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Los Xenarthra conforman un grupo de mamíferos de par-
ticular importancia en las faunas del Cenozoico de América 
del Sur, considerado de temprana divergencia del tronco de 
los Eutheria (Delsuc et al., 2001, 2004; Kemp, 2005; Rose 
y Archibald, 2005) o grupo hermano de Afrotheria (Kjer y 
Honeycutt, 2007; Hallström et al., 2007). Sus representan-
tes actuales incluyen armadillos (Cingulata), perezosos y osos 
hormigueros (Pilosa). El registro fósil indica que este grupo 
fue mucho más diverso durante el Terciario, incluyendo un 
amplio rango de tamaños y hábitos (Scillato-Yané, 1986). 
El registro más antiguo de Xenarthra está representado por 
restos de Dasypodidae de Brasil de la Edad Mamífero Itabo-
raiense, Paleoceno tardío (Cifelli, 1983; Olivera y Bergqvist, 
1998; Bergqvist et al., 2004) o Eoceno temprano (Gelfo et 
al., 2009). Las evidencias permiten suponer que la historia 
de los Xenarthra comenzó en América del Sur en el Paleoce-
no temprano o aún antes (Scillato-Yané 1976; Olivera y 
Bergqvist, 1998). Los dasipódidos paleógenos en Argentina 
son relativamente abundantes (Simpson, 1948; Pascual y 
Odreman Rivas, 1971; Scillato-Yané, 1980, 1986; Ciancio y 
Carlini, 2008; Tejedor et al., 2009; Carlini et al., 2010), pero 
existe escasa información para el noroeste argentino (Pascual 
et al., 1981; Alonso et al., 1988; Vizcaíno, 1990; López, 
1997; Herrera y Powell, 2007, 2009; Herrera et al., 2010). 

El objetivo del presente trabajo es dar a conocer un nuevo 
Dasypodidae colectado en la Formación Casa Grande (Fernán-
dez et. al., 1973), al este de Sierra de Aguilar, Provincia de Jujuy, 
depositado en la Colección Paleontología de Vertebrados Lillo 

(PVL), Tucumán. Además, se consideran algunos aspectos de la 
bioestratigrafía y la correlación de esta formación con otros nive-
les semejantes del Paleógeno del noroeste argentino.

GEOLOGÍA
El material proviene de los niveles basales de la Forma-

ción Casa Grande (Fernández et al., 1973), aflorante en la 
región próxima a Mina Aguilar, provincia de Jujuy. Esta 
unidad se asienta en discontinuidad sedimentaria sobre el 
Grupo Salta y pasa a la Formación Río Grande en relación 
discordante (Boll y Hernández, 1986). La Formación Casa 
Grande está integrada por aproximadamente 800 m de li-
molitas rojizas en la parte basal y areniscas gruesas y conglo-
merados hacia el tope, en un diseño grano-estratocreciente 
(Boll y Hernández, 1986). El tramo basal (aproximadamente 
200 m) está integrado por facies pelíticas rojas con eviden-
cias de paleosuelos (concreciones y trazas de raíces) y facies 
pelíticas gris rojizas laminadas, asociadas a areniscas finas con 
ondulitas de oleaje y de corriente. Esta asociación de facies 
revela condiciones subaéreas y subácueas alternantes, sugi-
riendo un ambiente depositacional de llanura fangosa con 
períodos secos y períodos húmedos en los que se formaban 
pequeños lagos temporales muy someros. A partir de las ca-
racterísticas sedimentológicas, la Formación Casa Grande ha 
sido correlacionada con la Formación Quebrada de los Colo-
rados y con la Formación Lumbrera superior, registradas en 
la provincia de Salta (Hongn et al., 2007; Del Papa y Hongn, 
2009; Del Papa et al., 2010). 
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La edad de la Formación Casa Grande ha sido tratada 
por diversos autores. Basándose en evidencias paleontológi-
cas, Bond y López (1995) la refirieron a la Edad mamífero 
Mustersense (Eoceno Medio?). Deraco et al. (2008) corre-
lacionaron los niveles superiores de la Formación Lumbrera 
con la Formación Casa Grande en base a consideraciones es-
tratigráficas y la presencia de leontínidos basales semejantes, 
interpretando su edad como “Barranquense-Mustersense”. 
Del Papa et al. (2010) dataron radioisotópicamente la par-
te superior de la Formación Lumbrera (Lumbrera superior), 
obteniendo una edad de 39,9 ±0,4 Ma, que corresponde al 
Eoceno medio y es cronológicamente equivalente a la Sub- 
edad Barranquense (Casamayorense) de Patagonia. 

PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA

Superorden Xenarthra Cope, 1889

Orden Cingulata Illiger, 1811

Superfamilia Dasypodoidea Gray, 1821

Familia Dasypodidae Gray, 1821

Pucatherium gen. nov.

Especie tipo. Pucatherium parvus gen. et sp. nov.
Derivatio nominis. “Puca”, del quechua: rojo, en alusión al 
color predominante de la unidad portadora; “therium”, del 
latín therion, “bestia”, sufijo genérico común para los taxa de 
mamíferos.
Diagnosis. La misma de la especie por monotipia.

Pucatherium parvus gen. et sp. nov.

Figura 1

Holotipo. PVL 6398. Osteodermos asociados: sesenta y tres 
móviles y once que posiblemente corresponden a la región 
posterior del caparazón. 
Derivatio nominis. Del latín “parvus”: pequeño.
Procedencia geográfica. SE de Sierra Aguilar, 23°16′8,51″S 
–65°33′21,66″O, Departamento Humahuaca, provincia de 
Jujuy, República Argentina. 
Procedencia estratigráfica. Formación Casa Grande (Eoce-
no medio). Edad Mamífero Casamayorense (Subedad Ba-
rranquense) (Hongn et al., 2007; Del Papa et al., 2010).
Diagnosis. Dasypodidae definido por la asociación única de 
los siguientes caracteres: osteodermos móviles muy peque-
ños, tecla (región articular) con tres o, a veces, dos elevacio-
nes longitudinales conspicuas en la cara externa, separadas 
por surcos profundos. Parte expuesta de la porción prin-
cipal irregular y levemente rugosa; figura principal central 

subrectangular, con sus esquinas redondeadas, alcanzando 
el borde posterior del osteodermo; surcos que delimitan la 
figura principal poco evidentes, con cinco a siete pequeñas 
perforaciones en cada uno; forámenes pilíferos pequeños y 
escasos en los bordes lateral y posterior. Borde posterior de 
la cara interna del osteodermo con o sin elevaciones y surcos 
longitudinales cortos.
Diagnosis. Dasypodidae defined by the unique combination of 
the following characters: very small movable osteoderms, ante-
rior articular external surface of osteoderms with three, or less 
frequently two, well-developed longitudinal elevations, separa-
ted by deep grooves; posterior free external portion of movable 
osteoderms irregular and slightly wrinkled, showing a roughly 
rectangular main central figure with rounded anterior and 
posterior portions, reaching the posterior edge of the osteoderm. 
Lateral grooves of central figure not well developed with five to 
seven small perforations each; scarce and small piliferous fora-
mina on the lateral and posterior edges of movable osteoderms. 
Posterior edge of the internal face of osteoderm with or without 
short longitudinal elevations and grooves.
Descripción. Los osteodermos recuperados son todos móvi-
les y pequeños, con un tamaño que varía desde 3,43 a 5,17 
mm de largo y 2,75 a 3,17 mm de ancho, mientras que el es-
pesor oscila entre 1,09 y 1,89 mm (Fig. 1.1–14). Los bordes 
anterior y posterior son rectos y de superficies irregulares. La 
tecla (región articular anterior) muestra tres (Fig 1.4–10) o, 
a veces, dos (Fig. 1.11–14) elevaciones longitudinales muy 
conspicuas y prominentes, separadas por surcos profundos. 
El borde lateral de los osteodermos se presenta en forma de 
escalón y la superficie articular lateral es recta y lisa (Fig. 
1.1–2).

La superficie expuesta de la porción principal se encuen-
tra ornamentada con tres figuras longitudinales. Cuando 
hay tres elevaciones sobre la tecla, éstas están alineadas con 
las figuras de la porción principal del osteodermo. La figura 
principal es subrectangular con sus esquinas redondeadas. 
Está limitada por surcos laterales poco evidentes, que la se-
paran de sendas figuras periféricas longitudinales adyacentes. 
A los lados de la figura principal, presenta de cinco a sie-
te perforaciones. Exhiben escasos forámenes pilíferos en el 
margen posterior y algunos sobre los márgenes laterales del 
osteodermo.

La superficie interna de los osteodermos es ligeramente 
cóncava y lisa. El borde posterior de la cara interna de la por-
ción principal de la mayoría de los osteodermos (ca. 75%), 
en los que esta porción está preservada, presenta de tres a 
cuatro elevaciones y surcos cortos alternados (Fig. 1.3). Estas 
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Figura 1. Pucatherium parvus gen. et sp. nov., PVL 6398. 1-3, osteodermos móviles de la coraza dorsal en vistas externa, lateral e interna/ mova- 
ble osteoderms from the dorsal shield, external, lateral and internal views; 4-10, osteodermos móviles con tres elevaciones en la tecla/ movable 
osteoderms with three elevations in the articular region; 11-14, osteodermos móviles con dos elevaciones en la tecla/ movable osteoderms with two 
elevations in the articular region; 15-17, osteodermos marginales (?)/ marginal osteoderms (?). Eld, elevación distal/ distal elevation; Esc, escalón/ 
stepped edge; Sco, surco/ groove; Tec, tecla/ cranial portion. Escala/ scale= 0,5 cm.
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estructuras posiblemente articulaban con las prominencias 
y surcos de la tecla del osteodermo inmediato posterior, en 
gran parte de la coraza. 

