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Las flores abren y luego mueren. 
Las estrellas brillan y tarde o temprano se apagan. 
La Tierra, el Sol, la Vía Láctea…… 
Incluso el Universo que sigue creciendo, 
tarde o temprano el tiempo de morir les llegará. 
Y comparado con estas cosas, la vida humana es 
insignificante. 
En ese pequeño momento, nace un hombre,  
Ama a alguien, odia a alguien, 
Ríe, llora, 
Pelea, es herido, 
Siente alegría y siente tristeza 
Y, al final, es cubierto por un sueño eterno 
llamado… Muerte 
 
 
 

Masami Kurumada (2005) 
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RESUMEN 
 
 
Se reportan dos nuevas localidades fosilíferas en el municipio de Chilcuautla, 
Estado de Hidalgo, a 35 Km. de la ciudad de Tula de Allende. La paleofauna 
recolectada es claramente referible a tres edades de mamíferos provinciales de 
Norteamérica: Henfiliano (Mioceno Tardío), Blancano (Plioceno) e Irvingtoniano 
(Pleistoceno). La primera localidad, se ubica en el poblado de Texcatepec (Minas 
de Arena), donde hasta el momento sólo se ha recuperado elementos aislados de 
molariformes de proboscídeos del género Cuvieronius pertenecientes al Blancano 
Superior. La geología del lugar se compone de una capa superior formada de 
basalto, sobreyaciendo una secuencia vulcáno-sedimentario, probablemente 
depositada en un ambiente lacustre durante el Mioceno Medio –Superior; y por 
último, la capa basal formada por lutita deformada y fracturada del Cretácico 
superior, aparentemente sin contenido fósil. 
  
La segunda localidad se localiza en el poblado de Tunititlan en el Cerro del 
Elefante (“El Salitre”), que es donde se ha recuperado una serie de molariformes 
aislados de diferentes taxones fósiles: Gomphotherium como representante del 
Blancano Medio, además de cf. Rhynchotherium perteneciente al Blancano 
Superior, cf. Dinohippus del Henfiliano Medio y a Equus cf. conversidens., del 
Irvingtoniano Medio. También se reporta Platygunus compressus alemanii y 
Camelops traviswhitei ambos del Blancano Superior. Todo el material se extrajo se 
sedimento fluvial, de color blanquecino, con un espesor 3 – 5 m. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La fósiles del Neógeno continental de México son de gran importancia para 
comprender el origen y evolución de la mastofauna continental y poder explicar las 
conexiones terrestres entre Norteamérica y Sudamérica, toda vez que México y 
América Central constituyeron una ruta obligada para el movimiento de los 
vertebrados terrestres entre los continentes de Sudamérica y Americano del Norte 
(Ferrusquía, 1975) 
 
Este gran corredor tomo forma debido a los procesos orogénicos del territorio 
mexicano, principalmente a los eventos que se encuentran registrados en los 
acontecimientos ocurridos durante el Oligoceno tardío y el Mioceno temprano que 
originaron la Faja Volcánica Transmexicana en el centro del país que favorecieron 
la evolución de las faunas de vertebrados (Ferrusquía, 1975; Carranza et, al., 
1998; Silva, 1997; Silva et. al. 1996; Demant, 1978).  
 
Estos efectos, obligaron a estudiar y comprender las secuencias bioestratigráficas 
de los sedimentos del centro de México de finales del siglo XVII hasta el siglo XIX 
(Carranza, 1991). En los años setenta, la única información confiable acerca de la 
diversidad de taxones, abundancia fósil y datos estratigráficos de los sedimentos, 
provenían de la Fauna de Yepómera, en el Estado de Chihuahua. A partir de 
1974, se da una nueva etapa de la paleontología de vertebrados en el centro de 
México, donde el Instituto de Geología de la UNAM, inicia un proyecto donde 
establecería la bioestratigrafía continental del Terciario tardío de México, que 
hasta entonces, sólo se conocía por las descripciones del material fósil 
encontrados casualmente en diferentes localidades de los estados del centro del 
país (Carranza, 1991 y 1998; Castillo, et, al., 1998). 
 
