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Vertebrados fósiles de la costa
uruguaya

ANDRÉS RINDERKNECHT

rinderk@adinet.com.uy

RESUMEN
Se describen los principales yacimientos de vertebrados
fósiles que afloran en la costa platense y atlántica de
Uruguay. Para esto se siguió un criterio geográfico y de
riqueza fosilífera, reseñando los afloramientos
paleontológicos más prolíficos. Estos afloramientos es-
tarían repartidos en tres o cuatro formaciones geológicas
cuyas antigüedades se extenderían desde el Mioceno tar-
dío hasta el Pleistoceno tardío y los mismos se encuen-
tran localizados en Colonia, San José, Canelones y Rocha.
En Colonia se analizan sedimentos aflorantes en las ba-
rrancas costeras del Arroyo El Caño, cuya antigüedad se
remontaría al Pleistoceno tardío. Esta localidad presenta
abundantes materiales osteológicos de un gran perezoso
terrestre perteneciente al género Lestodon, así como restos
de notoungulados pertenecientes al género Toxodon,
camélidos y équidos entre otros. La Bahía de Colonia
presenta sedimentos expuestos sobre plataforma de
abrasión y normalmente cubiertos por las aguas del Río
de la Plata con una gran cantidad de mamíferos terres-
tres pleistocénicos en excelente estado de conservación,
así como restos de mamíferos miocénicos tanto terrestres
como acuáticos. En la costa de San José se registran tres
unidades litoestratigráficas de gran importancia para la
paleontología nacional, cuyas antigüedades se extende-
rían desde el Mioceno tardío al Pleistoceno, con numero-
sos registros fósiles novedosos tanto desde una perspec-
tiva taxonómica como geocronológica y paleoambiental.
Por último, se analizan afloramientos cuaternarios de
Canelones y Rocha y se discuten las prioridades de inves-
tigación para el área de estudio.

Palabras clave: Río de la Plata, yacimientos fosilíferos,
Mioceno tardío, Pleistoceno tardío, Uruguay

INTRODUCCIÓN
El hecho de que la paleontología sea una ciencia rela-

tivamente nueva en Uruguay no ha impedido contar con
un rico patrimonio de colecciones paleontológicas, en su
mayoría formadas por aficionados cuyos trabajos de
colecta se extienden por casi dos siglos de historia. Trae-
mos a colación este hecho ya que no es posible abordar el
tema de los vertebrados fósiles de la costa uruguaya sin
tener en cuenta que muchas veces los yacimientos más
ricos (o sobre los que se han realizado mayores esfuerzos
de colecta), no han sido estudiados por personas con una
sólida formación científica, pese a lo cual han podido
conservarse una gran cantidad de materiales osteológicos
recuperados por particulares. La mayoría de las colec-

ABSTRACT
The main locations of fossil vertebrates that appear in
the Río de la Plata and Atlantic coast of Uruguay are
described. For this, a geographical approach with the
account of the fossiliferous richness of each site was
followed, pointing out the most prolific
paleontological sites. These sites would be distributed
in three or four geological formations dating from the
late Miocene to the late Pleistocene, and these are
located in Colonia, San José, Canelones and Rocha. In
Colonia, the sediments studied come from a site in
the coastal cliffs of El Caño creek, probably of late
Pleistocene age. This site has yielded abundant os-
teological material belonging to the giant ground sloth
Lestodon , as well as notoungulates of the genus
Toxodon, camelids and equids, among others. The
harbor of Colonia shows Quaternary sediments on the
abrasion platform that are normally covered by the
waters of the Río de la Plata. These have yielded a
great amount of very well preserved Pleistocene ter-
restrial mammals, as well as terrestrial and aquatic
Miocene mammals. Along the coast of San José, three
very important lithostratigraphic units are recorded,
ranging from late Miocene to Pleistocene, with nu-
merous fossil findings that included taxonomical,
geochronological and palaeoenvironmental novelties.
Finally, Quaternary sites in Canelones and Rocha are
considered and research priorities for the study area
are discussed.

