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ABSTRACT – A Lujanian Local Fauna (Upper Pleistocene–Lower Holocene) from southern Uruguay: Santa Regina, Colonia 
Department. On the southwestern coast of Uruguay, in the Colonia and San José departments, sedimentary rocks that correspond to the 
Neogene and Quaternary are found. Herein we describe the fossiliferous locality of Santa Regina, located on the east coast of the department 
of Colonia. The stratigraphic profile shows at the base grayish-green sandy rocks belonging to the Camacho Formation (Upper Miocene). 
Overlying this unit, there is a tough yellowish-greenish siltstone in net contact, in which several pieces of a Notiomastodon platensis specimen 
were found. Towards the upper part, a thicker greenish-brownish bed is observed, ranging upwards from conglomerates to siltstones. The 
lower part of this bed includes disarticulated and fragmentary remains of Lestodon armatus, Glyptodon reticulatus, Pampatheriidae indet., 
Toxodon cf. T. platensis, Morenelaphus sp., and Lycalopex gymnocercus, and to the top large portions of carapaces of Glyptodon sp. 
and Panochthus sp. The aforementioned mastofaunistic assemblage corresponds to the Lujanian Mammal Age or regional Stage (Upper 
Pleistocene-Greenlandian). The lithostratigraphy allows us to refer the two upper levels to the Dolores Formation, a characteristic unit of the 
Quaternary of southern Uruguay, and not to the Raigón Formation, as indicated in some previous reports for this locality. The presence of 
Lestodon armatus, Glyptodon reticulatus, Notiomastodon platensis, Lycalopex gymnocercus, and the probable presence of Toxodon platensis, 
allow us to infer landscapes of open or semi-open areas, with a predominance of grasslands and shrubs during the genesis of the deposits.

Keywords: Late Pleistocene–Early Holocene, land mammals, stratigraphy, Uruguay.

RESUMO – Na zona costeira do sudoeste do Uruguai, nos departamentos de Colônia e San José, afloram rochas sedimentares correspondentes 
aos sistemas Neógeno e Quaternário. Descrevemos aqui o sítio fossilífero de Santa Regina localizado na costa leste do Departamento de 
Colônia. O perfil estratigráfico está composto na base por rochas arenosas verde-acinzentadas pertencentes à Formação Camacho (Mioceno 
Superior). Sobreposto a esta unidade, em contato de rede, ocorre um siltito amarelo-esverdeado tenaz, no qual foram encontradas várias 
peças de um exemplar de Notiomastodon platensis. Em direção à parte superior observa-se um nível mais espesso verde-acastanhado, com 
grãos diminuindo de conglomerados para siltitos. Este nível inclui na parte basal restos desarticulados e fragmentados de Lestodon armatus, 
Glyptodon reticulatus, Pampatheriidae indet., Toxodon cf. T. platensis, Morenelaphus sp., e Lycalopex gymnocercus, e mais acima grandes 
porções de couraças de Glyptodon sp. e Panochthus sp. O conjunto mastofaunístico mencionado se corresponde com a Idade Mamífero 
Piso/Idade regional Lujanense (Pleistoceno Superior-Groenlandiense). A litoestratigrafia permite referir aos dois níveis superiores descritos 
à Formação Dolores, unidade característica do Quaternário do sul do Uruguai, e não à Formação Raigón, como fora assinalado em alguns 
trabalhos prévios para a localidade em questão. A presença de Lestodon armatus, Glyptodon reticulatus, Notiomastodon platensis, Lycalopex 
gymnocercus e a provável presença de Toxodon platensis, permitem inferir paisagens de áreas abertas ou semiabertas, com predomínio de 
pastagens e arbustos, durante a gênese dos depósitos.