Entre las localidades que contienen vertebrados fósiles del Neógeno de México se 
encuentra el Estado de Guanajuato, que representan dos edades de mamíferos, 
Henfiliano (Mioceno tardío) y el Blancano. Las paleofaunas descrita en ésta zona 
reflejan, la gran diversidad de taxones que se encontraba en el centro de México: 
19 familias y 48 géneros. De éstos, los que se consideran los mejores índices 
estratigráficos son: los équidos y los carnívoros. Ambos grupos taxonómicos 
importantes en la correlación de las faunas que se han descrito recientemente 
para Aguascalientes, y muy en particular la Fauna del Cedazo presentan una edad 
del Pleistoceno (Irvingtoniano tardío al Rancholabreano), y está representada por 
lagomorfos, edentados, roedores, pécaries, équidos y mastodontes (Carranza, 
1991 y 1998; Castillo, et, al., 1998; Reynoso, 1994; Montellano, 1990; Ferrusquía, 
et. al. 1990). 
Históricamente, en México, la paleontología de vertebrados surge en Estado de 
Hidalgo de manera formal en 1882, con la descripción de material fósil proveniente 
del Noreste del Estado, dándole el nombre con el que aún se conoce 
internacionalmente a todos los restos fósiles que han sido recobrados en esa área 
y citados en numerosas publicaciones es la Fauna de Tehuchila.  
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La estratigrafía del estado de Hidalgo es parcialmente conocida. En los trabajos de 
geológicos, es común que se menciona las secuencias aluviones de la edad 
Cuaternaria, y muy pocas son específicas a otras edades (Castillo, et, al., 1996). 
Pero actualmente, las edades se reportan dentro del rango que abarca desde el 
Henfiliano hasta el Rancholabreano (Carranza y Millar, 1998; Castillo, et, al., 1996 
y 1998). 
 
Actualmente el Estado de Hidalgo ha sido prospectado en cerca del 23 % han 
ubicado a más de 30 localidades fosilíferas con una paleodiversidad de más de 43 
especies de vertebrados que abarcan los cinco grupos Aves, Mamífero, Reptiles, 
Anfibios y Peces (Castillo et, al,1996 y 1998).  
 
 
 

 
ESTRUCTURAS DENTARIAS DE LOS GRUPOS TRABAJADOS 

 
Toda la estructura esquelética de cualquier fósil, son piezas claves para la 
determinación de los organismos, ya sea a nivel de especie, género, familia o 
niveles taxonómicos superiores, pero lamentablemente no siempre se conservan. 
Solamente las estructuras craneales y en particular las partes dentarias son las 
que mejor se conservan y por consiguiente, son las más estudiadas para poder 
ubicar a los organismos dentro de algún taxón de manera más precisa. Clayton, 
et. al. (1970); Mooser y Walter (1975); Mones (1979); Del Barrio (1960); Castillo 
(1991) y Cortés (2004).  
 
 
 

GONFOTERIOS 
 
Sus estructuras dentarias se caracterizan primordialmente por el gran 
desenvolvimiento del segundo par de incisivos, ya sea superiores (Elephantoidae), 
inferiores (Deinotheriidae) o ambos, pueden alcanzar varios metros de longitud, 
ser casi rectos o muy curvados hacia delante, arriba, adentro, o abajo y atrás, con 
bandas de esmalte. La mayor parte de los mastodontes son bunodontos. Osborn 
(1936), y las cúspides están algo desfasadas, llamándose a la más anterior del par 
pretrito y a la más posterior postrito, pudiendo formar los tréboles simples, dobles 
y triples, siendo el pretrito inferior externo y el postrito superior interno. Los conos 
están separados por un sulcus mediano (Figura 1). Las mediciones se basan 
principalmente en la longitud máxima del molar y de las anchuras máximas de 
cada uno de los lofos, el índice de anchura y lo ancho del talón (Figura 2) Mones 
(1979); Del Barrio (1960) y Meléndez (1995).   
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Figura 1. Estructuras más importantes en molares de gonfoteridos. Tomada Del 
Barrio (1960) y Monés (1979). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 2. Medidas utilizadas en molares de gonfoteridos. Tomado de Alberdi y 
Corona (2005). 
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PERISSODACTYLA 
 
La dentición puede ser completa, con incisivos (I) que están presentes arriba y 
abajo, formando un mecanismo eficiente para el ramoneo. Aunado a esto, esta la 
molarización casi total de los premolares (Pm) que aumentan la zona oclusal y, 
por tanto, le brinda gran eficacia para la trituración de plantas duras. Además los 
premolares, pueden presentar diversos grados de desgaste provocando 
modificaciones de importancia en el diseño de la corona y de la superficie oclusal, 
lo que dificultaría en primera instancia la determinación del material (Mones, 1960; 
Castillo, 1991; Meléndez, 1995). 
 