Key words: Río de la Plata, fossiliferous outcrops, late
Miocene, late Pleistocene, Uruguay

ciones formadas por estos particulares han sido adquiri-
das con el paso del tiempo por museos públicos e inten-
dencias municipales. Seguramente, el hecho que en Uru-
guay los trabajos de campo no hayan sido una prioridad
para las instituciones científicas competentes es lo que
ha condicionado la dependencia que actualmente tienen
los científicos para con las mencionadas colecciones.

En este artículo se pretenden describir los principales
yacimientos de vertebrados que afloran en la costa platense
y atlántica de Uruguay (Fig. 1), algunos de los cuales
sólo han sido dados a conocer por el trabajo de los colec-
cionistas mencionados anteriormente. Para realizar esta
tarea se siguió un criterio geográfico y de riqueza fosilífera,

R MENAFRA, L RODRÍGUEZ-GALLEGO, F SCARABINO & D CONDE (eds) 2006
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pretendiendo abarcar toda la costa reseñando los aflora-
mientos paleontológicos más prolíficos.

Estos afloramientos estarían repartidos en tres o cua-
tro formaciones geológicas cuyas antigüedades se exten-
derían desde el Mioceno tardío hasta el Pleistoceno tar-
dío y los mismos se encuentran localizados en los depar-
tamentos de Colonia, San José, Canelones y Rocha. La
mayoría de los vertebrados fósiles que se han colectado
en la costa  uruguaya  son mamíferos y los hallazgos de
otros grupos de vertebrados son relativamente poco fre-
cuentes, aunque en muchos casos hayan aportado datos
relevantes desde un punto de vista taxonómico y
paleoambiental.

DEPARTAMENTO DE COLONIA
El Dpto. de Colonia es quizás el que más materiales

de vertebrados fósiles ha aportado a Uruguay, con tres
de las más importantes colecciones paleontológicas na-
cionales: la colección Augusto Teisseire (depositada en el
Museo Nacional de Historia Natural y Antropología), la
colección Armando Calcaterra (exhibida en el Museo
Paleontológico del Real de San Carlos) y la de Bautista
Rebuffo (parcialmente expuesta en el Museo Municipal
de Colonia). Todas estas colecciones se formaron princi-
palmente con materiales provenientes de la costa del
mencionado departamento.

Barrancas costeras del Arroyo El Caño
En las barrancas costeras que afloran al W del Arro-

yo El Caño (34º25’S-57º55’W) se encuentra un nivel
estratigráfico basal constituido por arcillas de color ver-
doso, con arena de granulometría variable y algo de gra-

va. Este estrato se encuentra generalmente cubierto por
las arenas de la playa y es uno de los puntos con mayor
riqueza de mamíferos cuaternarios conocidos en el país.
De dicho nivel se han podido recuperar materiales
osteológicos en diversos estados de preservación, los cua-
les pueden aparecer fracturados o completos pero nunca
articulados. La disposición de estos elementos, así como
otras características tafonómicas presentes en el yaci-
miento indican claramente un ambiente depositacional
fluvial o lacustre. En lo que respecta a la formación
geológica de esta unidad, la misma correspondería a la
Formación Dolores o Libertad (Pleistoceno medio-tar-
dío), pero debido a la difícil caracterización de estas dos
formaciones no es posible lograr una determinación
geológica precisa.

De todos los materiales registrados en la localidad
estudiada destacan por su abundancia los de un gran
perezoso terrestre (con una masa corporal estimada en
las tres toneladas) perteneciente al género Lestodon, re-
presentando los fósiles de este taxón 70% del total de los
materiales esqueletales recuperados. Otros taxones abun-
dantes son los notoungulados (mamíferos ungulados
típicos de Sudamérica) pertenecientes al género Toxodon
y camélidos (guanacos y vicuñas) del género Paleolama o
Hemiauchenia (obs. pers.).

Pese a que estos cuatro taxones son los que resaltan
por su abundancia, de este estrato se han recuperado
muchos de los mamíferos fósiles registrados frecuente-
mente en el Pleistoceno tardío de la región, con cuatro
géneros de gliptodontes (Glyptodon, Panochthus, Doedicurus
y Neuryurus), pecaríes, dasípodos (mulitas o armadillos)
del género Propraopus y équidos del género Equus
(Rinderknecht 1999). El conjunto de esta fauna indica
que la misma tiene afinidad con la Edad Mamífero
Lujanense de la Argentina.

