatherium americanum, Lestodon armatus, Mylodon

darwini, Scelidotherium leptocephalum, Glossotherium robustum,

Glyptodon reticulatus, G. elongatus, Panochthus tuberculatus,

Eutatus seguini, Dasypus, Macrauchenia patachonica, Toxodon

platensis, Arctotherium bonariense, A. vetustum, A. tarijense,

Dicotyles tajacu, Tayassu pecari, Brasiliochoerus stenocephalus,

Lama gracilis).

El cérvido Antifer ultra, taxón considerado exclusivo de la

región pampeana por Cione y Tonni (2005), ha sido regis-

trado en la Mesopotamia argentina (Provincia de Entre Ríos)

en sedimentos más recientes asignados al Lujanense

(Formación Arroyo Feliciano) (ver Alcaraz et al., 2005). A su

vez, Antifer se registra en el Lujanense de la Formación Toropí

(Provincia de Corrientes) (Alcaraz y Zurita, 2004; Tonni et al.,

2005) y en el Pleistoceno Tardío de Uruguay (Kraglievich,

1932), Chile (Casamiquela, 1968, 1984; Tavera, 1978; Labarca

y López, 2006) y sur de Brasil (Souza Cunha y Magalhaes,

1981).

Para el sudeste de la Provincia de Buenos Aires, se des-

cribió una biozona basada en micromamíferos vinculados

con un pulso climático cálido, que fue definida como Biozona

de Ctenomys kraglievichi (Verzi et al., 2004; Deschamps,

2005), la cual está temporalmente acotada a la base de la

biozona de Megatherium americanum. Los registros incluyen

roedores caviomorfos como Ctenomys kraglievichi, Clyomys,

Plesiaguti totoi y el quiróptero Noctilio (Vucetich y Verzi, 2002;

Merino et al., 2007); sin embargo, la procedencia estratigrá-

fica de P. totoi es cuestionada (ver Pardiñas, 2004). Las afi-

nidades brasílicas de aff. Clyomys y de Plesiaguti, sugieren

su vinculación con un importante pulso cálido, verificado en

el lapso que representa la Biozona de Ctenomys kraglievichi

(ver Vucetich et al., 1997; Vucetich y Verzi, 1999, 2002; sin

embargo, ver Candela et al., 2020). Por consiguiente, la base

del Bonaerense estaría representada por el evento cálido

más importante de los últimos 0,5 Ma, referido al MIS 11

(ca. 0,4 Ma) (Verzi et al., 2004; Merino et al., 2007; Tonni,

2009) que se corresponde con sedimentos de playa en el

sudeste bonaerense (Cione et al., 2002). 

Biozona de Equus neogeus (Cione y Tonni, 1999; ver cues-

tiones nomenclaturales y taxonómicas en Prado y Alberdi,

2017).

Es la base bioestratigráfica del Lujanense (Pleistoceno

Tardío–Holoceno Temprano), tal como fue definido por

Cione y Tonni (1999, 2001) (Fig. 1). No es equivalente al

Lujanense de Pascual et al. (1965) y Marshall et al. (1984),

quienes incluyeron bajo esa denominación tanto al elenco

faunístico del Bonaerense como al del Lujanense sensu

stricto.

La base del Lujanense corresponde al interglacial MIS 5e

(130 ka, base del Pleistoceno Tardío) (ver Pardiñas et al.,

1996; Cione y Tonni, 2005; Beilinson et al., 2019). Es proba-

ble que los niveles costeros marinos de la Formación Pascua

(Fidalgo et al., 1973) y los niveles mixohalinos registrados

en la cantera “Vignogna III” (Partido de Marcos Paz) (Beilinson

et al., 2019) representen al citado interglacial. Sin embargo,

dataciones radiocarbónicas sugirieron que al menos parte

de los depósitos referidos al “Belgranense” y a la Formación

Pascua pueden correlacionarse parcialmente con el MIS3

(Tonni et al., 2010; Cione et al., 2015; Gasparini et al., 2016).

