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PRÓLOGO

En el año 2000, los doctores Florencio Aceñolaza y Rafael Herbst editaron El Neógeno de Argentina, 

importante publicación en la que se discutieron diferentes aspectos de la geología y paleontología de 

la Mesopotamia argentina. Diez años más tarde, decidimos compendiar la información generada en 

diversas fuentes (Tesis doctorales, artículos, resúmenes, proyectos de investigación) desde aquella con-

tribución en adelante, invitando a los autores a participar del Simposio “Paleontología y Biocronología 

del Terciario Superior de la Mesopotamia”, en el marco del X Congreso Argentino de Paleontología y 

Bioestratigrafía y VII Congreso Latinoamericano de Paleontología realizado en la ciudad de La Plata du-

rante 2010. A posteriori del citado evento, decidimos plasmar los avances en el abordaje de los temas 

y los resultados alcanzados por las nuevas revisiones, en la edición de esta Publicación Especial de la 

Asociación Paleontológica Argentina.

El Neógeno de la Mesopotamia argentina reúne 15 contribuciones que versan sobre la geología, es-

tratigrafía, cronología y paleobiodiversidad de las formaciones Paraná e Ituzaingó, aflorantes en el área 

mesopotámica; pero además incluye otros dos artículos sobre la diversidad de mamíferos fósiles del 

Neógeno de Brasil y Uruguay, regiones vecinas con innegables afinidades faunísticas con la Mesopota-

mia a lo largo de la historia geológica.

Entendemos que esta contribución, tal como lo fue para nosotros el tradicional trabajo de Aceñolaza 

y Herbst, debe considerarse como un nuevo punto de partida o hito para incrementar los estudios geo-

paleontológicos del área mesopotámica. Desde esta visión, El Neógeno de la Mesopotamia argentina no 

agota el estudio de los temas sino, por el contrario, constituye una actualización del conocimiento y 

una indicación de lo que aún resta por hacer. 

Como editores deseamos expresar nuestro agradecimiento a los autores y árbitros de las distintas 

contribuciones; a la Asociación Paleontológica Argentina por el auspicio; al Comité Editor de Ameghi-

niana por colaborar en la edición de los artículos; al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 

y Técnicas y a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica por el financiamiento de la 

publicación.

Diego Brandoni y Jorge I. Noriega, Editores
Diamante, Entre Ríos, Argentina, noviembre de 2013
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LA PALEOFLORA

DE LA FORMACIÓN ITUZAINGÓ, ARGENTINA

MARÍA JIMENA FRANCO1, MARIANA BREA1,2, OSCAR ORFEO3 y ALEJANDRO F. ZUCOL1,2 

1 Laboratorio de Paleobotánica, Centro de Investigaciones Científicas y Transferencia de Tecnología a la Producción (CICYTTP-CONICET), Dr. Materi y 
España, E3105BWA, Diamante, Argentina. jimenafr@gmail.com, cidmbrea@infoaire.com.ar, cidzucol@infoaire.com.ar

2 Facultad de Ciencia y Tecnología, Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), Sede Diamante, Tratado del Pilar y Etchevehere, E3105XAB, Diamante, 
Argentina.

3 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. Universidad Nacional del Nordeste. Centro de Ecología Aplicada del Litoral, Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CECOAL-CONICET). Casilla de Correo 291, 3400, Corrientes, Argentina. oscar_orfeo@hotmail.com

Resumen. Los estudios paleobotánicos de la Formación Ituzaingó (Plioceno–Pleistoceno) se basan en registros de esporomorfos, 
impresiones foliares, cutículas, basidiocarpos, leños, estípites y cañas fósiles, hallados en diversas localidades fosilíferas de las provincias 
de Entre Ríos y Corrientes, Argentina. Estos antecedentes revelan una rica y diversa flora, caracterizada por la presencia de representantes 
del Reino Fungi y de las familias Cyatheaceae, Lycopodiaceae, Polypodiaceae, Azollaceae, Pteridaceae, Hymenophyllaceae, Podocarpaceae, 
Winteraceae, Lauraceae, Amaranthaceae, Chenopodiaceae, Polygoneaceae, Ulmaceae, Moraceae, Sapotaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, 
Myrtaceae, Proteaceae, Celastraceae, Aquifoliaceae, Anacardiaceae, Meliaceae, Rutaceae, Malphigiaceae, Compositae, Poaceae 
(Bambusoideae), Cyperaceae y Arecaceae. Los trabajos realizados previamente en la Formación Ituzaingó postularon la existencia de 
paleocomunidades probablemente compuestas por bosques en galería, sabanas, condiciones lacunares y bosques xerófilos. De acuerdo 
a las nuevas evidencias, se postula además que la flora de esta formación se encontraría estrechamente vinculada a los Bosques Secos 
Estacionales Neotropicales (BSEN) y se desarrollaba en un clima tropical-subtropical. Con la finalidad de establecer similitudes y 
diferencias, la paleoflora de la Formación Ituzaingó fue comparada con floras coetáneas de la región, en particular con las formaciones 
Andalhuala y El Palmar, sumadas a otras floras fósiles portadoras de leños permineralizados del Cenozoico de Brasil. Los géneros 
presentes en la Formación Ituzaingó se relacionaban con otras floras del Plio–Pleistoceno de América del Sur y las familias Fabaceae y 
Anacardiaceae constituían una parte importante de la flora del continente sudamericano durante el Cenozoico tardío. 

Palabras clave. Paleoflora. Paleoecología. Neógeno. Formación Ituzaingó. Argentina. 

Abstract. THE PALEOFLORA OF THE ITUZAINGÓ FORMATION, ARGENTINA. The paleobotanical records of the Ituzaingó Formation 
(Pliocene–Pleistocene) are based on studies of sporomorph, fossil leaves, cuticles, fossil woods, palm trunks and culms, found in various 
fossiliferous localities in the provinces of Entre Ríos and Corrientes, Argentina. Previous palaeobotanical data revealed a rich and 
diverse paleoflora, characterized by the presence of the Kingdom Fungi and the families Cyatheaceae, Lycopodiaceae, Polypodiaceae, 
Azollaceae, Pteridaceae, Hymenophyllaceae, Podocarpaceae, Winteraceae, Lauraceae, Amaranthaceae, Chenopodiaceae, Polygoneaceae, 
Ulmaceae, Moraceae, Sapotaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Myrtaceae, Proteaceae, Celastraceae, Aquifoliaceae, Anacardiaceae, 
Meliaceae, Rutaceae, Malphigiaceae, Compositae, Poaceae (Bambusoideae), Cyperaceae and Arecaceae. The paleobotanical data 
suggest that the Ituzaingó Formation paleoflora has elements linked to humid forests, savannas, lacunar conditions and xeric forests. 
New fossil evidences suggest that the Ituzaingó paleoflora is further characterized by the presence of a Seasonally Dry Tropical Forest 
(SDTF) component and responds to a tropical-subtropical climate. In order to establish similarities and differences, the flora from the 
Ituzaingó Formation was compared with the floras from the Andalhuala and El Palmar formations, and also with the Cenozoic floras 
from Brazil. The elements present in the Ituzaingó Formation are related with other Plio-Pleistocene floras of South America and the 
Fabaceae and Anacardiaceae families constituted an important part of South American floras during the late Cenozoic.