En lo que respecta a las consideraciones
paleoambientales, tanto para Lestodon como para Toxodon
se han inferido hábitos pastadores (MacFadden &
Shockey 1997; Bargo 2004) por lo que se propone un
ambiente compuesto por áreas abiertas con un clima
quizás más árido y frío que el actual. Por otra parte, la
presencia de camélidos indicarían una vegetación de tipo
xerófita (ver Menégaz & Jaureguizar 1995).

Es destacable la importancia de esta localidad para
la historia de la paleontología nacional, ya que gran parte
de los materiales que componen las colecciones
paleontológicas mencionadas anteriormente provienen de
estas barrancas, las cuales han servido para tareas de
capacitación para personas que supieron convertirse en
expertos colectores. De todos modos, también es impor-
tante aclarar que dichas barrancas son en la actualidad el
objetivo de muchos colectores no preparados e incluso
de comerciantes de fósiles. Esta localidad es la única de
las tratadas en este trabajo que es regularmente frecuen-
tada por colectores de fósiles que no tienen ninguna vin-
culación con instituciones  científicas; es por este motivo
que consideramos existe una verdadera “depredación”
sobre el lugar.

Figura 1. Mapa mostrando las localidades estudiadas. 1) Barrancas
costeras del Arroyo El Caño; 2) Bahía de Colonia; 3-4) Barrancas
costeras de los balnearios Arazatí (3) y Kiyú (4); 5) Balneario San Luís;
6) Costa del Dpto.de Rocha.
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Bahía de Colonia
En la bahía de la ciudad de Colonia (34º28’S-57º51’W)

se localiza un yacimiento muy rico en vertebrados fósiles
que hasta el momento no ha sido estudiado en profundi-
dad. Una de las causas es que los sedimentos portadores
de los materiales fósiles se hallan normalmente cubiertos
por el Río de la Plata, requiriéndose para la colecta de
materiales in situ condiciones climáticas especiales que
produzcan la regresión temporal de las aguas.

Para esta localidad, Verde & Perea (1992) dan a co-
nocer una serie de vertebrados recuperados en sedimen-
tos aflorantes sobre la plataforma de abrasión, compues-
tos por pelitas y areniscas. Se trata de un fragmento
craneal de un perezoso terrestre perteneciente a la familia
Megalonychidae (Pliomorphus ameghinoi), una mitad
proximal de tibia de un macrauquénido (mamífero
ungulado perteneciente al Orden Litopterna) afín al gé-
nero Scalabrinitherium y un fragmento rostral del cetáceo
Saurocetes argentinus (Platanistoidea: Iniidae). Todos es-
tos taxones estarían acotando la edad de los sedimentos
portadores al Mioceno tardío (y probablemente a la Edad
mamífero Huayqueriense).

La presencia de un Platanistoidea en este yacimiento
es relevante desde un punto de vista paleoambiental, ya
que todos los integrantes actuales de este grupo son
cetáceos adaptados a aguas de baja salinidad. Por otra
parte, la asociación de cetáceos con vertebrados terres-
tres indican un ambiente depositacional parálico.

También existen sedimentos cuaternarios en esta lo-
calidad, los cuales han proporcionado excelentes mate-
riales tanto por sus estados de preservación como por su
variedad taxonómica. Entre los numerosos registros se
destaca el hallazgo de un esqueleto parcialmente com-
pleto de Lestodon armatus, un cráneo de Smilodon (conoci-
do vulgarmente con el nombre de “Tigre Dientes de Sa-
ble”), y numerosos restos de gliptodontes, équidos y
toxodontes. La asociación faunística recuperada en es-
tos últimos sedimentos acotaría la edad de los mismos
al Pleistoceno tardío.

DEPARTAMENTO DE SAN JOSÉ
En la costa del Dpto. de San José afloran dos unida-

des litológicas (Formación Camacho y Raigón) de gran
importancia para el estudio de los vertebrados fósiles de
Uruguay, cuyas edades se extenderían desde el Mioceno
tardío hasta el Pleistoceno medio.