Las medidas son tomadas de las estructuras de la superficie oclusal consideradas 
como diagnósticas (Figura 3) y se basan principalmente en orden de importancia 
para los molariformes superiores (M), en la forma y tamaño del protocono e 
hipocono diámetro antero posterior y transversal. En los molariformes inferiores 
(m), en la forma y tamaño del metacónido-metastílido, profundidad y forma del 
linguafléxido y ectofléxido, además de los diámetros antero posterior y transversal 
(Figura 4) Castillo (1991); Lance (1950); y Churcher y Watson (1993). 
 
 
 
 
 
 
 
 
MESOSTILO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Terminología de los molariformes superiores e inferiores en 
Perissodactylos. Tomado de Castillo (1991). 
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Figura 4. Mediciones utilizadas en los molariformes superiores e inferiores de 
Perissodactylos. Tomado de Castillo (1991). 
 

 
ARTIODACTYLA 

 
Platygonus (Suido) presenta una dentición primitivamente completa de tipo 
bunodontos, puede presentar reducción fundamentalmente en sus elementos 
anteriores. Incisivos simples o espatulados. Caninos a veces muy reducidos en 
Suina (Figura 5) o pueden faltar o ser muy débil. Las medidas se basan en 
longitud del Pm2-Pm4, largo de canino, profundidad de la mandíbula a la altura del 
m2., longitud del diastema y profundidad de la mandíbula de bajo del Pm2.,  
 
En Camelops, presenta una dentición de tipo hipsodonta, con una fórmula dentaria 
I1/3, C1/1, Pm2/1, M3/3 y el incisivo superior (I 3/0) así como ambos caninos 
(C1/1) se reducen; en general, los premolares y los molares presentan una forma 
recurvada o de media luna más o menos alargados (Figura 6). Las mediciones se 
toman de la altura de la corona, diámetro posterior (largo), diámetro transversal 
(ancho), ancho, largo y profundidad del lofo (Figura 7) Cortés (2004); Montellano 
(1989); Mooser y Walter (1975); Walter (1974); Clayton, et al. (1970); Frick y 
Taylor (1968). 
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SUIDOS 

 
 

 
 
 
Figura 5. Diagrama oclusal que ilustra las mediciones utilizadas y las estructuras 
principales de los molares del grupo de los Suídos. Tomado de Cortés (2004). 
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CAMELIDOS 

 
 
 
  

 
Figura 6. Diagrama oclusal que ilustra las estructuras principales de los molares 
inferior y superior, del grupo de los Camélidos tomado de Frick y Taylor (1968).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Medidas estimadas de los molares de Camélidos. Tomado de Mooser y 
Walter (1975); Walter(1974); Frick y Taylor (1968). 
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MEDIDAS DENTARIAS ESTIMADAS  
 

GONFOTERIOS 
 
Largo y ancho de los lofos, se toma a consideración cada unas de las líneas de 
los lofos. 
 
Altura de la corona, se toma del borde superior del esmalte a la parte inferior del 
molar. 
 
Anchura máxima (AM), del lofo. 
 
Longitud máxima (LM), midiéndose desde la parte anterior hasta la parte 
posterior del molar. 
 
Índice de anchura (IA), se obtiene multiplicando el ancho mayor por 100 y 
dividiéndose entre la longitud máxima. AM  x  100/ LM = ÍA 
 
Talón, solo se mide el último lofo posterior. 

 
PERISSODACTYLA 

 
EQUUS 

 
Diámetro antero posterior (DAP), medida tomada del borde anterior del esmalte 
al borde posterior, pasando por la parte media de la superficie oclusal. 
 
Diámetro transversal (DT), tomada de la parte labial del esmalte del mesostílo al 
esmalte de la parte lingual del protocono pasando por la parte media de la 
superficie oclusal, 
 
Longitud antero posterior del protocono (LAPPR), tomada del borde del 
esmalte anterior al borde del esmalte posterior del protocono. 
 