Palavras-chave: Neopleistoceno–Eo-holoceno, mamíferos continentais, estratigrafia, Uruguai.
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INTRODUCCIÓN

Uruguay tiene yacimientos fosilíferos característicos del 
Neógeno y Cuaternario, incluidos en rocas con importantes 
afloramientos en las costas del Río de la Plata, al sur y suroeste 
del país, en los departamentos de San José y Colonia. Estos 
aparecen irregularmente en diferentes puntos de las barrancas 
y plataformas costeras y corresponden de base a tope a las 
siguientes unidades: (1) Formación Camacho (Goso & Bossi, 
1966), de origen marino somero, constituida principalmente 
por areniscas y pelitas, gris verdosas, amarillentas y 
blanquecinas, con gran abundancia de icnofósiles, moluscos 
y mamíferos asignables a la Edad Mamífero o Piso/Edad 
regional Huayqueriense, Mioceno Superior (Perea et al., 
2020); (2) Formación Raigón (Goso & Bossi, 1966), de 
origen fluvial y estuarino, formada por areniscas, areniscas 
conglomerádicas, pelitas y loess de colores variables entre 
el gris verdoso, amarillento blanquecino y pardo rojizo. Esta 
se apoya sobre la Formación Camacho y contiene una fauna 
de mamíferos con importante cantidad de taxa endémicos, y 
otros con afinidades que abarcan desde las Edades Mamífero 
o Pisos/Edades regionales Montehermosense al Bonaerense, 
es decir el lapso Plioceno–Pleistoceno Medio (Bossi et al., 
2009; Perea et al., 2013; Tomassini et al., 2013; Beilinson et 
al., 2017); (3) Formación Dolores (Goso, 1972), constituida 
por depósitos aluviales de planicie que afloran a lo largo de 
la referida franja costera. Esta unidad es característica del 
sur de Uruguay y se asigna a la Edad Mamífero o Piso/Edad 
regional Lujanense (Pleistoceno Superior-Groenlandiense). 
Su caracterización geológica y paleontológica se sintetiza en 
Ubilla & Martínez (2016, y referencias allí citadas). Como 
ejemplos de yacimientos de esta unidad ricos en mamíferos se 
pueden citar puntos bien estudiados entre las desembocaduras 

de los arroyos El Caño y Chileno en el departamento de 
Colonia (Rinderknecht et al., 2010; Corona et al., 2013). 

Recientemente, en el balneario Santa Regina del citado 
departamento (Figuras 1 y 2), se ha reportado un yacimiento 
con mamíferos cuaternarios procedentes de rocas aflorantes 
en las barrancas y plataforma de abrasión de la playa (Perea 
et al., 2018; Badín et al., 2019; Silva et al., 2019).

El objetivo del presente trabajo es profundizar en el estudio 
de esta mastofauna y su contexto estratigráfico a los efectos 
de evaluar las connotaciones taxonómicas, cronológicas y 
ambientales que surgen de las observaciones realizadas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizaron varias campañas de prospección, colecta 
y estudio del yacimiento fosilífero que motiva el presente 
trabajo. En la zona de estudio se efectuaron cateos manuales, 
se construyeron perfiles estratigráficos y se colectaron 
muestras sedimentológicas y fósiles, los cuales están 
depositados en la Colección Paleontológica (Vertebrados 
Fósiles) de la Facultad de Ciencias (FC-DPV). Los elementos 
óseos y dentarios fueron comparados con ejemplares fósiles 
y actuales de colecciones de dicha facultad y del Museo 
Nacional de Historia Natural de Montevideo, así como con 
descripciones en la bibliografía especializada (ver entre otros 
Alcaraz, 2010; Zamorano et al., 2014; Mothé & Avilla, 2015; 
de Souza Junior et al., 2018; Vargas-Peixoto et al., 2019; 
Cuadrelli et al., 2019).

La bioestratigrafía regional se fundamenta en los conceptos 
de Pascual et al. (1965), Cione & Tonni (2005) y obras allí 
citadas, en el marco formal de la Tabla Cronoestratigráfica 
Internacional (Cohen et al., 2020).

Figura 1. Ubicación geográfica de la localidad estudiada (Santa Regina, Departamento de Colonia, Uruguay), flecha verde.
Figure 1. Geographic location of the studied locality (Santa Regina, Colonia Department, Uruguay), green arrow.



394 Revista Brasileira de Paleontologia, 24(4), 2021

Figura 2. Foto panorámica de la localidad. Abreviatura: Q, depósitos con mamíferos cuaternarios.
Figure 2. Panoramic photograph of the locality. Abbreviation: Q, deposits with Quaternary mammals.