Las dos localidades más estudiadas son las costas
de los balnearios Kiyú (34º44’S-56º50’W) y Arazatí
(34º31’S-57º03’W), cuya prospección paleontológica co-
menzara hacia principios del siglo pasado. Ambos balnea-
rios presentan una paleofauna similar distribuida en las
mismas unidades litológicas, hecho que permite tratar-
las como una sola localidad.

Formación Camacho
Los sedimentos de esta unidad que afloran en la re-

gión relevada fueron originalmente denominados como
Formación Kiyú por Francis & Mones (1965a), pero ac-

tualmente se considera que constituyen una facies
parálica de la Formación Camacho (Da Silva 1990). Tam-
bién existen algunos autores que incluyen estos sedimen-
tos en la Formación Raigón (Preciozzi et al. 1986; Bossi &
Navarro 1991).

Tanto en Kiyú como en Arazatí, la Formación
Camacho se expresa mediante un conjunto de pelitas
basales semiarenosas de coloración gris-verdosa que even-
tualmente pueden presentar cuerpos de roca y concrecio-
nes. En lo que respecta a los vertebrados fósiles prove-
nientes de estos sedimentos, puede decirse que la gran
mayoría de los mismos son mamíferos, aunque también
se han podido colectar restos de peces, reptiles y aves.

El taxón más abundante en esta localidad es un roe-
dor caviomorfo perteneciente a la familia Chinchillidae
del cual se han podido rescatar todos los elementos
esqueletales, siendo particularmente abundantes sus res-
tos cráneo-mandibulares. Sin embargo, la abundancia de
estos últimos animales en los afloramientos tratados no
ha aportado datos relevantes desde un punto de vista
geocronológico y paleoambiental.

El taxón más característico de esta paleofauna es un
pequeño gliptodonte (“Stromaphoropsis“), del cual se han
rescatado elementos muy completos tanto en Kiyú como
en Arazatí. En base a la abundancia de este taxón, Perea
(1993a) propone crear una “Biozona de Stromaphoropsis“,
aunque recientemente se ha cuestionado la validez de la
asignación genérica de muchos de estos materiales, pro-
poniéndose la inclusión de los mismos en una nueva
especie dentro del género Pseudoplohophorus (Perea &
Martínez 2004; Perea  2005). Son también abundantes en
esta localidad los restos de toxodóntidos pertenecientes
al género Dinotoxodon y los litopternos asignados
tentativamente al género Scalabrinitherium (Piñeiro et al.
1994; Piñeiro & Rinderknecht 2000).

También se han podido colectar fósiles de grandes
perezosos terrestres del género Ranculcus y
Pronothrotherium, así como fragmentos indeterminados
de megatéridos y milodóntidos. Entre los cingulados
(armadillos) son destacables los materiales colectados
de Proeuphractus limpidus y Kraglievichia paranensis (Perea
1993b; Perea & Scillato-Yané 1995). Revisten especial
importancia geocronológica los materiales del roedor
hidroquérido Kiyutherium orientalis descriptos por Francis
& Mones  (1965b) ya que este taxón o una forma muy
afín fue posteriormente citada para sedimentos del
Mioceno Tardío de Argentina, Brasil y Perú (Pascual &
Bondesio 1982; 1985; Frailey 1986; Latrubesse et al. 1997).
Los restos de este último taxón, conjuntamente con los
hallados de Pseudoplohophorus, señalarían que la fauna
aquí tratada tiene una clara afinidad con la Edad Mamí-
fero Huayqueriense (Ubilla et al. 1990; Perea et al. 1994;
1996; Ubilla & Rinderknecht 2003) representada en
sedimentitas de Argentina (Marshall & Cifelli 1991).

Desde el punto de vista paleoambiental, la ocurren-
cia de vertebrados continentales en asociación con
teleósteos y peces cartilaginosos, así como la tafonomía
presente en esta unidad, sugieren una depositación
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estuarina o marina somera. Por otra parte, el hallazgo de
una “liebre patagónica” (Rodentia: Caviidae) sugeriría
la presencia de ambientes terrestres abiertos y áridos o
semiáridos (Ubilla & Rinderknecht 2003).