En esta biozona se registran algunos taxones exclusivos

(e.g., Doedicurus clavicaudatus, Neosclerocalyptus paskoensis,

Equus neogeus), a la vez que otros tienen su primer registro en la

región (e.g., Panochthus greslebini, Microcavia australis, Dolichotis

patagonum, Galea leucoblephara, Lycalopex gymnocercus).
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Hacia fines del Lujanense (ca. 10.000–8.500 años 14C

AP), se extinguieron todos los megamamíferos y gran parte

de los grandes mamíferos (Pampatheriidae, Glyptodontidae,

Megatheriidae, Mylodontidae, Megalonychidae,

Macraucheniidae, Toxodontidae, Gomphotheriidae, Equidae,

Morenelaphus, Hemiauchenia, Arctotherium). Asimismo,

ocurrieron pseudoextinciones en la región pampeana de

varios taxones (e.g., Tapiridae, Tayassuidae, Ursidae) que

continuaron presentes en otras regiones de la Argentina y

de América del Sur. En el caso de los Ursidae se produce el

ingreso a América del Sur de la especie Tremarctos ornatus

durante el Holoceno (Piso/Edad Platense) y el registro de dos

carnívoros originarios de América del Sur cuyos ancestros

habían participado del GIBA, Arctotherium wingei y Protocyon

troglodytes, en América del Norte (Yucatán; Schubert et al.,

2019). También se registran en América del Sur repre-

sentantes de Nasua y Procyon (Procyonidae; ver Rodríguez

et al., 2013).

En esta biozona se registran los indicios más tempranos

de la presencia de Homo sapiens en la región pampeana

(Flegenheimer y Zárate, 1997; Politis y Gutiérrez, 1998) que

generó un impacto particular en los ecosistemas (ver Cione

et al., 2015; Gasparini et al., 2021b; Prates y Pérez, 2021).

La mayoría de los vertebrados lujanenses de la Provincia

de Buenos Aires proceden de sedimentos asignados al

Miembro Guerrero de la Formación Luján. El depósito de

esta unidad se produjo entre ca. 21.000 años 14C AP y ca.

10.000 años 14C AP (Tonni et al., 2003), durante el cual se

verificaron varios eventos climáticos (Último Máximo Glacial,

Bolling-Allerod, Younger Dryas, entre otros; ver Tonni et al.,

2003 y la bibliografía allí citada) que influyeron en la distri-

bución de las asociaciones faunísticas.

Biozona de Lagostomus maximus (Cione y Tonni, 1999).

Es la base bioestratigráfica del Platense y se extiende

desde el Holoceno Temprano (ca. 7.000 años 14C AP) hasta

el siglo XVI, cuando se registra por primera vez fauna intro-

ducida por los europeos en la región pampeana (Tonni, 1990)

(Fig. 1). Su base coincide con la del Miembro Río Salado de

la Formación Luján e incluye en las divisorias a sedimentos

eólicos de la Formación La Postrera.

En esta biozona se registran exclusivamente especies

con representantes en la actualidad (tanto de la fauna nativa

de América del Sur como de aquella ingresada durante el

GIBA), con la excepción de Dusicyon avus que se extinguió ca.

400 años 14C AP (Tonni y Politis, 1982; Politis et al., 1995;

Prevosti y Schiaffini, 2019) y algunas especies de megama-

míferos pampeanos cuyos registros más modernos son ca.

8.000 años 14C AP (Cione et al., 2009; Prevosti et al., 2015;

Politis et al., 2019). En este sentido, Doedicurus clavicaudatus

es el gliptodonte con registro más reciente, que cuenta con

dataciones radiocarbónicas de 8.480±130 años 14C AP

(Soibelzon et al., 2012) y 7.010±100 años 14C AP (7.839±102

años cal. AP; véase Politis y Gutiérrez, 1998; Politis et al.,

2019). Asimismo, de este taxón se ha podido extraer ADN

que aportó novedosa información a la filogenia del grupo

(Delsuc et al., 2016; Mitchell et al., 2016).