Key words. Paleoflora. Paleoecology. Neogene. Ituzaingó Formation. Argentina. 

La Formación Ituzaingó (De Alba, 1953) es una importan-
te faja de acumulación fluvial depositada durante el Plio-
Pleistoceno, asociada a la evolución geológica del actual 
río Paraná. Está integrada por arenas y areniscas friables, 
de grano fino hasta grueso, con clastos bien redondeados 
de coloración variable entre amarillo y pardo rojizo, y 
escasos niveles conglomerádicos. Su grado de diageniza-
ción, pobre en general, está relacionado con la abundan-
cia de cementos ferruginosos. El espesor de la Formación 
Ituzaingó es bastante variable (comúnmente entre 80 a 
90 m), disminuyendo hacia el sur. En la localidad tipo y 
sus alrededores se apoya sobre los basaltos y/o areniscas 
del Grupo Solari-Serra Geral (Cretácico) (Herbst y Santa 

Cruz, 1985). Se le sobreponen los sedimentos pleistocenos 
de la Formación Toropí en discordancia de erosión, la cual 
subyace del mismo modo a la Formación Yupoí, aunque a 
veces esta última se halla ausente. El análisis arquitectural 
de la Formación Ituzaingó permitió reconstruir un modelo 
fluvial de escurrimiento típicamente entrelazado (Anis et 
al., 2005) semejante al del Paraná actual (Orfeo y Stevaux, 
2002), que se caracteriza por la presencia de numerosas is-
las de arena en un canal fluvial ancho, relativamente poco 
profundo y de baja sinuosidad. Ello revela una adecuada 
oferta de lluvia y sedimentos en el marco de los cambios 
climáticos globales del Cuaternario (Iriondo, 1994) para 
sostener en el tiempo dicho modelo, además de una con-

El Neógeno de la Mesopotamia argentina. D. Brandoni y J.I. Noriega, Editores (2013)
Asociación Paleontológica Argentina, Publicación Especial 14: 41–55
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siderable estabilidad de la pendiente regional, a pesar de 
los movimientos tectónicos que determinaron la migración 
lateral del cauce (Orfeo, 2005). La distribución areal de los 

sedimentos atribuidos a la Formación Ituzaingó es bastante 
extensa. Los afloramientos se extienden casi ininterrumpi-
damente a lo largo de la barranca izquierda del Río Paraná 

Figura 1. Mapa geológico de los afloramientos de la Formación Ituzaingó en las provincias de Entre Ríos y Corrientes (modificado de 
Bertolini, 1995; Herbst y Santa Cruz, 1985; Aceñolaza, 2007). Los números indican las diferentes localidades fosilíferas: 1, Ituzaingó; 
2, Villa Olivari; 3, Riachuelo; 4, Bella Vista; 5, Punta del Rubio y Santa Lucía; 6, Arroyo Feliciano; 7, Hernandarias; 8, Pueblo Brugo; 
9, Curtiembre; 10, Villa Urquiza y La Celina; 11, Toma Vieja, El Brete y Planta Potabilizadora; 12, Puente Carmona y 13, Arroyo El 
Espinillo.
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y de la mayoría de sus afluentes, desde unos 30 km al este 

de Ituzaingó (c. 27°S, 56°O) hasta un poco al norte de la 

ciudad de Paraná (c. 31°S, 60°O). Se los encuentra también 

en una serie de lomadas, en que la erosión los ha dejado 

al descubierto, en la mitad occidental de la provincia de 

Corrientes y en la mitad del noroeste de Entre Ríos (Herbst, 

1971, 2000; Iriondo, 1980) y particularmente en diversos 

arroyos (Arroyo Feliciano, Arroyo Hernandarias, Arroyo 

Quebracho, Arroyo las Conchas, Arroyo El Espinillo, entre 

otros) (Fig. 1). En el subsuelo argentino, se extiende hacia 

el oeste de las provincias de Corrientes y Entre Ríos a la 

latitud de la ciudad de Paraná, al este del Chaco y la mayor 

parte de la provincia de Santa Fe, al este de Córdoba y al 

norte de provincia de Buenos Aires (Herbst, 2000).

La edad de la Formación Ituzaingó no tiene consenso 

generalizado, básicamente debido a la escasez de fósiles y 

la imposibilidad de utilizar métodos actuales de datación 

numérica por el sucesivo retransporte de sus sedimentos. 

Por ello, su edad ha fluctuado en la bibliografía entre el 

Mioceno y el Cuaternario (Frenguelli, 1920; Herbst, 1971; 

Bidegain, 1993; Iriondo, 1994, Torra, 2001; Brunetto et 

al., 2013). Sin embargo, teniendo en cuenta que el princi-

pal agente de transporte y sedimentación de la Formación 

Ituzaingó es el río Paraná, y que este último comienza su 

actividad geológica en el Plioceno (Iriondo, 1976; Dos 

Santos, 1997), asumimos que sus depósitos no pueden 

ser más antiguos. Por lo expuesto y teniendo en cuenta su 

posición estratigráfica, en el presente trabajo se considera 

una edad Pliocena-Pleistocena para la Formación Ituzain-

gó, criterio compartido por otros autores (Jalfin, 1988; 

Bidegain, 1993; Herbst, 2000; Anis et al., 2005). Reciente-

mente, estudios estratigráficos y neotectónicos realizados 

en el SO de Entre Ríos postulan el reconocimiento de dos 

miembros para la Formación Ituzaingó. El Miembro infe-

rior, asignado al Mioceno Tardío, comprende los niveles 

consolidados de gravas, arenas estratificadas y lentes de 

pelitas en los cuales se concentra el registro fósil conoci-

do como “conglomerado osífero” (más detalle en Brunetto 

et al., 2013).