Análisis radiométricos realizados en el laboratorio de 
AMS de la Universidad de Arizona, sobre la base de un 
fragmento de diente de Toxodon sp. (order #3412) y osículos 
dérmicos de Xenarthra indet. (order #3581) no arrojaron 
resultados por falta o escasez de colágeno en las muestras.

ESTRATIGRAFÍA Y TAFONOMÍA

En el balneario Santa Regina, los depósitos basales son 
asignables al Miembro San Pedro de la Formación Camacho 
(Martínez, 1994; Perea & Martínez, 2004). Estos están 
constituidos localmente por areniscas finas a medias, bien 
seleccionadas, de color verde grisáceo, con intercalaciones de 
niveles blanquecinos carbonáticos compuestos por coquinas 
alteradas (Figura 3A). Se destaca aquí la abundancia de la 
traza fósil Maiakarichnus currani Verde & Martínez, 2004 
(Figura 3A), reportada únicamente para esta unidad en 
Uruguay (Verde & Martínez, 2004). En esta localidad, la 
Formación Camacho aflora esporádicamente en la plataforma 
de abrasión, cuando la marea está baja y la dinámica de los 
depósitos de arena reciente de la playa lo permiten (Figura 2). 

Sobre la descrita unidad yace una limolita tenaz, de color 
amarillento-verdoso (nivel A, Figura 4), conteniendo varias 
piezas esqueléticas completas y asociadas espacialmente 
(Figura 3B), de un mismo individuo de Notiomastodon 
platensis (Ameghino, 1888). El sector superior de las 
barrancas (nivel B, Figura 4) está formado por fangolitas 
arenosas, con gravilla, cantos dispersos y abundantes restos de 

mamíferos, en su mayoría fragmentarios, muchos con señales 
de rodamiento. Este nivel es de color gris verdoso en la base, 
se hace granodecreciente desde la plataforma de abrasión y, 
aproximadamente a 1 m de altura en las barrancas cambia de 
coloración, haciéndose predominantemente pardo-rojizo. A 
la misma altura se da una gran concentración de carbonatos 
y rizolitos, configurando un paleosuelo (Figura 3C). En este 
sector más cuspidal de las barrancas, los fósiles de mamíferos 
están representados por grandes fragmentos de corazas de 
gliptodontes sin señales de abrasión (Figura 3D). El nivel B 
es el de mayor potencia, llegando a tener un espesor de unos 
5 m en algunos sectores de las barrancas (Figura 4).

PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA

MAMMALIA Linnaeus, 1758
XENARTHRA Cope, 1889

FOLIVORA Delsuc, Catzeflis, Stanhope & Douzery, 2001
MYLODONTIDAE Gill, 1872

Lestodon Gervais,1855

Lestodon armatus Gervais, 1855
(Figuras 5Aa–Ab, B)

Material. FC-DPV-3120 astrágalo izquierdo (Figura 5Aa–
Ab); FC-DPV-3121, astrágalo derecho algo incompleto 
(Figura 5B).
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Medidas (mm). FC-DPV-3120, distancia mínima entre 
facetas discoidal y sustentacular, 46,5; distancia máxima entre 
ambas facetas, 83,5; altura máxima del proceso odontoideo 
desde su unión con la faceta discoidal, 58; máxima distancia 
entre el borde de unión de las facetas navicular con la cuboides 
y el borde distal de la faceta ectal, 153,5.
FC-DPV- 3121, distancia mínima entre facetas discoidal y 
sustentacular, 44,5; altura máxima del proceso odontoideo 
desde su unión con la faceta discoidal, 62.
Procedencia. Santa Regina, Colonia: nivel B (Figura 4).
Observaciones. Los dos astrágalos presentan la faceta 
cuboides convexa, característica de Mylodontinae. La 
separación entre las facetas ectal y sustentacular a través de 
un sulcus tali profundo, bien visible en ambos ejemplares 
descritos, los diferencian de los astrágalos de otros 
milodontinos y se ha utilizado como un carácter distintivo 

Figura 3. Diferentes afloramientos de los sedimentos que componen el perfil en la localidad estudiada y detalles de algunos fósiles contenidos en éstos. A, 
Formación Camacho con detalle de Maiakarichnus currani (A’); B, nivel A (ver texto y Figura 4), con detalle del húmero de Notiomastodon platensis (B’); 
C, nivel B (ver texto y Figura 4), con detalle del húmero de Lycalopex gymnocercus (C’); D, nivel B con gran porción de coraza de Panochthus sp. Escalas: 
B’ = 20 cm; C’ = 2 cm.