Formación Raigón
Inmediatamente por encima de los sedimentos de la

Formación Camacho, en un límite que puede ser erosivo
o transicional, se encuentra representada la Formación
Raigón, también denominada Formación San José por
Francis & Mones (1965a); de hecho, esta última denomi-
nación es la que tiene prioridad nomenclatural pero los
sedimentos de dicha unidad han sido tratados bajo uno
u otro nombre dependiendo del autor. En el presente
trabajo se sigue la primera denominación para mantener
una coherencia con otros capítulos tratados en este libro.

Se trata de sedimentos compuestos por areniscas de
granulometría variable con intercalaciones arcillosas y
conglomerados. Los primeros estudios referidos a los
vertebrados hallados en esta unidad fueron realizados
por el paleontólogo argentino Lucas Kraglievich (1932),
quien se radicara algunos años en Uruguay y describiera
varios taxones provenientes de esta localidad colectados
por Alejandro Berro y depositados en el Museo
Paleontológico y de Ciencias Naturales “Alejandro C.
Berro”, del Dpto. de Soriano (Mercedes).

Una de las características más sobresalientes de los
vertebrados procedentes de esta localidad es el alto gra-
do de endemismos registrados y la naturaleza muchas
veces fragmentaria de los fósiles descubiertos. Otra pe-
culiaridad es el hecho de que muchos de los taxones que
se han atribuido a esta unidad son rodados, por lo que
algunos autores han considerado que muchos de los mis-
mos no pueden ser relacionados con certeza a la Forma-
ción Raigón (Perea & Martínez 2004). Sin embargo, la
gran mayoría de los fósiles que se han descrito para esta
formación conservan parte de la ganga sedimentaria, lo
cual permite una asignación estratigráfica que excluye a
las demás formaciones geológicas aflorantes en la región.

La presencia de roedores cardiaterinos y de un
toxodóntido perteneciente al género Trigodon permitió
confirmar la existencia de terrenos pliocénicos en la uni-
dad tratada, aunque posteriores hallazgos de mamífe-
ros también corroboran la existencia de terrenos
pleistocénicos. Con respecto a esto último, tienen espe-
cial significación los materiales colectados de un gran
perezoso terrestre perteneciente a la subfamilia
Scelidotheriinae (Catonyx tarijensis) considerado como fósil
guía de la Edad Mamífero Ensenadense (Pleistoceno tem-
prano-medio).

La Formación Raigón también ha aportado dos ma-
teriales de aves muy relevantes: parte de la cintura pélvica
de un gran ave buceadora perteneciente a la familia
Anhingidae (Fig. 2) y un hueso de la extremidad poste-
rior de un fororrácido que podría haber superado los 3 m
de altura (Rinderknecht & Noriega 2002; Tambussi et al.
1999).

Figura 2. Siluetas comparativas de un humano (derecha), Anhinga
anhinga (izquierda), y reconstrucción paleobiológica de Giganhinga
kiyuensis (centro). Barras de escala cada 50 cm.

Desde el punto de vista paleoambiental, cualquier
conclusión que pueda extraerse de los taxones registra-
dos siempre estará signada por la falta de correlación
estratigráfica de los mismos, ya que esta unidad puede
abarcar varios eventos paleoclimáticos y por lo tanto
poseer diferentes faunas. De todos modos, la ocurrencia
de perezosos terrestres de las familias Megalonychidae y
Notrotheriinae (Fig. 3) indicarían la existencia de forma-
ciones arbóreas no muy concentradas (Scillato-Yané et al.
1995; Schubert et al. 2004). Por otra parte, las caracterís-
ticas litológicas de la Formación Raigón estarían indican-
do un ambiente de depositación transicional y continen-
tal fluvial (Perea & Martínez 2004). Esto se vería corro-
borado por el hallazgo del anhíngido mencionado ante-
riormente, ya que las especies de esta familia se encuen-
tran actualmente restringidas a cursos de agua dulce.

Se destaca el trabajo de colecta realizado por Luis R.
Castiglioni, quien se ha encargado de relevar estas locali-
dades durante los últimos 30 años. La gran mayoría de
los fósiles colectados por esta persona se encuentran de-
positados en el Museo Nacional de Historia Natural y
Antropología.