Los estudios paleobotánicos de la Formación Ituzain-

gó, basados en registros de: esporomorfos, impresiones 

foliares, cutículas, basidiocarpos, leños y cañas fósiles 

(Fig. 2) preservados por mineralización y carbonización, 

revelan una rica y diversa paleoflora (Anzótegui, 1975, 

1980; Lutz, 1979, 1991, 1993; Caccavari y Anzótegui, 

1987; Garralla, 1987; Anzótegui y Acevedo, 1995; Brea y 

Zucol, 2007; Franco, 2009a, 2010a; Franco y Brea, 2010).

Esta paleoflora está caracterizada por la presencia 

de representantes del Reino Fungi y del Reino Plantae, 

que incluyen las familias Cyatheaceae, Lycopodiaceae, 

Polypodiaceae, Azollaceae, Pteridaceae, Hymenophy-

llaceae, Podocarpaceae, Winteraceae, Lauraceae, Ama-

ranthaceae, Chenopodiaceae, Polygoneaceae, Ulmaceae, 

Moraceae, Sapotaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae (Mimos-

oideae y Caesalpinoideae), Myrtaceae, Proteaceae, Celas-

traceae, Aquifoliaceae, Anacardiaceae, Meliaceae, Ruta-

ceae, Malphigiaceae, Compositae, Poaceae, Cyperaceae y 

Arecaceae (Anzótegui, 1975; Lutz, 1979, 1991; Caccavari 

y Anzótegui, 1987; Anzótegui y Lutz, 1987; Anzótegui y 

Acevedo, 1995; Zucol et al., 2004; Brea y Zucol, 2007; 

Franco, 2009a,b,c, 2010a,b,c, 2012, en prensa; Franco y 

Brea, 2009, 2010, 2011, 2013; Brea y Franco, 2013; Brea et 

al., 2013a) (Tab. 1).

En cuanto al registro de invertebrados fósiles, se han 

hallado pelecípodos dulceacuícolas, unionidos diplo-

dóntidos, en Empedrado, Corrientes (Herbst y Camacho, 

1970; Morton y Jalfin, 1987), lo que permitió inferir que 

durante la depositación de la Formación Ituzaingó preva-

leció un clima subtropical. 

Los registros de vertebrados fósiles se restringen casi 

en su totalidad a los niveles inferiores de la secuencia 

sedimentaria, en particular a la porción basal conocida 

como “Conglomerado osífero” sensu Frenguelli, 1920, 

que aflora en forma discontinua a lo largo de las barran-

cas del río Paraná en la provincia de Entre Ríos, desde 

la ciudad de Paraná y hasta el norte de la localidad de 

Hernandarias. Entre las localidades más prospectadas 

se encuentran: La Celina, Villa Urquiza y Toma Vieja 

(Brandoni, 2010). Los registros de paleovertebrados ha-

llados en el “Conglomerado osífero” de la Formación 

Ituzaingó se basan en restos óseos de aves, peces, mamí-

feros y reptiles de origen continental y marino (Noriega, 

1995; Cione et al., 2000, 2007; Brandoni, 2010, 2011; 

Brandoni y Carlini, 2009; Cione y Báez, 2007; Noriega 

y Agnolin, 2008). El “Conglomerado osífero” se super-
Figura 2. Abudancia relativa de los tipos de fosilizaciones de los 
registros paleobotánicos de la Formación Ituzaingó.
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pone en contacto erosivo sobre la Formación Paraná, 

asignada a una edad no más antigua que Tortoniano (Pé-

rez, 2013). Los vertebrados marinos del “Conglomerado 

osífero” fueron retrabajados de la Formación Paraná y 

los registros faunísticos podrían haber sido producto de 

una mezcla secundaria. Los taxones fósiles registrados 

en la base de la Formación Ituzaingó posee una gran afi-

nidad con la fauna de edad Huayqueriense (Cione et al., 

2000).

El objetivo de la presente contribución es brindar 

una reseña detallada del conocimiento paleoflorístico de 

la Formación Ituzaingó, y discutir brevemente aspectos 

vinculados a la paleoecología durante el Neógeno en las 

provincias de Entre Ríos y Corrientes.

Abreviaturas. BSEN, Bosques Secos Estacionales Neo-

tropicales sensu Prado (2000); SDTF, Seasonally Dry Tro-

pical Forests sensu Pennington et al. (2004).

REGISTROS PALEOBOTÁNICOS

Palinomorfos

Los primeros estudios paleobotánicos de la Forma-

ción Ituzaingó comenzaron en la década de 1970 con los 

trabajos de Anzótegui (1975) sobre esporomorfos (Tab. 1) 

en dos localidades de la provincia de Corrientes: Punta 

de Rubio y Santa Lucía (Fig 1). A partir de los resultados 

obtenidos en este estudio, la autora propuso para la pri-

mera localidad, una microflora indicadora de una vegeta-

ción predominantemente herbácea de ambiente húmedo. 

En tanto que en la localidad de Santa Lucía la microflo-

ra resultó ser palinológicamente diferente a la anterior, 

compartiendo sólo algunos elementos. Esta paleoflora 

es representativa de lagunas de agua dulce con aportes 

de aguas salobres, indicando temperaturas templadas a 

frías.

Posteriormente, Caccavari y Anzótegui (1987) descri-

bieron granos de polen de la Formación Ituzaingó de las 

localidades fosilíferas de Ituzaingó, Villa Olivari y Punta 

del Rubio en Corrientes (Fig. 1), atribuibles a Mimosoi-

deae y asignados a Stryphnodendron Mart., Anadenanthe-

ra Speg., Mimosa L. y Piptadenia Benth (Tab. 1). Estos 

autores concluyeron que la paleocomunidad de esta for-

mación estaría compuesta por elementos similares a los 

del Cerrado de Brasil, indicando un paleoclima tropical, 

con régimen de lluvias estacionales y selvas en galería. 

Asimismo, Garralla (1987) contribuyó al conocimien-

to de los esporomorfos (Fungi) de la Formación Ituzain-

gó hallados en la provincia de Corrientes (Tab. 1), en las 

localidades fosilíferas de Punta del Rubio, Villa Olivari 

e Ituzaingó (Fig. 1). La gran variabilidad y cantidad de 

esporas de hongos encontradas en la microflora de esta 

formación sugieren condiciones lacunares, en las cuales 

los pequeños cuerpos de agua habrían sido colonizados 

por vegetación. Tales circunstancias, unidas a la elevada 

humedad, habrían favorecido el desarrollo de hongos, de-

bido a que éstos proliferan especialmente en presencia de 

materia orgánica en descomposición. 