Figure 3. Different outcrops of the sediments that constitute the profile in the studied locality, and details of some fossils contained in these. A, Camacho 
Formation with detail of Maiakarichnus currani (A’); B, level A (see text, and Figure 4), with detail of the humerus of Notiomastodon platensis (B’); C, level 
B (see text, and Figure 4), with detail of the humerus of Lycalopex gymnocercus (C’); D, level B with great portion of Panochthus sp. carapace. Scale bars: 
B’ = 20 cm; C’ = 2 cm.

de la especie L. armatus (Vargas-Peixoto et al., 2019). 
Diversos estudios lo señalan vinculado a contextos abiertos y 
semiabiertos (Tomassini et al., 2020 y referencias incluidas).

CINGULATA Illiger, 1811
GLYPTODONTIDAE Gray, 1869

Glyptodon Owen, 1839

Glyptodon sp.

Material. FCDPV- lotes 3092 y 3114 placas aisladas con 
señales de abrasión.
Procedencia. Santa Regina, Colonia: nivel B (Figura 4).
Observaciones. Por el grado de desgaste que presentan los 
osteodermos no se pueden observar caracteres distintivos que 
permitan su asignación específica.
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Figura 4. Perfil estratigráfico compuesto de la localidad estudiada.
Figure 4. Composite stratigraphic profile of the studied locality.

Glyptodon reticulatus Owen, 1845
(Figura 5Ca–Cb)

Material. FC-DPV-3091 (Figuras 5Ca–Cb), dos fragmentos 
de coraza asociados, uno dorsal con 20 osteodermos 
preservados, y otro lateral con 23 osteodermos, dos de estos 
marginales (del borde de la coraza).
Medidas (mm). Espesor máximo, 44; espesor mínimo, 21.
Procedencia. Santa Regina, Colonia: nivel B (Figura 4).

Observaciones. Estos fragmentos de coraza se asignan a G. 
reticulatus, por el patrón de ornamentación de la coraza dorsal 
claramente reticular, osteodermos con surcos profundos y 
forámenes exclusivamente ubicados en la intersección de los 
surcos anulares con los radiales de acuerdo a Cuadrelli et al. 
(2019). Es importante destacar que utilizamos el criterio de 
Cuadrelli et al. (2019), de incluir G. clavipes en la sinonimia 
de G. reticulatus. Estos autores lo asocian con ambientes 
abiertos y semiabiertos.

Panochthus Burmeister, 1866

Panochthus sp.
(Figura 5D)

Material. FC-DPV-3305, fragmento de coraza con 7 
osteodermos (Figura 5D).
Medidas (mm). Espesor máximo, 35.
Procedencia. Santa Regina, Colonia: nivel B (Figura 4).
Observaciones. Las características de los osteodermos “...
gruesos, de superficie poligonal, con tubérculos poligonales 
pequeños y todos de tamaño similar…” (Zamorano et al., 
2014: 4), permite atribuir el material al género Panochthus, 
pero al tratarse de un fragmento pequeño de coraza no es 
posible asignarlo a ninguna de las especies. 

PAMPATHERIIDAE Paula Couto, 1954

PAMPATHERIIDAE indet.
(Figura 5E)

Material. FC-DPV-3094, fragmento de osteodermo (Figura 
5E); FC-DPV-3122, lote de 4 fragmentos de osteodermos.
Medidas. El espesor de los osteodermos oscila entre los 5 
y 7 mm.
Procedencia. Santa Regina, Colonia: nivel B (Figura 4).
Observaciones. Debido a su preservación (todos los 
fragmentos presentan evidentes señales de rodamiento) se 
hace muy difícil su asignación taxonómica a un nivel más 
preciso. 