DEPARTAMENTO DE CANELONES
Son relativamente escasos los afloramientos

paleontológicos conocidos para la costa de Canelones.
Más allá de algunos registros puntuales de vertebrados
fósiles en diferentes playas, sólo existe una localidad que
ha proporcionado materiales de importancia científica:
las barrancas costeras del Balneario San Luís (34º57’S-
55º37’W).

En este conocido punto turístico afloran barrancas
que han sido el objeto de un importante esfuerzo de
colecta a lo largo de la última década y cuya antigüedad
se remontaría al Pleistoceno tardío. Estos depósitos se
asignan tentativamente a la Formación Libertad (Ubilla
& Rinderknecht 2001; Loureiro et al. 2002) y su impor-
tancia radica en la gran cantidad de vertebrados de pe-
queño tamaño que se han podido recuperar.
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Entre estos hallazgos destacan los primeros registros
fósiles de ofidios para Uruguay, y materiales de aves
pertenecientes a los órdenes Piciformes y Passeriformes
(Rinderknecht 1998; Rinderknecht & Claramunt 2000).
Entre los mamíferos se han relevado restos cráneo-
mandibulares de roedores caviomorfos pertenecientes a
los géneros Lagostomus y Galea, así como roedores
cricétidos (Ubilla & Pardiñas 1998).

Contrariamente a lo que ocurre con los hallazgos de
microvertebrados, las colectas de grandes mamíferos han
aportado materiales bastante fragmentarios cuyas iden-
tificaciones taxonómicas, en la mayoría de los casos, no
son muy precisas. Los taxones de gran tamaño registra-
dos son: Glyptodon sp., Lestodon sp., Toxodon sp., Cervidae
indet. (ciervos) y Tayassuidae indet. (pecaríes) (Fig. 3).
La presencia de estos vertebrados en asociación con
dasipódidos pertenecientes al género viviente
Chaetophractus, cuya distribución moderna excluye el te-
rritorio nacional, indicarían la existencia de un ambiente
más árido que el actual.

Las numerosas construcciones que se han realizado
sobre estos yacimientos constituyen una amenaza para
los mismos debido a la proximidad que éstas presentan
con la línea costera. Esta proximidad es uno de los moti-
vos por los cuales en los últimos años se ha incrementado
notablemente la erosión causada por el Río de La Plata
en dichos yacimientos.

DEPARTAMENTO DE ROCHA
A lo largo de toda la costa rochense se han colectado

gran cantidad de materiales osteológicos de diversos ma-
míferos pleistocénicos. Las localidades más ricas en
vertebrados fósiles (o sobre las cuales se han realizado
mayores esfuerzos de colecta) son la costa de los balnea-
rios La Coronilla, La Esmeralda, Aguas Dulces, Valizas,
Cabo Polonio y La Paloma.

Todos estos fósiles carecen de procedencia
estratigráfica ya que los mismos provendrían de sedi-
mentos que se encuentran bajo las aguas del océano.
Más allá de unos pocos trabajos puntuales sobre algu-
nos hallazgos de taxones novedosos para Uruguay
(Mones 1975; Rinderknecht & Pérez 2001), los estudios
sistemáticos sobre estos yacimientos son prácticamente
inexistentes, encontrándose en la literatura sólo una cita
previa (Czerwonogora et al. 2002). Seguramente, la im-
posibilidad de correlacionar taxones y de formular cual-
quier tipo de hipótesis afinada desde una perspectiva
bioestratigráfica o paleoambiental no ha colaborado para
que se realicen prospecciones científicas en estas locali-
dades. Sin embargo, el hecho de que muchos de los ma-
teriales colectados afloren bajo las aguas permite formu-
lar la hipótesis de que los sedimentos portadores del/los
agregado/s faunístico/s se depositaron durante una de
las numerosas regresiones marinas que existieron duran-
te el Pleistoceno de la región.

Figura 3. Reconstrucción paleobiológica de algunos de los mamíferos fósiles más comunes de la costa de Uruguay; 1: Equus sp., 2: Lestodon armatus,
3: Panochthus sp., 4: Notrotheriinae indet., 5: Toxodon platensis.
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Es particularmente notable el hecho de que algunos
barcos pesqueros hayan extraído con redes de arrastre, a
varios kilómetros de la costa, gran cantidad de materia-
les osteológicos pertenecientes a mamíferos terrestres
(obs. pers.).