Posteriormente, Anzótegui y Acevedo (1995) estudia-

ron palinomorfos de la Formación Ituzaingó en Corrientes 

pertenecientes al género Ilexpollenites Thiergart ex Poto-

nié (Tab.1) e infirieron un clima más cálido y húmedo que 

el actual para el Plioceno de Corrientes.

Macrofósiles fúngicos

El primer y único registro de Basidiomycetes xilófilos 

pertenecientes a la familia Polyporaceae (Tab.1) en la For-

mación Ituzaingó fue dado a conocer por Lutz (1993). Se 

describieron dos ejemplares, uno proveniente de El Bre-

te, localidad situada al noreste de la ciudad de Paraná, y 

otro del Arroyo Quebracho, ubicado en las cercanías de 

la localidad de Viale, en la provincia de Entre Ríos. Estos 

materiales fueron asignados a cf. Antrodia Karsten y cf. 

Trametes Fries, respectivamente. El primero tuvo como 

sustrato probablemente una anacardiácea, que no pudo 

ser identificada hasta la fecha, y el segundo a Schinop-

sixylon hersbtii Lutz 1979. Los géneros actuales afines a 

los xilófilos estudiados viven bajo clima tropical y sub-

tropical. 

Impresiones foliares y cutículas

Anzótegui (1980) realizó un estudio detallado de 15 

morfotipos de cutículas de angiospermas diferentes pro-

venientes de sedimentos del Cenozoico superior de la lo-

calidad fosilífera de Riachuelo en la provincia de Corrien-

tes (Fig. 1), de las cuales 8 fueron identificadas a nivel de 

género, pertenecientes a las familias: Sapotaceae (Poute-

ria sp. 1 y 2.); Lauraceae (Nectandra sp. 1 y 2, Ocotea sp.); 

Meliaceae (Trichilia aff. catigua, Guarea aff. speciflora) y 

Myrtaceae (Eugenia aff. Burkatiana) (Tab. 1). Esta autora 

relacionó las formas fósiles a una o varias asociaciones 

florísticas vinculadas a cursos de agua, en zonas de llanu-

ra o de suaves pendientes, similares a las que actualmen-

te se encuentran en los bosques en galería próximos a los 

ríos Paraná o Paraguay.
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Afinidad Órgano Referencia

Fungi

Gelasinospora sp. espora Garralla, 1987

Inapertuporites circularis Sheffy y Dilcher espora Garralla, 1987

Lacrimasporites levis Clark espora Garralla, 1987

Lacrimasporites sp. espora Garralla, 1987

Monoporisporites sp. espora Garralla, 1987

Diporisporites sp. espora Garralla, 1987

Dicellaesporites sp. (3 tipos diferentes) espora Garralla, 1987

Dyadosporonites sp. (4 tipos diferentes) espora Garralla, 1987

Granatisporites sp. espora Garralla, 1987

Pluricellaesporites sp. espora Garralla, 1987

Diporicellaesporites sp. espora Garralla, 1987

Tetraploa aristata Berk. y Br. espora Garralla, 1987

Microthallites sp. espora Garralla, 1987

cf. Antrodia sp. Lutz, 1993

cf. Trametes sp. Lutz, 1993

División Pteridophyta

Familia Cyatheaceae

Cyathea sp. Cyathea multiflora Sm. espora Anzótegui y Lutz, 1987

Lophosaria sp. Alsophila R.Br. espora Anzótegui y Lutz, 1987

Familia Lycopodiaceae

Lycopodium sp. 1 Lycopodium sp. espora Anzótegui y Lutz, 1987

Lycopodium sp. 2 Lycopodium sp. Anzótegui y Lutz, 1987

Familia Polypodiaceae

Microgramma sp. 1 Microgramma L. espora Anzótegui y Lutz, 1987

Microgramma sp. 2 Microgramma L. espora Anzótegui y Lutz, 1987

Familia Azollaceae

Azolla sp. Azolla sp. másula Anzótegui y Lutz, 1987

Familia Pteridaceae

Pteris sp. (3 tipos) Pteris sp. Anzótegui y Lutz, 1987

Familia Hymenophyllaceae

Hymenophyllum sp. (3 tipos) Hymenophyllum sp. espora Anzótegui y Lutz, 1987

División Pinophyta

Familia Podocarpaceae

Podocarpites sp. a polen Anzótegui, 1975

Género y especie nueva Prumnopitys Phil. leño Franco, 2011

División Magnoliophyta

Familia Winteraceae

Drymis aff. brasiliensis Drymis brasiliensis Miers. polen Anzótegui y Lutz, 1987

Familia Lauraceae

Nectandra sp. 1 Nectandra aff. saligna Nees. cuticula Anzótegui, 1980

Nectandra sp. 2 Nectandra aff. lanceolata Nees. cuticula Anzótegui, 1980

? Nectandra sp. Nectandra sp. cuticula Anzótegui, 1980

? Ocotea sp. Ocotea sp. cuticula Anzótegui, 1980
Laurinoxylon artabeae (Brea) Dupéron-
Laudoueneix y Dupéron

Ocotea Aubl. leño Franco, 2012

Curtiembreoxylon poledrii Franco Beilschmiedia Nees. leño Franco, 2012

Familia Chenopodicaceae

Chenopodipollis sp. 1 Chenopodium L. polen Anzótegui y Lutz, 1987

Familia Polygoneaceae

Polygonum sp. Polygonum L polen Anzótegui y Lutz, 1987

Polygala sp. Polygala L. polen Anzótegui y Lutz, 1987

Género y especie nueva Ruprechtia laxiflora Meisn. leño Franco, 2011

Familia Ulmaceae

Celtis sp. 1 Celtis spinosa Spreng. y C. pallida Torr. polen Anzótegui y Lutz, 1987

Celtis sp. 2 Celtis tala Spreng. y C. pallida Torr. polen Anzótegui y Lutz, 1987

Familia Moraceae

Soroceaxylon entrerriensis Franco 2010 Sorocea A. St.-Hil leño Franco, 2010a
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Familia Sapotaceae

Pouteria sp. 1 Pouteria aff. salicifolia (Spreng.) Radlk. cutícula Anzótegui 1980

Pouteria sp. 2 Pouteria aff. salicifolia (Spreng.) Radlk. cutícula Anzótegui 1980

Familia Euphorbiaceae

Sapium Jack. Sapium cf. haematospermun Muell. Arg. polen Anzótegui y Lutz, 1987

Sebastiania Spreng. Sebastiania brasiliensis Spreng. polen Anzótegui y Lutz, 1987