Ancho transversal del protocono (ATPR), tomada de la parte superior del 
esmalte al borde lingual del protocono. 
 
Altura máxima de la corona del mesostílo (ACM), medida tomada de la parte 
superior del mesostílo a la parte inferior del molar. 
 
Mediciones de la zona oclusal de los molariformes inferiores. 
 
Diámetro antero posterior (DAP), medida tomada del borde anterior del esmalte 
al borde posterior, pasando por la parte media de la superficie oclusal. 
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Diámetro transversal (DT), tomada de la parte lingual del esmalte del 
metacónido-metastílido. 
 
Longitud antero posterior del metacónido-metastílido (LAPMM), tomada del 
borde del esmalte anterior del metacónido al borde superior del matastílido. 
 
Profundidad máxima del linguafléxido (PMLF), medida tomada de la parte más 
profunda del fléxido lingual, a la recta que toca el metacónido-metastílido. 
 
Altura máxima de la corona del entocónido (ACE), medida tomada del borde 
superior del esmalte del ectocónido a la parte inferior del molar. 
 

 ARTIODACTYLA 
 

SUIDOS 
 
Longitud de la serie Pm2-Pm4, se toma la medida de el inicio del premolar dos 
(Pm2), hasta la parte anterior del alvéolo del premolar cuatro (Pm4). 
 
Longitud del diastema, se toma en la parte labial del alvéolo posterior del canino 
de la parte anterior del alvéolo del Pm2. 
 
Largo del canino, se toma del alvéolo a la punta del canino. 
 
Profundidad de la mandíbula bajo Pm2, tomada de la base del Pm2 hacia la 
rama horizontal de la mandíbula. 
 
Profundidad de la mandíbula a la altura del M2, tomada de la base del M2 hacia 
la región angular de la mandíbula. 
 
Longitud del Pm2-M3, la medición de la serie dentaria se realiza en la línea 
media, corresponde a la longitud de los molariformes alojados el la mandíbula y 
maxilar desde la parte anterior del alvéolo del Pm2 hasta la parte posterior del 
alvéolo del M3 para el caso de la mandíbula, en maxilar es lo mismo solo cambia 
la nomenclatura de los molariformes. 
 
Longitud del cóndilo transverso, se mide de su extremo labial al extremo 
lingual. 
 
Espacio interior del diastema del canino-Pm2, esta medida se realiza en la 
parte lingual del diastema a la parte posterior del alvéolo anterior del Pm2. 
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Largo (Ap.) y ancho (Tr.) de los dientes, la medida (Ap.) se toma de la parte 
anterior a la parte posterior de cada uno de los dientes y (Tr.) se evaluó de la parte 
labial a la parte lingual de cada uno de los dientes. 

 
 

CAMELIDOS 
 
Altura de la corona, tomada a la altura del paraconido hasta la base de la corona. 
 
Largo (diámetro posterior), se toma desde el parastilido hasta el borde del 
entostilido. 
 
Ancho (diámetro transversal), se mide desde el borde del protoconidio y el 
hipoconidio hasta la base del metaconidio y el entoconidio. 
 
Ancho, largo y profundidad del lofo, se mide la profundidad del lofo, que se 
presenta entre el entoconídio y el hipoconidio. 
 
 
 

ESTADO DE PRESERVACION 
 
 
El criterio utilizado para determinar el estado de preservación se basa en las 
características físicas mostradas por el fósil y se toman en cuenta las estructuras 
que estuvieran completas, que presentaran fracturas graves y en el caso de 
presentarlas pudieran ser reparadas, los criterios de preservación son: excelente, 
bueno, regular y malo (Cortés, 2004). 
 
Excelente: el fósil no presenta fracturas, esta completo y presenta un estado tal 
que todas las estructuras diagnósticas están en perfecto estado para identificar el 
elemento óseo. 
 
Bueno: son fósiles que han sufrido fracturas y no están completos, pero se 
pueden reparar conservando las estructuras diagnósticas para su asignación a un 
taxón. 
 
Regular: son fósiles que no estaban completos, además de que algunos estaban 
muy frágiles y tuvieron que ser sometidos a restauración con la finalidad de 
conservarlos en el mejor estado posible. 
 