Deschamps (2005) reconoce y describe la Biozona de

Ozotoceros bezoarticus en el arroyo Napostá Grande (sud-

oeste de la Provincia de Buenos Aires), refiriéndola al

Platense, siendo el estratotipo la sección superior de la

Secuencia Agua Blanca. La asociación faunística caracterís-

tica la integran O. bezoarticus, Lama guanicoe, Lagostomus

maximus, Cavia aperea y Ctenomys sp.

Por último, Deschamps (2003; ver también Cione y

Tonni, 2005) propuso el uso de la Biozona de Bos taurus/Ovis

aries para aquellos sedimentos que incluyen fauna europea.

EL CUATERNARIO EN LA REGIÓN PAMPEANA:

COMENTARIOS SOBRE LA MASTOFAUNA, LOS

ASPECTOS PALEOCLIMÁTICOS Y PALEOECOLÓGICOS

ASOCIADOS

Durante el Pleistoceno, el avance de los glaciares afectó

a la Cordillera de los Andes, al inmediato piedemonte y al

extremo sur de Argentina (sur de la Provincia de Santa Cruz

y parte de Tierra del Fuego; véase Rabassa, 2008). Las su-

cesivas glaciaciones generaron en la región pampeana con-

diciones climáticas más frías y áridas que las registradas en

la actualidad, similares a las que prevalecen al presente en

el norte de la Patagonia (provincias de Neuquén y Río Negro)

(Tonni et al., 1999; Cione et al., 2009).

El intercambio masivo de fauna ocurrido luego del esta-

blecimiento definitivo terrestre del istmo de Panamá se

evidenció por el registro en América del Sur de ciertos taxo-

nes de abolengo holártico durante el Subpiso/Subedad

Sanandresense (Pleistoceno Temprano) del Piso/Edad
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Marplatense, intensificándose durante el Piso/Edad Ense-

nadense (Pleistoceno Temprano a Medio). Algunos mamí-

feros inmigrantes norteamericanos, como los Tapiridae y

Procyonidae, indicadores de condiciones cálidas y húmedas,

se registraron en el este de la región pampeana al menos

hasta ca. 0,9 Ma (probablemente durante el evento Jaramillo)

(Tonni, 2009). Asimismo, en niveles ensenadenses, proba-

blemente coetáneos con el subchron C1r1n (<0,98–> 0,78

Ma), aflorantes en el sudeste de la Provincia de Buenos

Aires, se registraron condiciones frías y áridas caracteriza-

das por la presencia de Lestodelphys halli, Tolypeutes mata-

cus, Zaedyus pichiy, Dolichotis y Tympanoctomys, entre otros

(Verzi et al., 2002; Soibelzon et al., 2008a, 2010b; Soibelzon

y Tonni, 2009; Soibelzon, 2019). 

El Piso/Edad Bonaerense (Pleistoceno Medio) se inició

alrededor de 0,4 Ma (durante el interglacial del MIS 11) con

un evento cálido, dominado por pedogénesis, y el registro

de elementos faunísticos brasílicos (Verzi et al., 2004; Tonni,

2009). Este interglacial corresponde al evento más cálido y

largo registrado en los últimos 0,5 Ma, lo que produjo un no-

table aumento del nivel del mar (Hearty, 2007). Sedimentos

de playa, en el sureste de la Provincia de Buenos Aires, se

relacionaron con este incremento del nivel del mar (Cione et

al., 2002), sin embargo, existen discrepancias al respecto

(véase Isla et al., 2000).