Familia Fabaceae

Subfamilia Mimosoideae

Anadenanthera aff. macrocarpa (Benth.) Brenan Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan polen Caccavari y Anzótegui, 1987

Stryphnodendron aff. purpureum Ducke Stryphnodendron purpureum Ducke polen Caccavari y Anzótegui, 1987

Mimosa maxibitetradites Caccavari y Anzótegui Mimosa borealis Gray polen Caccavari y Anzótegui, 1987

Mimosa intermedia Caccavari y Anzótegui
Mimosa regnellii Benth. y M. pluriracemosa 
Burk.

polen Caccavari y Anzótegui, 1987

Mimosa intermedia var. areolata Caccavari y 
Anzótegui

polen Caccavari y Anzótegui, 1987

Mimosa intermedia var. verrucata Caccavari y 
Anzótegui

Mimosa L. polen Caccavari y Anzótegui, 1987

Mimosa tetragonites Caccavari y Anzótegui
Mimosa pilulifera Benth., M. sordida Benth., y 
M. parvipinna Benth.

polen Caccavari y Anzótegui, 1987

Mimosa tetragonites var. typica Caccavari y 
Anzótegui

polen Caccavari y Anzótegui, 1987

Mimosa tetragonites var. minima Caccavari y 
Anzótegui

Mimosa aparadensis Burk. polen Caccavari y Anzótegui, 1987

Mimosa tetragonites var. ituzaingoensis Caccavari 
y Anzótegui

polen Caccavari y Anzótegui, 1987

Mimosa crucieliptica Caccavari y Anzótegui Mimosa L. polen Caccavari y Anzótegui, 1987

Mimosoxylon sp. Acacia Miller leño Lutz, 1991

¿Piptadeniae? Piptadenia Benth. polen Caccavari y Anzótegui, 1987

Microlobiusxylon paranaensis Franco y Brea Microlobius C. Presl. leño Franco y Brea, 2010

Menendoxylon vasallensis Lutz 1979 Parapiptadenia Brenan. leño Lutz, 1979; Franco y Brea, 2013
Anadenantheroxylon villaurquicense Brea, 
Aceñolaza y Zucol emend. Franco y Brea

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan leño Franco y Brea, 2013

Prosopisinoxylon americanum Prosopis L. leño Franco y Brea, 2013

Subfamilia Caesalpinioideae

Gleditsioxylon paramorphoides Gleditsia amorphoides (Griseb.) Taub. leño Franco y Brea, 2013

Familia Myrtaceae

Eugenia aff. burkantiana Eugenia burkartiana (D. Legrand) D. Legrandy cutícula Anzótegui , 1980

Myrtaceidites sp. (3 tipos) Eugenia sp. polen Anzótegui y Lutz, 1987

Uruguaianoxylon sp. nov. Myrcia hebepetala DC. leño Franco, 2011
Uruguaianoxylon striata Bolzon y Cardoso 
Marchiori

Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O.Berg. leño Franco, 2011

Familia Proteaceae

Scalarixylon sp. nov. Roupala Aubl. leño Franco, 2011

Scalarixylon sp. Roupala Aubl. leño Franco, 2011

Género y especie insertae sedis leño Franco, 2011

Familia Celastraceae

Género y especie nueva Maytenus Molina leño Franco, 2011

Familia Aquifoliaceae

Ilexpollenites correntina Ilex sp. polen Anzótegui y Acevedo, 1995

Familia Anacardiaceae

Lithraea aff. molloides Engl. Lithraea aff. molloides Engl. polen Anzótegui y Lutz, 1987

Schinus sp.
Schinus fasciculata (Griseb.) I.M. Johnst. y S. 
balansae Engl.

polen Anzótegui y Lutz, 1987

Astroniumxylon bonplandianum Franco Astronium urundeuva Engl. leño Franco, 2009a

Astroniumxylon parabalansae Franco y Brea Astronium balansae Engl. leño Franco, 2009a

Schinopsixylon heckii Lutz Schinopsis Engl. leño Lutz, 1979; Franco, 2011

Género y especie insertae sedis leño Franco, 2011

Familia Meliaceae

Guarea aff. spicaeflora Guarea spicaeflora A. Juss. cutícula Anzótegui, 1980

Trichilia aff. catigua Trichilia catigua A. Juss. cutícula Anzótegui, 1980

Familia Rutaceae

Género y especie nueva Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. leño Franco y Brea, 2009; Franco, 2011
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Familia Malphigiaceae

Heteropterys sp. Heteropterys Kunth. polen Anzótegui y Lutz, 1987

Familia Compositae

Compositoipollenites sp. (3 tipos) polen Anzótegui y Lutz, 1987

Familia Poaceae

Gramicidites sp. 1 polen Anzótegui y Lutz, 1987

Gramicidites sp. 2 polen Anzótegui y Lutz, 1987

Gramicidites sp. 3 polen Anzótegui y Lutz, 1987

Guadua zuloagae Brea y Zucol Guadua angustifolia Kunth. caña Brea y Zucol, 2007

Guadua morronei Brea, Zucol y Franco Guadua paraguayana Döll. tallo Brea et al., 2013

Familia Cyperaceae

Cyperus sp. (3 tipos) Cyperus sp. polen Anzótegui y Lutz, 1987

Familia Arecaceae

Syagrus sp. Syagrus sp. polen Anzótegui y Lutz, 1987

Palmoxylon yuqueriense Lutz Coryphoideae leño Franco, en prensa

Palmoxylon sp. leño Franco, en prensa

Tabla 1. Listado de los diferentes taxas del registro paleobotánico de la Formación Ituzaingó (modificado de Brea y Zucol, 2011).

Leños, estípites y cañas fósiles

El primer estudio xilológico de la Formación Ituzaingó 

fue realizado por Lutz (1979), quien describió maderas 

de angiospermas pertenecientes a las familias Anacardia-

ceae (Schinopsixylon herbstii) y Fabaceae (Menendoxylon 

vasallensis Lutz 1979), de dos localidades fosilíferas de 

la Provincia de Entre Ríos: El Brete y Hernandarias (Fig. 

1 y Tab. 1).

Más tarde, Lutz (1991) realizó una descripción anató-

mica de Mimosoxylon sp. de la Formación Ituzaingó en la 

localidad fosilífera de Punta del Rubio (Fig. 1). Este leño 

fósil afín a la subfamilia Mimosoideae está estrechamente 

relacionado al género actual Acacia Miller.