PROBOSCIDEA Illiger, 1811
GOMPHOTHERIIDAE Cabrera, 1929

Notiomastodon Cabrera, 1929

Notiomastodon platensis (Ameghino, 1888)
(Figura 6A)

Material. FC-DPV-3103, m3 derecho (Figura 6A).
Medidas (mm). Longitud, 199,5; ancho máximo a nivel del 
penúltimo lófido, 73,6.
Procedencia. Santa Regina, Colonia: nivel A (Figura 4).
Observaciones. Molar elongado, con cinco lófidos bien 
acusados y talónido muy reducido; presenta un importante 
desgaste en el primer lófido, haciéndose gradual hasta 
el cuarto lófido, mostrando características de la especie, 



Perea et al. – Una Fauna Local Lujanense del sur de Uruguay: Santa Regina 397

Figura 5. Fauna descrita, Xenarthra: Aa, astrágalo izquierdo de Lestodon armatus FC-DPV-3120, en vista lateral; Ab, el mismo ejemplar en vista plantar; B, 
astrágalo derecho de Lestodon armatus FC-DPV-3121, en vista plantar; Ca, fragmento de coraza de la parte dorsal de Glyptodon reticulatus FC-DPV-3091; 
Cb, fragmento de coraza de la parte lateral del mismo ejemplar; D, fragmento de coraza de Panochthus sp. FC-DPV-3305; E, fragmento de osteodermo de 
Pampatheriidae indet. FC-DPV-3094. Escalas: A–C = 10 cm; D, E = 4 cm.

Figure 5. Described fauna, Xenarthra: Aa, left astragalus of Lestodon armatus FC-DPV-3120, in lateral view; Ab, the same specimen in plantar view; B, right 
astragalus of Lestodon armatus FC-DPV-3121, in plantar view; Ca, fragment of dorsal part of carapace of Glyptodon reticulatus FC-DPV-3091; Cb, fragment 
of carapace of the lateral part of the same specimen; D, fragment of carapace of Panochthus sp. FC-DPV-3305; E, fragment of osteoderm of Pampatheriidae 
indet. FC-DPV-3094. Scale bars:  A–C = 10 cm; D, E = 4 cm.
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Figura 6. Fauna descrita, Afrotheria, Laurasiatheria: A, molar inferior derecho de Notiomastodon platensis FC-DPV-3103; B, premolar inferior izquierdo, de 
Toxodon cf. T. platensis FC-DPV-3095; C, fragmento craneano derecho con porción de asta de Morenelaphus sp. FCDPV-3097; D, gran porción de húmero 
derecho de Lycalopex gymnocercus FC-DPV-3093. Escalas = 5 cm.

Figure 6. Described fauna, Afrotheria, Laurasiatheria: A, right lower molar of Notiomastodon platensis FC-DPV-3103; B, left lower premolar of Toxodon cf. 
T. platensis FC-DPV-3095; C, fragment of right part of the skull with portion of antler of Morenelaphus sp. FCDPV-3097; D, large portion of right humerus 
of Lycalopex gymnocercus FC-DPV-3093. Scale bars = 5 cm.
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como figuras de esmalte sinuosas y abundantes coneletes 
internos. Se observa una fuerte capa de cemento bordeando 
prácticamente todos los cónulos, coneletes y el cíngulo 
mesial. Los argumentos morfológicos aportados por Mothé 
& Avilla (2015) nos hacen reconocer como válido el género 
Notiomastodon. Solo se pudo rescatar el referido material, 
pero otras partes del esqueleto del mismo espécimen, entre 
éstas un húmero (Figura 3B), se encuentran soterradas en la 
playa, normalmente bajo agua, por lo que resulta muy difícil 
llevar a cabo su extracción definitiva (Figura 3). Estudios 
paleoecológicos vinculan el taxón en estas latitudes a 
ambientes abiertos y semiabiertos (Lopes et al., 2013). 