El Lujanense (Pleistoceno Tardío–Holoceno Temprano)

comenzó con un evento cálido (el MIS 5e, o alternativa-

mente el MIS 3) y una elevación del nivel del mar de entre 3

y 9 m sobre el nivel actual, lo cual quedó evidenciado en nu-

merosos depósitos de playa (ver Beilinson et al., 2019 y la

bibliografía allí citada).

Debido a una caída del nivel del mar de unos 120 m du-

rante el Último Máximo Glacial (UMG, 26.500–19.000 años

cal. AP; ver Clark et al., 2009), se incrementó, en gran medida,

el sector oriental del sur de América del Sur, evidenciado por

el desplazamiento de la costa hacia el este aproximada-

mente unos 300 km (Tonni et al., 1999; Guilderson et al.,

2000; Ponce y Rabassa, 2012). Este aumento de la conti-

nentalidad, sumado a los cambios ocurridos en las corrien-

tes oceánicas (Ab’Saber, 2000) produjeron condiciones

climáticas secas en la región pampeana.

Durante el Lujanense, la región pampeana conformada

en su mayor parte por vegetación de estepa desarrollada

en dunas y campos de loess, fue habitada por una fauna

característica de ambientes abiertos, áridos y semiáridos,

que alcanzaron una gran distribución latitudinal durante el

UMG (Tonni et al., 1999; Cione et al., 2003, 2009; Vivo y

Carmignotto, 2004). Elementos faunísticos (e.g., Eligmodontia

typus, Lyncodon patagonicus, Lycalopex griseus, Microcavia

australis) indicadores de estas condiciones (y característicos

actualmente de las Ecorregiones del Monte y Estepa pata-

gónica, sensu Morello et al., 2018) se registraron en distin-

tos afloramientos del Miembro Guerrero de la Formación

Luján, junto a ciertos megamamíferos extintos, conformando

una asociación faunística única para el Pleistoceno Tardío

de la región.

El registro de elementos faunísticos subtropicales (e.g.,

Dasypus hybridus; véase Abba y Superina, 2016) en latitu-

des mayores demuestra que se produjo un aumento rápido

de la temperatura hace ca. de 15.500 años 14C AP. Sin em-

bargo, entre 13.000 y 11.000 años 14C AP, las temperatu-

ras y las precipitaciones disminuyeron, coincidentemente

con un re-avance de los glaciares andinos (ver Cione et al.,

2015 y bibliografía allí citada). Durante este intervalo, la

fauna de mamíferos fue similar a la del UMG, incluyendo

varias especies de megamamíferos.

Las extinciones de mamíferos durante el Neógeno han

sido relacionadas con los cambios climáticos y ambientales.

Sin embargo, hacia el final del Pleistoceno y principios del

Holoceno (límite en 11.700 años cal. AP; Cohen et al., 2013)

se produjo la última gran extinción, que terminó con todos

los megamamíferos sudamericanos (en sentido estricto,

aquellos de más de una tonelada) y el 80% de los grandes

mamíferos (aquellos de más de 45 kg) (Cione et al., 2003,

2009, 2015). Hacia finales del siglo XX se propusieron di-

versas hipótesis sobre las posibles causas de la extinción

(e.g., cambio climático, epidemias, acción humana; véase

Martín, 1967; Graham y Lundelius, 1984; Owen-Smith,

1987; Ficcarelli et al., 1997; Ochsenius, 1997; Ferigolo,

1999). Sin embargo, Tonni y colaboradores, en los inicios del

siglo XXI, propusieron un nuevo enfoque con la hipótesis del

Broken Zig-Zag (ver Cione et al., 2003, 2009). Esta hipótesis

plantea que la alternancia periódica en la distribución de

ambientes “abiertos” y “cerrados” es debida a los cambios

climáticos propios del Pleistoceno Medio y Tardío. Estos au-

tores determinaron una línea en zig-zag en la biomasa de
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los megamamíferos y grandes mamíferos (no en su diversi-