Brea y Zucol (2007) realizaron una caracterización 

morfológica y anatómica de una caña permineralizada 

que fuera asignada a Guadua zuloagae Brea y Zucol 2007, 

recolectada en Toma Vieja (Fig. 1), Paraná, Entre Ríos. 

Este es el primer registro fósil preservado por perminera-

lización de la familia Poaceae en la Formación Ituzaingó y 

de la subfamilia Bambusoideae a nivel mundial. Recien-

temente, se describió una nueva caña de Bambusoideae 

asignada a Guadua morronei  hallada en el Arroyo Es-

pinillo (Fig. 1), Entre Ríos (Brea et al., 2013a). Guadua 

zuloagae y G. morronei indicarían la existencia del género 

Guadua Kunth desde al menos el Plioceno. Estos fósiles 

presentan gran afinidad con las especies actuales Guadua 

angustifolia Kunth y Guadua paraguayana Döll. respecti-

vamente (Fig. 4.3 y 4.5). El registro de una caña asignada 

a cf. Guadua sp., preservada por carbonización, del Pre-

Holoceno de la Formación Madre de Dios en la Amazonia 

Peruana (Olivier et al., 2009) es una prueba más para apo-

yar la postura de que Guadua tuvo una distribución más 

amplia en el pasado que en la actualidad. 

En el marco de la Tesis Doctoral de uno de los autores 

(MJF), se ha podido incrementar sustancialmente el cono-

cimiento de la xiloflora de la Formación Ituzaingó (Franco, 

2011) y se han descripto leños fósiles afines a las familias: 

Podocarpaceae, Lauraceae, Polygonaceae, Moraceae, Faba-

ceae, Myrtaceae, Proteaceae, Celastraceae, Anacardiaceae, 

Rutaceae y Arecaceae (Tab. 1 y 2 y Fig. 3 y 4).

Contribuciones parciales de estos resultados realizadas 

hasta la fecha, han dado a conocer en detalle maderas fósiles 

asignadas a Astroniumxylon bonplandianum Franco 2009a 

(Fig. 3.5), Astroniumxylon parabalansae Franco y Brea 

2008 (Anacardiaceae) (Fig. 3.6), Soroceaxylon entrerriensis 

Franco 2010a (Moraceae) (Fig. 3.4), Microlobiusxylon para-

naensis Franco y Brea 2010, Prosopisinoxylon americanum 

Franco y Brea 2013, Gleditsioxylon paramorphoides Franco 

y Brea 2013 (Fabaceae) (Fig. 3.3), Curtiembreoxylon poledrii 

(Lauraceae) Franco 2012 (Franco, 2009a; Franco, 2010a, 

2012, en prensa; Franco y Brea, 2010, 2013). Estos traba-

jos postularon la existencia de una flora vinculada a los 

actuales Bosques Secos Estacionales Neotropicales (BSEN) 

sensu Prado (2000), también llamados Seasonally Dry Tro-

pical Forests (SDTF) sensu Pennington et al. (2004), que se 

habrían desarrollado bajo un clima tropical-subtropical y 

con una marcada estacionalidad climática.

DISCUSIÓN

Inferencias fitogeográficas

Los trabajos realizados previamente en la Formación 

Ituzaingó postularon la existencia de diversas paleoco-
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Figura 3. Macrofósiles de la Formación Ituzaingó. 1, género y especie nueva de Podocarpaceae; 2, sección transversal del género 
y especie nueva de Podocarpaceae, las flechas indican los anillos de crecimiento; 3, Microlobiusxylon paranaensis Franco y Brea, 
sección transversal; 4, Soroceaxylon entrerriensis Franco, sección longitudinal radial (las flechas indican los tubos laticíferos); 5, 
Astroniumxylon bonplandianum Franco, sección longitudinal tangencial; 6, Astroniumxylon parabalansae Franco y Brea, sección 
longitudinal tangencial (la flecha indica un canal radial). Escala, 1, 40 mm; 2, 2 mm; 3–6, 100 µm.
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Figura 4. Macrofósiles de la Formación Ituzaingó. 1–2, Schinopsixylon heckii Lutz. 1, sección transversal; 2, sección longitudinal 
tangencial (la flecha indica un canal radial); 3, Guadua zuloagae Brea y Zucol, vista general; 4, Palmoxylon sp., vista general; 5, 
Guadua zuloagae Brea y Zucol, haz vascular. Escala, 1–2 y 5, 100 µm; 3, 20 mm. 

munidades: lagunas de agua dulce con aportes de aguas 

salobres, que podrían indicar una relación con ambientes 

marinos (Anzótegui, 1975); bosques en galería, asocia-

ciones florísticas relacionadas a cursos de agua, en zonas 

de llanura o suaves pendientes (Anzótegui, 1980; Anzó-

tegui y Lutz 1987; Anzotegui y Acevedo, 1995); elemen-

tos similares a los del Cerrado de Brasil, indicando un 

paleoclima tropical, con régimen de lluvias estacionales 

(Caccavari y Anzótegui, 1987); condiciones lacunares, 

pequeños cuerpos de agua que habrían sido colonizado 

por vegetación (Garralla, 1987) y bosques xerófilos (Lutz, 

1991, 1993; Anzótegui y Lutz, 1987).

La presencia de Bambusoideae fósiles en la Formación 

Ituzaingó (Brea y Zucol, 2007, Brea et al., 2013a) extiende 

el área de distribución del género Guadua, indicando un 

clima más cálido y húmedo que en el presente para esta 

región. Estas cañas fósiles habrían sido un componente 

de las comunidades boscosas que se desarrollaron duran-

te la depositación de la Formación Ituzaingó debido a que 

los bambúes actuales están exclusivamente asociados con 

vegetación leñosa (Clark, 1995, 1997).

Recientemente, Franco (2009a,c, 2011) y Franco y 

Brea (2009, 2010) postularon que los leños fósiles de la 

Formación Ituzaingó se desarrollaron bajo condiciones 

climáticas con estacionalidad marcada e integraron pa-

leocomunidades vinculadas al Dominio de los Bosques 

Neotropicales Estacionales (Prado y Gibbs, 1993; Prado, 

1995, 2000; Pennington et al., 2000), que a partir del Mio-

ceno fueron reduciendo su distribución en el norte de Ar-

gentina, sudeste de Bolivia y Brasil.