Malo: son fósiles que su estado dificulta la asignación fiel a género o de plano no 
sea tomado en cuenta por estar tan fragmentado que no pueda conservar ningún 
rasgo diagnosticable que le permitiera asignarle algún grupo. 
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ANTECEDENTES 

 
 Dentro de los trabajos más sobresalientes de los fósiles en México y 
Norteamérica, destacan los de Lance (1950), que describió tres especies de 
caballos de la Fauna de Yepómera, dos de los cuales representaron nuevas 
especies como; Pliohippus (Astrohippus) stockii y Pliohippus (pliohippus) 
mexicanus, asignándoles una edad del Plioceno medio. 

 
 Frick y Taylor (1968), aportaron una revisión genérica de la subfamilia 
Stenomylinae en la que se incluyen tres géneros que son: Stenomylus, 
Rakomylus y Blickomylus, añadiendo un nuevo subgénero que es Stenomylus. 

 
 Denny y Rubin (1970), fecharon un esqueleto de Platygonus compressus, con 
métodos radiométricos (radiocarbono), dándole una edad de 11,900 +- 750 
años provenientes de la localidad de Mosherville al norte de Pensilvania.  

 
 Ochotorena y Barcenas (1970), determinaron elementos craneales de 
Cuvieronius arellanoi, del noreste de Oaxaca. 

 
 Frick y Taylor (1971), hicieron una revisión del género Protolabis Cope (1876), 
en base a las comparaciones morfológicas, para evitar seguirla confundiéndola 
con los géneros Procamelus y Miolabis. 

 
 Dalquest (1974), compara las diferencias de camellos mexicanos de las 
especies Palauchenia maxicana Del Castillo y P. Magna Owen., de las 
localidades del Convento en San Diego y de la Fauna de Tacubaya ambas del 
Pleistoceno tardío. 

 
 Mooser y Dalquest (1975), determinaron una nueva especie del género 
Camelops: C. traviswhitei, de la fauna local el Cedazo en Aguascalientes, 
México del Pleistoceno medio. 

 
 Ferrusquía (1975) y Villafranca y Castañeda (1990), reportaron mamíferos 
fósiles sudamericanos del Henfiliano y del Blancano del Estado de Guanajuato 
México, lo que sugiere una conexión terrestre norte-Sudamérica, establecida 
durante el Blancano tardío-Irvingtoniano temprano. Entre los más 
representativos se encuentran: mastodontes, caballos, camellos, jabalíes, 
armadillos y rinocerontes. 
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 Dalquest (1980), describió tres géneros de camélidos del Hemfiliano: 
Megatylopus matthe, Pliauchenia Emp., como nueva especie y a Hemiauchenia 
vera de la fauna de Texas. 

 
 Harrison (1985), hizo una nueva contribución paleobiológica del Hemfiliano del 
Norte de América sobre camélidos gigantes, de los que determinó a 
Megacamelus merriama, como nueva especie. 

 
 Ferrusquía (1987), efectuó una síntesis sobre los mamíferos Miocénicos de 
Oaxaca, procedentes de las localidades de Suchilquitongo,  

 
 

 Matatlán, el Framal y el Camarón; en la que se incluyen camélidos, 
Gomphotherium, Rhinocerotidae entre otros más. 

 
 Montellano (1989), trabajo con camélidos de la fauna Rancho el Ocote del 
Estado de Guanajuato, México; reportando a Hemiauchenia sp. y Cameline (cf. 
Hemiauchenia); los restos de estas faunas permitieron correlacionarlas con 
faunas de Norteamérica. 

 
 Schafer y Dalquest (1991), utilizaron las características dentales para la 
comparación  y determinación de équidos fósiles de la fauna del Cedazo Estado 
de Aguascalientes México y Saltón Texas USA del Pleistoceno. 

 
 Villafranca y Castañeda (1979) y Carranza-Castañeda (1991), establecieron 
una columna bioestratigráfica de las faunas locales de Téhuichila Estado de 
Hidalgo, Yepómera Estado de Chihuahua, Rancho el Ocote del Estado de 
Guanajuato y Rancho la Goleta en Michoacán, todos del Plioceno medio. 

 
 Montellano (1990-1992), trabajó con una columna bioestratrigráfica preliminar 
del Rancholabreano (Irvingtoniano), encontrando como más antiguos 
lagomorfos, edentados, roedores, pecaríes (Platygonus sp.) y equidos (Equus 
conversidens) y mas reciente a Glyptotherium cf., Equus y Mammutus sp. 