dad). De esta manera, durante los períodos glaciales, los

megamamíferos y grandes mamíferos—característicos de

ambientes abiertos—tenían una extensa distribución geo-

gráfica y por tanto alta biomasa, la cual se restringía en los

períodos interglaciales (incluyendo extinciones locales). A

través de al menos 20 ciclos de eventos glaciales e inter-

glaciales que se sucedieron durante el Pleistoceno Medio y

Tardío, no se registraron extinciones comparables, solo ex-

tinciones de fondo. Sin embargo, al comienzo del actual pe-

Figura 4. 1–3, Museo Paleontológico de San Pedro “Fray Manuel de Torres”, San Pedro, Provincia de Buenos Aires. 1, R. C. Pasquali, F. J. Prevosti,
J. L. Aguilar, E. P. Tonni (arriba de izquierda a derecha), J. Verdon, E. Soibelzon y L. H. Soibelzon (abajo de izquierda a derecha) (año 2006).
2, Distinción al Dr. E. P. Tonni durante el acto de celebración de los 10 años del Museo de San Pedro (año 2013). 3, Dr. E. P. Tonni junto al
“Grupo Conservacionista de Fósiles” inaugurando una placa en homenaje al Dr. R. C. Pascuali durante el acto de celebración de los 10 años del
Museo de San Pedro (año 2013). Fotos: Archivo Museo de San Pedro.



ríodo interglacial (que comenzó hace unos 11.800 años AP),

las temperaturas y la humedad aumentaron, los ambientes

“cerrados” se expandieron y los megamamíferos y la mayo-

ría de los grandes mamíferos sufrieron una baja en su bio-

masa. Este momento coincide con el ingreso del ser humano

a América del Sur, hace probablemente entre 15.000–

18.000 años AP (Pérez et al., 2016). En consecuencia, la hi-

pótesis de Cione et al. (2003, 2009) postula que el arribo de

esta nueva especie en el Pleistoceno más tardío–Holoceno

Temprano, produjo la ruptura del zig-zag empujando a la ex-

tinción a los megamamíferos y a un gran número de espe-

cies de grandes mamíferos. Recientes estudios sostienen la

influencia del ser humano en el proceso de extinción de la

megafauna, aportando la evidencia vinculada a cambios en

los elementos líticos (véase Prates y Pérez, 2021).

Adicionalmente al contexto arriba mencionado, estudios

multidisciplinarios (e.g., análisis de temperaturas oceánicas,

espeleotemas, climatología histórica, entre otros) sobre

testigos de hielo extraídos de perforaciones en regiones po-

lares (e.g., Groenlandia, Antártida y América del Sur), evi-

denciaron que en los últimos 40 ka se verificaron cambios

abruptos entre eventos generalmente más cortos, cálidos y

húmedos (Dansgaard-Oeschger) y eventos más largos, fríos

y secos (Heinrich) que pudieron generar un stress ambiental

sin precedentes, con consecuencias sobre las floras y fau-

nas (Tonni, 2006).

En el Holoceno Temprano (10.000–8.000 años 14C AP)

se verifican en distintos sectores de la Provincia de Buenos

Aires, condiciones áridas con temperaturas probablemente

más bajas que las actuales (véase Pardiñas, 2001 y biblio-

grafía allí citada). Durante el Holoceno Medio se registró un

pulso cálido y árido (Máximo Térmico del Holoceno—

MTH—, ca. 7.500–4.500 años 14C AP) con la consecuente

expansión de fauna subtropical hacia la región pampeana

(véase Soibelzon y León, 2017) y una ingresión marina que

generó importantes depósitos de playa (Formación Las

Escobas; Fidalgo et al., 1973) con abundantes restos de mo-

luscos y gasterópodos, fundamentalmente a lo largo de la

costa del Río de La Plata (Tonni, 2006; Cione et al., 2015).