Asimismo, el registro de leños y polen fósiles afines 

a Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan (Caccavari y 

Anzótegui, 1987, Franco y Brea, 2013) y Astronium urun-

deuva Engl. (Franco, 2009a), indican la existencia de bos-
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Localidades fosilíferas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Podocarpaceae ñ ú ú ú
Winteraceae ú
Lauraceae ñ ã
Chenopodiaceae ú
Polygonaceae ñ ú
Ulmaceae ú ú ú
Moraceae ñ
Sapotaceae ã ú ú
Euphorbiaceae ú ú
Fabaceae ñ ñ ñ ñ ñ úñ ú ú
Myrtaceae ñ ñ ú ã ú ú
Proteaceae ñ ñ
Celastraceae ñ
Aquifoliaceae ú ú
Anacardiaceae ñ ñ ñ ñ ú ú ú
Meliaceae ã
Rutaceae ñ
Malphigiaceae ú ú
Compositae ú ú ú
Poaceae ñ ú ú ú
Cyperaceae ú ú ú
Arecaceae ñ ú
ú= palinomorfos, ã= Cutículas e impresiones foliares, ñ = leños, estípites y cañas fósiles.

Tabla 2. Registro de las familias en la Formación Ituzaingó en las diferentes localidades fosilíferas (datos tomados de Anzótegui, 
1975; Anzótegui y Acevedo, 1995; Anzótegui, 1980; Anzótegui y Lutz, 1987; Lutz, 1991; Brea y Zucol, 2007; Franco, 2011). 1, Arro-
yo El Espinillo; 2, Puente Carmona; 3, Planta Potabilizadora; 4, El Brete; 5, Toma Vieja; 6, Villa Urquiza; 7, Curtiembre; 8, Pueblo 
Brugo; 9, Hernandarias; 10, Arroyo Feliciano; 11, Punta del Rubio y Santa Lucía; 12, Bella Vista; 13, Riachuelo; 14, Villa Olivari; 
15, Ituzaingó.

ques semi-deciduos secos, debido a que estos dos taxo-

nes actuales están limitados a los BSEN o SDTF (Mayle, 

2004).

La vinculación con estos bosques estacionales tam-

bién ha sido postulada por trabajos realizados en otras 

formaciones del Cenozoico de Entre Ríos (Brea et al., 

2001, 2010, 2013b; Anzótegui y Aceñolaza, 2008; Franco 

y Brea, 2008). 

Para la Formación Paraná (Mioceno Tardío) se han des-

cripto leños fósiles y granos de polen con afinidad a los 

géneros actuales Astronium Jack. y Anadenanthera Speg. 

(Anzótegui y Garralla, 1986; Brea et al., 2001; Franco y 

Brea, 2008; Brea et al., 2013b) y registrado impresiones 

foliares afines a Ocotea Aublet., Paramyrciaria Kausel y 

Schinus L, que también han sido relacionados con los 

BSEN (Anzótegui y Aceñolaza, 2006). 

Asimismo, en la Formación El Palmar (Pleistoceno Tar-

dío) se estudiaron leños fósiles afines a Holocalyx Micheli 

y Amburana Schwacke y Taub. El primer taxón, habita 

en el sudeste de Brasil, Paraguay y norte de Argentina y 

es frecuente en los bosques en galería de la región del 

Chaco húmedo, principalmente en áreas con temperatu-

ras medias anuales entre 18–22 °C y precipitaciones me-

dias anuales de 1200–2200 mm. El segundo, es típico de 

bosques tropicales abiertos y deciduos, y se lo encuen-

tra principalmente en la Caatinga y el Cerrado brasileño; 

también existen reportes para el norte de Argentina, Para-

guay, Bolivia y Perú (Tortorelli, 1956; Prado, 2000; Leite, 

2005; Brea et al., 2010).

Composición florística

Al analizar la composición paleoflorística de la For-

mación Ituzaingó, es posible observar una mayor tenden-

cia de estudios de microfósiles en la provincia de Corrien-

tes y de macrofósiles en la provincia de Entre Ríos (Fig. 

1 y Tab. 2). 

La familia mejor representada en el registro paleobo-

tánico de la Formación Ituzaingó es la familia Fabaceae, 

específicamente la subfamilia Mimosoideae; en segundo 

lugar se encuentran las Anacardiaceae y Lauraceae (Fran-



51

FRANCO et al.: PALEOFLORA DE LA FORMACIÓN ITUZAINGÓ

co, 2011) (Fig. 5 y Tab. 1). Esto coincide con la impor-

tancia que tienen las Anacardiaceae y las Fabaceae en 

los ecosistemas neotropicales, además de ser familias 

dominantes en los BSEN o SDTF (Prado, 2000; Penning-

ton et al., 2000, 2004). Estas dos familias, se encuentran 

también muy bien representadas en el registro fósil, tan-

to a nivel mundial (Herendeen, 1992) como en América 

del Sur, donde las leguminosas resultan ser la familia de 

mayor diversidad paleoxilólogica, con un amplio registro 

temporal que va desde el Paleoceno hasta el Pleistoceno, 

y con una gran área de distribución geográfica, desde el 

norte de Colombia hasta la provincia de Santa Cruz en la 

Argentina (Pujana et al., 2011).

En la Tabla 2 se describen la composición paleobo-

tánica de las diferentes localidades fosilíferas de la For-

mación Ituzaingó. Las localidades que mostraron mayor 

riqueza de familias fueron: Ituzaingó, Villa Olivari y Pun-

ta del Rubio. Es en estos sitios en dónde se realizaron 

los estudios palinológicos más detallados. Estos tipos de 

estudios basados en microfósiles, suelen ser más útiles 

para análisis cuantitativos debido a que generalmente se 

dispone de mayor cantidad de taxones. 

Cuando se tiene en cuenta los registros de macroflora, 

la mayor riqueza se encontró en la localidad Toma Vieja 

(Tab. 2). En este sitio, hasta la fecha, sólo se han registra-

do leños y una caña fósil. 

Comparación con otras paleofloras

La flora del Plio-Pleistoceno, en particular la megaflo-

ra, de América del Sur ha sido muy poco estudiada. En lo 

que respecta a Argentina, los estudios paleobotánicos del 

Plioceno se restringen al ámbito de los Valles Calchaquíes 

y en la Mesopotamia, en las formaciones Andalhuala (con 

estudios de improntas de hojas y leños fósiles) (Anzótegui 

et al., 2007 y referencias allí citadas) e Ituzaingó (Franco, 

2011 y referencias allí citadas). En cuanto a los registros 

del Pleistoceno de Argentina, son escasos y discontinuos. 

Los únicos registros paleobotánicos del Pleistoceno Tar-

dío son aquellos procedentes de la Formación El Palmar/

Salto Chico (Brea y Zucol, 2011).