La formulación de una antigüedad pleistocénica para
los sedimentos fosilíferos se sustenta fuertemente en los
biocrones de algunos de los mamíferos colectados. La
presencia de algunos cérvidos y équidos nos permite afir-
mar que por lo menos existen sedimentos de esta época
en la zona relevada. Más aún, el hallazgo de taxones
como Glyptodon reticulatus, Lestodon armatus y Toxodon
platensis permitiría acotar la edad de estos sedimentos al
Pleistoceno tardío.

En lo que respecta a la abundancia relativa de taxones
en la costa de Rocha, la misma se ajusta a la encontrada
en los otros yacimientos tardipleistocénicos analizados,
con un predominio de los géneros Lestodon y Toxodon.
También es importante resaltar que en todas las locali-
dades tratadas se encuentran bien representadas las fa-
milias Camelidae, Pampatheriidae y Gomphotheriidae.

PRIORIDADES Y PERSPECTIVAS DE
INVESTIGACIÓN

De todos los yacimientos analizados en este artículo
sólo uno (costa del Dpto. de San José) ha sido objeto de
prospecciones científicas sostenidas en las últimas déca-
das, que han redundado en importantes hallazgos y nu-
merosas publicaciones internacionales.

A este último respecto es particularmente destacable
el caso de las Barrancas del Balneario San Luís, las cuales
representan un pequeño yacimiento en plena Costa de
Oro, de muy fácil acceso y cuya prospección empezara a
realizarse hace tan sólo algunos años de forma particular
por quien escribe. Esta actividad de colecta ha sido cien-
tíficamente muy fructífera, y sugiere  que existen mu-
chos puntos en la costa uruguaya que podrían tener gran
importancia para las investigaciones paleontológicas pero
cuyos frutos sólo podrán apreciarse al efectuar campa-
ñas metódicas y sostenidas, las cuales no sólo deben
estar centradas en la recolección de materiales fósiles en
buen estado y por tanto “directamente publicables“. La
conformación de colecciones comparativas adecuadas
(un tema siempre pendiente en Uruguay), así como el
salvataje del patrimonio prehistórico nacional son objeti-
vos que podrían ser fácilmente incluidos como una prio-
ridad a la hora de efectuar salidas a terreno.

IMPLICANCIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y
EL MANEJO

El estudio de los vertebrados fósiles puede tener
implicancias muy relevantes en relación a la conserva-
ción de muchos ecosistemas. De hecho, el conocimiento
faunístico y florístico de las comunidades pleistocénicas
y holocénicas que habitaron en nuestro país se convierte
en una herramienta indispensable a la hora de interpretar
los diferentes ecosistemas actuales.

Debe recordarse que Sudamérica sufrió una impor-
tante extinción de mamíferos a principios del Holoceno
y, por lo tanto, en muchos casos no es posible realizar
una interpretación adecuada de las distintas interacciones
bióticas si únicamente nos centramos en causas recien-
tes. Un notable ejemplo de lo anterior lo constituyen los
“Anacronismos Vegetales“, término empleado por pri-
mera vez en 1982 (ver Jansen & Martin 1982) y que hace
referencia a la existencia de estructuras en las plantas
con funciones principalmente defensivas y reproductivas
que actualmente no tienen un explicación funcional. Pues
bien, existen numerosos casos documentados en donde
se mostró que las plantas portadoras de estos anacronis-
mos se encontraban directamente relacionadas con ma-
míferos pleistocénicos-holocénicos y es debido a esta re-
lación que presentaban las estructuras mencionadas.

En todo el continente sudamericano existen ejemplos
de plantas que han perdido sus dispersores naturales
debido a la extinción antes mencionada y esto es espe-
cialmente relevante a la hora de tomar medidas sobre la
conservación de dichas especies vegetales. Si bien en Uru-
guay no se han realizado estudios paleoambientales muy
detallados, es importante tener en cuenta que sólo la
incorporación de las ciencias paleontológicas permitirá
realizar una interpretación temporal del paisaje que vaya
más allá de las vicisitudes históricas.
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