No hay un consenso acerca de la altura alcanzada por el

nivel del mar en la costa atlántica bonaerense, tal es así que

algunos estudios estimaron la elevación alcanzada por el

mar en +6,5 m para el Río de la Plata (Cavallotto et al., 2004),

mientras que Isla (1998) consideró que, en el sur de la costa

bonaerense, la elevación fue de +3,5 m respecto del nivel

actual.

Por otro lado, también hubo cambios en la salinidad en

lo que es actualmente el Río de La Plata, con un incremento

durante el MTH (véase Aguirre y Whatley, 1995). Estas

condiciones se extendieron aguas arriba, en el río Paraná.

Así, en las proximidades de la localidad de Baradero (33° 50’

S y 59° 27’ O), se registraron restos óseos del cetáceo

Balaenoptera cf. B. physalus (5.630±100 años 14C AP—al-

rededor de 6.500 años calibrados AP—), asociado a molus-

cos bivalvos netamente eurihalinos (Brachidontes rodriguezi

y Mytilus platensis), lo cual indica un ambiente netamente

marino para la latitud y fecha indicadas (Carbonari et al.,

1987).

Posteriormente a los 4.500–4.000 años AP existen evi-

dencias de una disminución en la salinidad de las aguas en

la región actualmente ocupada por el estuario del Río de la

Plata, la cual es coincidente con una caída en el nivel del mar

como consecuencia del comienzo del Neoglacial.

Entre los 900 y 1.300 años AP se registró otro evento

cálido y probablemente húmedo (Máximo Térmico Medieval

o Anomalía Climática Medieval) que coincidió con el despla-

zamiento hacia el sur de especies subtropicales (espe-

cialmente micromamíferos, e.g., roedores cricétidos como

Pseudoryzomys simplex y Bibimys torresi, quirópteros hema-

tófagos como Desmodus y el armadillo Dasypus hybridus)

(Pardiñas, 1995, 1999b; Pardiñas y Tonni, 2000; Tonni et al.,

2001; Prevosti et al., 2004; Tonni, 2006). En el caso de los

roedores cricétidos mencionados, sus desplazamientos

implicaron más de 10° de latitud con respecto a sus rangos

actuales. En torno a 1.300 años AP el registro de los micro-

mamíferos en la región pampeana, indicó condiciones de

temperaturas más elevadas que las actuales al menos en

dos localidades ubicadas próximas a los 38° S y 58° O

(Pardiñas, 1999b; Pardiñas y Tonni, 2000; Tonni, 2006).

Existen registros del armadillo Dasypus hybridus (38° S

y 61° O), relacionado probablemente con este evento cálido

(ca. 1.000 años AP), en un paleosuelo que corresponde a un

proceso edáfico bajo condiciones húmedas y templadas en

Provincia de Buenos Aires (Tonni et al., 2001; Tonni, 2006)

como así también en un sitio arqueológico en la Provincia

de Córdoba (Soibelzon et al., 2013).
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Figura 5. 1–2, Dr. E. P. Tonni brindando una conferencia en el Simposio
“El Estadio Isotópico 3 en el Extremo Sur de América del Sur. Paleon-
tología, Paleogeografía y Paleoclimatología” La Plata, Provincia de
Buenos Aires (año 2013). 3, Participación del Dr. E. P. Tonni en la
Docuficción “Caminando sobre gliptodontes y tigres dientes de sable”.
TV UNLP. Año 2015 (disponible on-line).

Figura 6. 1–4, Campaña científica llevada a cabo en la localidad de
Miramar, Partido de General Alvarado, Provincia de Buenos Aires. Año
2006. 1, Dr. E. P. Tonni tomando muestras de uno de los termiteros
hallados en la zona. 2, Dr. E. P. Tonni fotografiando paleocuevas. 3, E.
Soibelzon, G. M. Gasparini, Gladys Olga Benítez y Dr. E. P. Tonni (iz-
quierda a derecha) en un momento de descanso en la restinga balne-
ario Maui. 4, Dr. E. P. Tonni y E. Soibelzon (izquierda a derecha). 
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En torno a 680±80 años 14C AP, es decir en el lapso

1.279 y 1.396 años cal AP, en el noreste de la Provincia de

Buenos Aires (34° 22’ S y 58° 35’ O) se encontraron indica-

dores faunísticos (e.g., Chrysocyon brachyurus) de condiciones

más cálidas y húmedas que las actuales (ver Prevosti et al.,

2004). Estas asociaciones faunísticas, vinculadas con con-

diciones cálidas, han sido relacionadas con el Máximo Térmico

Medieval o Anomalía Climática Medieval (Tonni, 2006).