 
 Churcher y Watson (1993), adicionaron nuevas especies de fósiles de équidos 
durante las excavaciones de la cueva de Swartkrans, Texas, de las que 
sobresalen Equus campensis, E. burchelli y Hipparion libycum, fechadas en 1.7 
millones de años.  

 
 Barcenas (1993), actualizó la nomenclatura de los vertebrados fósiles del 
Museo de Geología de la UNAM, renovando la taxonomía de 22 especies en 
total, desde Proboscídeos, Artiodactylos, y Perissodactyla entre los más 
importantes. 
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 Huerta y Gutiérrez (1993), describen una nueva localidad fosilífera del 
Pleistoceno en Emiliano Carranza en Zacatecas México, reportándose 
molariformes de Equus sp, Mamut y Mammuthus sp. 

 
 Rosales y Montellanos (1994), realizaron una revisión de équidos de la Fauna 
del Cedazo del Pleistoceno en Aguascalientes México. 

 
 Así mismo, Castañeda y Arrubarrena (1994), trabajaron en la revisión de 
équidos del Terciario tardío en la cuenca de Zacualtipan y Téhuichila del Estado 
de Hidalgo. 

 
 La historia bibliográfica sobre vertebrados fósiles es sumamente abundante, 
desde los conocimientos que se tenían en los tiempos precortesianos donde 
enormes huesos eran considerados por los indígenas como una raza de 
gigantes “Quinametzin”, hasta los trabajos realizados a finales del siglo XVIII en 
los que se mencionan a caballos, camellos, cerdos, mastodontes, armadillos, 
osos, roedores y tigres dientes de sable, provenientes de varias localidades de 
la región central del estado de Hidalgo (Castillo, et, al. 1996). 

 
 Castillo et, al.,(1996, 1998), a finales de 1991, realizaron una síntesis 
paleontológica, reportando una prospección de más del 23% del Estado de 
Hidalgo, con más de 30 localidades fosilíferas y una paleodiversidad de 43 
especies de vertebrados. 

 
 Perdomo y Cerón (1998), reportaron por primera vez la paleofauna de 
mamíferos Pleistocénicos del área de Epazoyucan en el Estado de Hidalgo, 
encontrandose elementos craneales y poscraneales de Equus conversidens, cf. 
Lepus sp., antilocáprido y artiodáctylos. 

 
 Castañeda y Wade (1998), concluyeron que las cuencas sedimentarias 
originadas por la Faja Volcánica Transmexicana durante el mioceno, contienen 
abundantes materiales fósiles de vertebrados característicos del Hemfiliano 
hasta el Blancano en los estados de Hidalgo, Guanajuato, Michoacán y Jalisco. 

 
 Montellano (2002), trabajo con material fósil de mastodonte, proveniente de 
Tepexi de Rodríguez del Estado de Puebla; concluyendo que se trata de 
Cuvieronius tropicus, asignándole una edad del Pleistoceno. 

 
 Cortes (2004), durante su trabajo de Tesis, determinó material fósil 
provenientes del área de Valsequillo Puebla, con el hallazgo de Platygonus 
comprenssus, asignándole una edad del Pleistoceno. 
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 Shoshani y Tassy (2005), efectuaron contribuciones sobre la taxonomía, 
clasificación, anatomía, fisiología, ecología y su medio. También, adicionaron 13 
nuevas taxa, reorganizando 175 especies y subespecies de Proboscídeos; 
incluyéndose en 42 géneros y 10 familias. 

 
 

 Alberdi y Corona-M. (2005), presentaron una síntesis actual de los géneros más 
comunes de las familia Ghomfhotheriidae, registradas durante el Plioceno al 
Pleistoceno en México: Rhynchotherium, Cuvieronius y Stegomastodon. Donde 
interpretaron su distribución geográfica y cronológica para conocer los posibles 
corredores que utilizaron estos grupos durante su dispersión. 
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0BJETIVOS 

 
 
 
GENERAL 
 
 

 Determinar el material fósil de las localidades Minas de Arena y del Cerro del 
Elefante, hasta el nivel taxonómico posible, con base en la sistemática actual. 

 
 
PARTICULAR 
 

 Determinar la edad para cada taxón. 
 

 Interpretar las condiciones paleoambientales con base en las estructuras 
dentarias. 