NOTOUNGULATA Roth, 1903
TOXODONTIDAE Gervais, 1847

Toxodon Owen, 1837

Toxodon cf. T. platensis Owen, 1837
(Figura 6B)

Material. FC-DPV-3095, pm2 izquierdo (Figura 6B).
Medidas (mm). Diámetro anteroposterior, 16,1; diámetro 
transverso, 7,7.
Procedencia. Santa Regina, Colonia: nivel B (Figura 4).
Observaciones. Diente curvo y comprimido, con una banda 
de esmalte del lado labial; su superficie oclusal muestra un 
desgaste de contorno elipsoidal; no presenta pliegues de 
esmalte ni lofos internos. Esta morfología simple es común 
en Toxodon platensis, pero solo el hallazgo de material más 
significativo permitirá confirmar la presencia de esta especie. 
De acuerdo a análisis paleoecológicos, se lo asocia en estas 
latitudes mayormente a espacios abiertos a semiabiertos 
dominados por pasturas (Lopes et al., 2013; Prado et al., 
2015). 

CETARTIODACTYLA Montgelard, 
Catzeflis & Douzery, 1997

CERVIDAE Goldfuss, 1820

Morenelaphus Carette, 1922

Morenelaphus sp.
(Figura 6C)

Material. FC-DPV-3097, frontal derecho con ceratóforo 
y parte de la órbita, porción del parietal derecho, roseta, 
pedúnculo circular, porción anterior de la garceta bífida y 
base de la rama principal del asta (Figura 6C).
Medidas (mm). Diámetro máximo de la base del asta en la 
unión con el frontal, 35.
Procedencia. Santa Regina, Colonia: nivel B (Figura 4).
Observaciones. Para la descripción y diagnosis se siguieron 
los criterios utilizados por Alcaraz (2010). El material figurado 
se asigna al género Morenelaphus en base a las siguientes 
características: astas dicotómicas bifurcadas, base del asta 
con roseta fuertemente marcada y formada por excrecencias 

óseas circulares soldadas, pedúnculo desarrollado, superficie 
con tubérculos. Recientes estudios sugieren su asociación a 
ambientes de pasturas semiarboladas (Tomassini et al., 2020; 
Rotti et al., 2021 y referencias allí citadas). 

CARNIVORA Bowdich, 1821
CANIDAE Fischer, 1817

Lycalopex Burmeister, 1854

Lycalopex gymnocercus (Fischer, 1814)
(Figura 6D)

Material. FC-DPV-3093, gran porción de húmero derecho, 
sin epífisis proximal (Figura 6D).
Medidas (en mm). Longitud total de la pieza, 102,06; 
diámetro mínimo transverso de la diáfisis, 8,07; diámetro 
mínimo anteroposterior de la diáfisis, 9,11; máximo ancho 
distal, 20,45; máximo diámetro distal anteroposterior, 15,10.
Procedencia. Santa Regina, Colonia: nivel B (Figura 4).
Observaciones. Material levemente carbonatado y algo 
fracturado, en particular su extremo proximal. Dentro del 
género Lycalopex, corresponde a una especie de gracilidad 
similar a la de Lycalopex gymnocercus; por otro lado, 
Cerdocyon thous es considerablemente más robusto (de Souza 
Junior et al., 2018). La diáfisis es comprimida y levemente 
torsionada. La cresta deltoidea posee un desarrollo bastante 
similar a L. gymnocercus (ver de Souza Junior et al., 2018) y 
comparativamente algo menor a la de C. thous. En la epífisis 
distal se destaca, en vista dorsal, la tróclea, que no se proyecta 
tan distalmente respecto del capítulo (este último se encuentra 
muy levemente fracturado). El foramen supratroclear está bien 
definido, comunica a la fosa radial y olecraneana (de Souza 
Junior et al., 2018). En el extremo lateral externo se identifican 
la cresta supracondilar lateral y el epicóndilo lateral, este 
último de forma cóncava acentuada. En el extremo lateral 
interno se observa el epicóndilo medial, el cual se proyecta 
hacia afuera y es más prominente que el epicóndilo lateral (de 
Souza Junior et al., 2018). Las dimensiones de este ejemplar 
son congruentes con aquellas de Lycalopex gymnocercus (de 
Souza Junior et al., 2018). Esto, sumado también a su forma 
general y gracilidad, permite asignarlo a la referida especie. 
Este espécimen fue descrito preliminarmente por Manzuetti 
et al. (2019). Debido a que la epífisis distal se encuentra 
fusionada a la diáfisis se infiere que se trata de un individuo 
adulto. Por último, L. gymnocercus habita bajo diferentes 
condiciones ambientales, aunque principalmente puede ser 
encontrado en áreas abiertas de clima subhúmedo a seco 
(Lucherini & Luengos Vidal, 2008; Schiaffini et al., 2019; 
Manzuetti et al., 2020).