Además de los osteodermos descriptos más arriba, se ha-
llaron otros 11 (Fig. 1.15–17) que interpretamos, tentati-
vamente, como marginales de la coraza dorsal. En el borde 
anterior de estos osteodermos se encuentra una tecla reduci-
da, con elevaciones longitudinales limitadas por surcos. Los 
osteodermos son de forma triangular y la superficie expuesta 
de la porción principal presenta perforaciones pequeñas que 
le dan una apariencia rugosa.
Comparación. Los osteodermos de Pucatherium parvus gen. 
et sp. nov. presentan prominentes elevaciones longitudinales 
en la tecla, separadas por surcos profundos, a diferencia de los 
demás Dasypodidae, caracterizados por una superficie mas o 
menos plana. En Pucatherium parvus gen. et sp. nov. no exis-
te la depresión transversa entre el osteodermo y la tecla, como 
ocurre en los dasipódidos Euprhactinae y Dasypodinae. Las 
elevaciones y surcos presentes sobre el borde posterior de la 
cara interna de los osteodermos de Pucatherium parvus gen. 
et sp. nov. no existen en los demás dasipódidos conocidos. 
La figura principal subrectangular de Pucatherium gen. nov. 
difiere claramente de los Astegotheriini (Dasypodinae) como 
Prostegotherium Ameghino, 1902a, y Riostegotherium Olivera 
y Bergqvist, 1998, donde es de contorno lageniforme y sub-
circular, respectivamente. La figura principal de Pucatherium 
gen. nov. tiene una forma semejante a Stegotherium pascuali 
Fernicola y Vizcaíno, 2008 (Dasypodinae; Stegotheriini), 
pero carece de la carena observada en este último. En Puca-
therium parvus gen. et sp. nov. no se observa la presencia de 
surcos transversales en las figuras laterales como ocurre en 
Parutaetus Ameghino, 1902b (Euphractinae; Euphractini). 
Los forámenes de la cara expuesta de Pucatherium gen. nov. 
son pequeños a diferencia de Stegotherium Ameghino, 1887, 
donde son numerosos y grandes, o de Utaetus Ameghino, 
1902b (Euphractinae; Utaetini) que tiene de dos a tres forá-
menes circulares grandes rodeando la superficie anterior de 
la figura principal. Las perforaciones pilíferas de Pucatherium 
parvus gen. et sp. nov. son pequeñas y escasas, similares a las 
de los Astegotheriini. El borde lateral de los osteodermos de 
los Euprhactinae y Dasypodinae es simple a diferencia de 
Pucatherium gen. nov. que presenta un borde escalonado. 
Discusión y conclusión. El nuevo taxón corresponde, de 
acuerdo a la morfología de sus osteodermos, a un Dasypo-
didae con singularidades que permiten distinguirlo de todos 
los representantes conocidos de esta familia. Estos rasgos in-
cluyen la presencia de dos a tres elevaciones longitudinales y 

surcos en la tecla, además de estructuras parecidas sobre el 
borde posterior de los osteodermos. Estas estructuras posi-
blemente limitaban el movimiento lateral en bandas sucesi-
vas, brindando una articulación más firme entre ellas debido 
al encastre entre la tecla y el borde posterior interno del os-
teodermo de la banda inmediata anterior. Sin embargo, el 
hecho de que este rasgo no se haya manifestado en los restan-
tes dasipódidos ni haya perdurado en el tiempo sugiere que 
no fue determinante ni influyó en la evolución del grupo.

Sobre la base de las evidencias disponibles es difícil plan-
tear, por el momento, las posibles afinidades de Pucatherium 
parvus gen. et sp. nov. con otros grupos de dasipódidos pa-
leógenos. Si se considera la morfología de las figuras de la 
superficie expuesta, las semejanzas mayores se dan con los 
representantes de Stegotheriini (particularmente Stegothe-
rium pascuali) mientras que, si se compara el desarrollo y el 
número de perforaciones pilíferas, las semejanzas son mayo-
res con los Astegotheriini. Por esto, se necesitan evidencias 
adicionales y un estudio filogenético, que está fuera de los 
objetivos de este trabajo, para establecer afinidades sobre ba-
ses confiables. 
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