Este evento cálido fue reemplazado en el este de la re-

gión pampeana por condiciones predominantemente se-

miáridas, áridas y frías desde el siglo XVII hasta fines del

siglo XIX (Tonni, 2006). Estas condiciones han sido relacio-

nadas por Tonni (2006) con la Pequeña Edad de Hielo (PEH),

evento climático desarrollado durante el lapso comprendido

entre 1.550–1.900 años AP (DeMenocal, 2001). En este

lapso, no solo la fauna (e.g., Dolichotis patagonum, Tolypeutes

matacus, Ozotoceros bezoarticus, Lama guanicoe) sino tam-

bién los relatos de calificados viajeros (véase Politis, 1984;

Deschamps et al., 2003), hacen referencia a condiciones am-

bientales áridas y algo más frías que las actuales. Asimismo,

las condiciones de aridez han sido verificadas a través del

estudio de las precipitaciones en Buenos Aires desde el siglo

XVIII al XX, utilizando datos semicuantitativos, derivados de

la climatología histórica (Deschamps et al., 2003).

COMENTARIOS FINALES

El legado que nos deja y que continúa

Eduardo P. Tonni comenzó sus investigaciones científicas

en la década de 1960 en el estudio de aves del Cenozoico

de la Argentina, tema que desarrolló hasta los ‘80. Sus más

de 150 trabajos, desde el año 1965 hasta la actualidad, tratan

sobre diversos temas paleontológicos, geológicos, arqueo-

lógicos, climáticos, históricos, entre otros. Al analizar su pro-

ducción se evidencia en su carrera y su interés un giro

rotundo en la década de 1990, donde se observa un “esta-

llido” de los estudios sobre faunas locales, bioestratigrafía y

cronoestratigrafía con más de 60 trabajos publicados en di-

versas revistas. Sin contar los trabajos publicados in extenso

en diversos eventos científicos y más de 22 libros y/o capítu-

los de libros estos últimos en su gran mayoría relacionados

con la bioestratigrafía y cronología del Cenozoico Superior

continental de América del Sur. A partir del ingreso de E. P.

Tonni al Museo de La Plata en el año 1963, sus aportes cien-

Figura 7. 1–2, Campaña científica llevada a cabo en la Costa bonae-
rense, Provincia de Buenos Aires. Año 2006. 1, Tomando muestras
para estudios de magnetoestratigrafía en los acantilados de Mar del
Sur, A. Mainetti, E. Soibelzon, G. M. Gasparini, E. P. Tonni, y M. Cenizo
(izquierda a derecha). 2, Acantilados de Punta Hermengo Dres. E. P.
Tonni, G. M. Gasparini y L. H. Soibelzon (derecha a izquierda). 3, Atar-
decer de una campaña científica en los acantilados de Miramar, Dres.
E. Soibelzon, E. P. Tonni y L. H. Soibelzon (izquierda a derecha). Año
2009. 
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tíficos-académicos han tenido una enorme relevancia para