DISCUSIÓN

Bioestratigrafía y edad 
Lestodon armatus se registra en el Pleistoceno 

principalmente en la parte meridional y sudeste de Sudamérica 
(Vargas-Peixoto et al., 2019). En Uruguay la especie L. 
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armatus se cita para la Formación Sopas, unidad con 
abundantes datos numéricos y fauna asignables al Pleistoceno 
Superior (Ubilla & Martínez, 2016). 

Glyptodon reticulatus es típico del Lujanense (Cuadrelli 
et al., 2019), edad que se corresponde con los pisos formales 
Pleistoceno Superior y Groenlandiense. En Uruguay esta 
especie se registra en las formaciones Sopas y Dolores 
(Ubilla & Martínez, 2016). Ha sido referido (como G. 
clavipes) para estratos datados (OSL, AMS), y referidos a la 
Formación Dolores, como finipleistoceno (Ubilla et al., 2018). 
Panochthus se registra en los pisos/edades Ensenadense a 
Lujanense (Zamorano et al., 2014), lo que abarca toda la 
Serie Pleistoceno hasta el Piso Groenlandiense inclusive. En 
Uruguay se ha reportado en las formaciones Sopas y Dolores 
(Ubilla & Martínez, 2016). Esta última unidad se considera 
por su fauna y dataciones numéricas Pleistoceno Superior-
Groenlandiense (Ubilla & Martínez, 2016). 

Notiomastodon platensis es una especie exclusivamente 
sudamericana que se registra desde el Ensenadense al 
Lujanense, siendo muy frecuente en la última edad (Mothé 
et al., 2016). En Uruguay se encuentra en las formaciones 
Libertad y Dolores (Corona et al., 2012; Perea & Alberdi, 
2015). 

De confirmarse la presencia de Toxodon platensis en los 
depósitos estudiados, esta especie estaría aportando más datos 
a la discusión cronoestratigráfica, pues se registra en la región 
desde el Bonaerense (Cione & Tonni, 2005), siendo frecuente 
en el Lujanense (Bond, 1999; Miño-Boilini et al., 2006), es 
decir que se extendería desde el Chibaniense medio hasta el 
Groenlandiense. En Uruguay se cita para las formaciones 
Sopas y Dolores (Ubilla & Martínez, 2016). 

Morenelaphus se registra desde el Bonaerense al 
Lujanense de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, aunque 
hay un fechado muy moderno para este último país de 3,8 
± 0,5 mil años AP (Bonissoni-Pêgo, 2014). En Uruguay 
se registra en las formaciones Sopas y Dolores (Ubilla & 
Martínez, 2016). En particular para la Formación Dolores, 
ha sido hallado en depósitos datados (OSL, AMS) como 
finipleistocenos-holocenos tempranos (Ubilla et al., 2018). 

Lycalopex gymnocercus se registra desde el Ensenadense 
y es frecuente en el Lujanense (Prevosti & Forasiepi, 2018; 
Manzuetti et al., 2020). En Uruguay se describen restos de 
esta especie para la Formación Sopas (Manzuetti et al., 2020).

Ubilla & Perea (1999) citan la presencia de Lestodon 
armatus, Glyptodon clavipes (= G. reticulatus, ver Cuadrelli 
et al., 2019) y Morenelaphus sp. para las formaciones Libertad 
o Dolores en el sur de Uruguay.

Fariña et al. (2013) describen un acúmulo osario con 
predominio de Lestodon armatus y la presencia de Glyptodon 
clavipes (= G. reticulatus, ver Cuadrelli et al., 2019), 
Stegomastodon (= Notiomastodon platensis, ver Mothé & 
Avilla, 2015; Perea & Alberdi, 2015) y Toxodon platensis, 
entre otros, para el Arroyo del Vizcaíno, sur de Uruguay, 
asociado a dataciones numéricas que rondan los 30000 años, 
pero no lo refieren a ninguna unidad litoestratigráfica formal 
(ver también Fariña et al., 2014; Suárez et al., 2014). 