La Formación Andalhuala (Plioceno Temprano) inte-

gra el Grupo Santa María y se distribuye en las provincias 

de Salta, Tucumán y Catamarca. La presencia de Faba-

ceae en esta formación fue dada a conocer por Menén-

dez (1962), Fernández y Bravo (1985) y Lutz (1987) con 

el hallazgo de dos especies de leños fósiles asignadas a 

Paracacioxylon odonellii (Menéndez) Müller-Stoll y Mä-

del, 1967, y Menendoxylon piptadensis Lutz, 1987. A 

Figura 5. Abundancia relativa de las familias presentes en la Formación Ituzaingó. Los números indican los valores cuantitativos 
totales de los taxones.
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partir del estudio de Paracacioxylon odonellii, Menéndez 

(1962) sugirió que la formación se depositó bajo clima 

estacional, representado por bosques xerófilos. Asimis-

mo, Menendoxylon piptadensis es afín a la especie actual 

Parapiptadenia rigida (Bentham) Brenan, que integra los 

bosques ribereños en el sudeste de Brasil y noreste de Ar-

gentina (Anzótegui et al., 2007). 

Posteriormente, Anzótegui et al. (2007) describieron 

impresiones foliares de esta formación y encontraron que 

está compuesta por Fabaceae [Prosopis sp. a, Eriosema 

pliocenica Anzótegui y Horn 2007 (Anzótegui et al., 2007) 

y Macroptilium sp.] y Anacardiaceae (Lithrea sp. y Schin-

us aff. terebinthifolia Raddi). Estos autores proponen que 

la asociación se desarrolló bajo un clima cálido y habría 

estado integrada tanto por vegetación xerofítica como por 

bosques higrófilos a lo largo de los ríos. Las familias Faba-

ceae y Anacardiaceae tienen una gran preponderancia en 

la paleoflora de la Formación Andalhuala al igual que lo 

hallado en la Formación Ituzaingó. 

La paleoflora de la Formación El Palmar es abundan-

te en lo que respecta a leños fósiles, con representantes 

de las familias Lauraceae (Laurinoxylon mucilaginosum 

[Brea] Dupéron-Laudoueneix y Dupéron 2005; Lauri-

noxylon artabeae [Brea] Dupéron-Laudoueneix y Dupé-

ron 2005), Combretaceae (Terminalioxylon concordiensis 

Brea y Zucol 2001), Myrtaceae (Eugenia sp. Brea et al., 

2001), Fabaceae (Menendoxylon mesopotamiensis Lutz 

1979; Menendoxylon areniensis Lutz 1979, Menendoxylon 

piptadiensis; Piptadenioxylon chimeloi Suguio y Mussa 

1978 en Ramos y Brea, 2011), Anacardiaceae (Schinop-

sixylon heckii) y Arecaceae (Palmoxylon concordiensis 

Lutz 1980 y Palmoxylon yuqueriensis Lutz 1984). También 

se han hallado fitolitos con afinidad a las familias Are-

caceae, Podostemaceae, Poaceae y Cyperaceae (Zucol et 

al., 2005; Patterer, 2010, 2012; Patterer y Brea, 2011). Esta 

paleoflora se caracteriza por la presencia de elementos ar-

bóreos, arbustivos y herbáceos (Brea y Zucol, 2011). Los 

datos paleobotánicos proponen la existencia de un clima 

templado-cálido, con una flora tropical-subtropical, vin-

culada a bosques húmedos, semiáridos y palmares (Zucol 

et al., 2004 y referencias allí citadas; Brea et al., 2010; 

Brea y Zucol, 2011). Además, se ha relacionado a esta flo-

ra con los BSEN (ver Brea et al., 2010). Actualmente el 

conocimiento paleobotánico de esta formación es objeto 

de estudio de una Tesis Doctoral, cuyos resultados preli-

minares se han presentado en Ramos y Brea (2011). Cabe 

destacar que la Formación Ituzaingó comparte con la For-

mación El Palmar los siguientes taxa: Laurinoxylon arta-

beae, Schinopsixylon heckii y Palmoxylon yuqueriensis. 

En el Pleistoceno Tardío de Brasil (Río Tietê, San Pa-

blo) se han estudiado y descripto los siguientes leños fó-

siles: Astronioxylon mainieri Suguio y Mussa, 1978, con 

afinidad al género Astronium (Anacardiaceae), Piptade-

nioxylon chimeloi con estrecha vinculación a Piptadenia 

(Fabaceae), Myrocarpoxylon sanpaulense Suguio y Mus-

sa, 1978, afín a Myrocarpus Allemão (Fabaceae), Matay-

boxylon tietense Suguio y Mussa, 1978, cercanamente re-

lacionado a Matayba Aubl. (Sapindaceae) y Qualeoxylon 

itaquaquecetubense Suguio y Mussa, 1978, con afinidad 

a Qualea (Vochysiaceae). Las inferencias paleoecológicas 

relacionan al material estudiado con un clima tropical 

húmedo (Suguio y Mussa, 1978).

Por otro lado, Bolzón y Cardoso Marchiori (2002) es-

tudiaron y describieron dos leños fósiles de Myrtaceae 

de la región de Uruguayana, en el Estado de Río Grande 

del Sur (Brasil) (Plioceno–Pleistoceno): Uruguaianoxylon 

striata Bolzón y Cardoso Marchiori, 2002, y Pampaoxylon 

diagonalis Bolzón y Cardoso Marchiori, 2002, relacionan-

do su presencia con un clima húmedo tropical. Uruguaia-

noxylon striata fue hallado también en la Formación Itu-

zaingó (Franco, 2011). Los fósiles de la Formación Ituzain-

gó comparten en gran parte las afinidades con los fósiles 

hallados en Río Tietê, Uruguayana, lo que podría estar in-

dicando una fuerte vinculación con dicha flora brasileña. 

Lo expuesto anteriormente, nos permite afirmar que 

los géneros presentes en la Formación Ituzaingó se rela-

cionan con otras floras del Plio-Pleistoceno de América 

del Sur. Es probable que durante el lapso de tiempo que 

abarcó la depositación de la Formación Ituzaingó se hu-

bieran desarrollado bosques conformados por elementos 

florísticos vinculados a la provincia fitogeográfica Cha-

queña, a bosques húmedos y, en particular, a los BSEN, 

en donde se destacan por su abundancia y diversidad las 

familias Fabaceae y Anacardiaceae como las más diversas 

y abundantes.
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