el estudio de la paleontología de vertebrados del Cenozoico

Superior de América del Sur. E. P. Tonni ha sido autor y co-

autor de más de 100 trabajos presentados en congresos y

reuniones científicas de la especialidad. Ha sido convocado

para el dictado de más de 50 conferencias y/o disertacio-

nes en muy variadas oportunidades, tanto académicas

como de divulgación (Fig. 5) y actualizaciones docentes,

principalmente en temáticas como la evolución de los ver-

tebrados del Cenozoico en América del Sur, los cambios cli-

máticos y la evolución del relieve y la vida del Cuaternario, el

GIBA, el patrimonio paleontológico, y en semblanzas sobre

figuras como las de Florentino Ameghino, Auguste Bravard,

entre muchas otras. E. P. Tonni ha realizado una larga trayec-

toria como docente, desde sus inicios como jefe de trabajos

prácticos ad honorem en la materia “Paleontología de Ver-

tebrados” (1971) de la Facultad de Ciencias Naturales y

Museo de La Plata (UNLP). Ha recibido múltiples subsidios

de diversas entidades nacionales como internacionales

desde 1987 a la actualidad, ha dictado numerosos cursos

de grado y de postgrado en diversas Universidades Nacio-

nales, y ha sido precursor de nuevas líneas de investigación

en paleornitología y zooarqueología. Asimismo, por su

enorme y valiosa contribución a las Ciencias Naturales, ha

recibido diversas distinciones y premios (Figs. 3 y 4), como

la de Profesor Extraordinario Emérito de la Facultad de

Ciencias Naturales y Museo, UNLP.

Asimismo, ha desempeñado múltiples y diversos cargos:

en el ámbito universitario (desde Secretario del Instituto

Central de Investigación de la UNLP en 1973, evaluador de

proyectos de investigación de la Universidad de la República—

Montevideo, Uruguay, desde 1994—, Integrante del Comité

Académico en la especialidad Biología del Doctorado de la

Universidad Nacional del Noreste—2005—hasta ser jefe

Figura 8. Un “gigante” caminando entre los acantilados de Punta Hermengo, Provincia de Buenos Aires.
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de la División Paleontología Vertebrados de la FCNyM, UNLP

desde el año 2007 hasta el año 2021); en instituciones aca-

démicas y científicas (Miembro de comisiones científicas y

presidente del Comité Argentino para la Investigación del

Cuaternario—CADINCUA—entre otros). Asimismo, ha sido

integrante de jurados y comisiones asesoras en múltiples

concursos docentes y tesis doctorales de diversas univer-

sidades nacionales (e.g., UNLP, Universidad Nacional de

Córdoba, Universidad de Buenos Aires) como internacio-

nales (e.g., Universidad de la República, Montevideo, Uru-

guay, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil).

A lo largo de su exitosa y prolífica carrera científica, ha

tenido una muy activa participación en la formación de re-

cursos humanos en Argentina y en países vecinos, diri-

giendo pasantías, becas y tesis, más de 40 becarios,

investigadores que actualmente se encuentran formando

parte de diversas instituciones de alto grado académico

como museos (MLP, MACN), Universidades Nacionales

(UNC, UNLR, UNLP), Institutos CONICET (INQUAPA - Inves-

tigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario

Pampeano, Olavarría, Buenos Aires, CADIC - Centro Austral

De Investigaciones Científicas, Ushuaia, CENPAT - Centro

Nacional Patagónico, Puerto Madryn), entre otros. En todas

ellas ha quedado reflejada su impronta, su generosidad y

pasión por el conocimiento, su personalidad y su estimu-

lante modo de trabajar en laboratorio y campo (Figs. 6–8).

Las puertas de su laboratorio siempre estuvieron (y lo si-

guen estando) abiertas, brindando un espacio para la con-

sulta permanente, ofreciendo discusiones enriquecedoras y

estimulando la investigación en diversas líneas temáticas.

Esta diversidad es producto de la libertad intelectual que

brinda E. P. Tonni a todos aquellos que se acercaron a la

División Paleontología Vertebrados en búsqueda de cono-

cimiento. A su vez, fue y es un permanente estimulador y

apoyo para la divulgación científica y trabajos de extensión

universitaria, el cual fomenta entre sus discípulos.
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