Litoestratigrafía y tafonomía
La hipótesis principal considera a los niveles superiores del 

perfil (nivel A y nivel B, Figura 4) formados como consecuencia 
de un mismo evento sedimentario, representando dos 
fenómenos estrechamente asociados: planicies de inundación 
(nivel A) y aluviones (nivel B). Los rasgos tafonómicos que se 
observan en ambos niveles son concordantes con lo antedicho, 
piezas óseas desarticuladas, aunque completas y asociadas 
en el nivel A y fragmentos óseos desarticulados, aislados, 
fracturados y desgastados en el nivel B. 

Los atributos litoestratigráficos descritos para las rocas 
portadoras de esta fauna son coincidentes con los de la 
Formación Dolores, caracterizada por limolitas amarronadas 
a gris verdosas, y pelitas y areniscas gravillosas con matriz 
arcillosa (Goso, 1972; Ubilla & Martínez, 2016). Pascale et 
al. (2019) asignan preliminarmente las mismas rocas a la 
Formación Raigón, la cual se caracteriza por niveles arenosos 
y conglomerádicos, incluyendo estratificación cruzada, con 
intercalaciones de arcillas-limosas verdosas y presencia 
de loess amarronados en el tope de la unidad (Bossi et al., 
2009; Ubilla & Martínez, 2016). En base a los resultados 
litoestratigráficos reportados en el presente trabajo (Bossi et 
al., 2009; Perea et al., 2013; Ubilla & Martínez, 2016), se 
descarta la asignación de la Fauna Local de Santa Regina a 
la Formación Raigón.

Paleoambientes
El yacimiento estudiado, por la litología y tafonomía 

descritas, probablemente tiene su origen a través de depósitos 
de aluvión, flujos de barro y planicies de inundación, con 
un importante componente eólico, episodios de evolución 
de paleosuelos y eventuales aportes fluviales. Entre los 
mamíferos que contiene, Lestodon armatus, Glyptodon 
reticulatus, Notiomastodon platensis, Lycalopex gymnocercus 
y Toxodon muestran un estrecho vínculo de los ambientes 
sedimentarios estudiados con paisajes predominantes de áreas 
abiertas o semi abiertas, con pastizales y arbustos, mientras 
que Morenelaphus también indica la probable presencia de 
algunas áreas más arboladas (Lopes et al, 2013; Prado et al., 
2015; Irrazábal & Rey, 2015; Cuadrelli et al., 2019; Manzuetti 
et al., 2020; Tomassini et al., 2020).

CONCLUSIONES

En el conjunto mastofaunístico descrito destaca como 
indicador cronoestratigráfico Glyptodon reticulatus, especie 
característica del Piso/Edad regional Lujanense (Pleistoceno 
Superior-Groenlandiense). 

Toxodon platensis y Morenelaphus están presentes desde 
el Bonaerense (Chibaniense medio y tardío) y son comunes en 
el Lujanense. Los demás taxa descritos también representan 
bien el Lujanense, aunque se encuentran también en unidades 
más antiguas o llegan hasta el presente. 

En suma, esta asociación coincide con el Lujanense, 
siendo todos los taxa registrados representativos de dicha 
edad, con una especie exclusiva de la misma. 
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Las descritas características litoestratigráficas de los 
depósitos contentivos de esta fauna permiten asignarlos 
a la Formación Dolores, la cual tanto por información 
bioestratigráfica como por edades numéricas es referida 
esencialmente al Pleistoceno tardío. A excepción de Lestodon 
armatus, que se confirma para dicha unidad y Lycalopex 
gymnocercus, que se registra por primera vez en esta 
formación, el resto de los taxa son comunes en la misma.

El yacimiento analizado, de origen claramente continental, 
generado por flujos gravitacionales, depósitos eólicos 
retrabajados y planicies de inundación, se generó muy 
probablemente en vinculación con paisajes de áreas abiertas 
o semiabiertas con predominio de pastizales, tal como lo 
indican las características paleoautoecológicas de varios 
representantes de su fauna, en particular Lestodon armatus, 
Glyptodon reticulatus, Notiomastodon platensis, Lycalopex 
gymnocercus y la probable presencia de Toxodon platensis.
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