 
 Diseñar y proponer fichas de datos que logren integrar un catalogo en el 
laboratorio de paleontología de la FESI. 

 
 
 

AREA DE ESTUDIO 
 
El área de estudio esta comprendida en dos localidades; la primera ubicada en las 
“Minas de Arena” en el Poblado de Texcatepec, localizada a los 20° 17’ 60’’ N y 
los 99° 14’ 66’’ W a una altitud de 1900 m. s. n. m. Mientras que la segunda 
localidad, se ubica en el poblado de Tunititlán en el paraje conocido como “El 
Salitre” en el Cerro del Elefante, en las coordenadas 20°16´ N y 99°12´ W, a una 
altitud de 2100 m. s. n. m. (Fig 8). Ambas localidades pertenecen 
Fisiográficamente a la provincia del Eje Neovolcánico Transmexicano y a la 
Subprovincia de las llanuras de Querétaro e Hidalgo, que presentan un sistema de 
topoforma de lomerío.  
 

GEOLOGIA 
 
En toda la zona de estudio afloran rocas muy antiguas que cubren una vieja 
topografía desarrollada en lutitas del Cretácico Superior, deformadas y 
fracturadas. Son de estratificación delgadas entre 10 a 30 cm de espesor, de color 
gris oscuro, y tonos amarillentos a pardos. Presentan una textura arcillosa, 
aparentemente sin contenido fósil. En las Minas de Arena, sobre la roca caliza, se 
deposita una capa piroclástica asociada a lavas andesíticas, probablemente de 
emplazadas por estructura de estratovolcanes de una naturaleza muy explosiva. 
Esta secuencia presenta un grado de compactación mínimo, en la que se incluyen 
algunos horizontes de material clástico que raras veces están cementadas y, 
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cuando lo están, es caliche (Tepetate) el material que los cementa. Las 
secuencias están constituidas por arenas, areniscas conglomeráticas 
compactadas ligeramente, y conglomerados escasos; mayoritariamente son 
gravas, de color blanco, amarillento, verdoso o pardo. Un análisis preliminar de los 
elementos fósiles que contienen los estratos inferiores, sugieren una edad del 
Mioceno Tardío – Plioceno. Sin embargo, en la parte superior de la secuencia, se 
han encontrado fragmentos de elementos poscraneales de équidos, que sugieren 
una edad aproximada de 3 Ma, que corresponden al Plioceno Tardío. Dichos 
materiales volcáno-sedimentaria fueron muy abundantes durante el Mioceno – 
Plioceno, alcanzando depositaciones hasta el Pleistoceno Tardío; cubriendo las 
regiones de Tula, Huichapan y Amealco con espesores en promedio de 100 m, 
emplazados generalmente en ambientes de tipo lacustre (Cordoba, (1996) y Silva, 
(1997)). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 8. Ubicación del área de estudio. 
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METODO 

 
El desarrollo del presente trabajo, se realizó con base en las metodologías 
propuestas por: Hernández (1980, 1991 y 2000); Salinas y Rodríguez (1991); 
Hernández (1991); Beraza (1991) y Pardo (1991).  
  
 

PROSPECCIÓN 
 
Prospección: Se ubicada cada una de las localidades en la carta geológica 
Ixmiquilpan escala 1: 50 000 y por el sistema de cartografía digital ARC – VIEW 
3.2. Se realizaron diferentes prospecciones de material fósil en la zona. Estas se 
realizaron desde las partes más bajas hacia las más altas y a los lados el las 
zonas de lomeríos. 
 
 
Colecta: La recuperación del material fósil se hizo con extremo cuidado; para lo 
cual fue fundamental el empleo de cinceles de diferentes tamaños, pica hielo, 
cepillos dentales, brochas, martillos y pequeñas palas. Una vez recuperado el 
material fósil, se protegió con una cubierta de papel higiénico mojado sobre el 
material fósil, para después cubrirlo con vendas de yute humedecidas con yeso 
odontológico (jacket) para facilitar su traslado hasta el laboratorio.  
 
Otro factor importante fue la documentación del material fósil, esta se realizó con 
una cámara fotográfica digital modelo Polaroid Photo MAX PDC640 mientras la 
medición de cada columna se empleo cinta métrica modelo N230 ME 30M/98’ 
Marca Lufkin para el control adecuado de la posición del material extraído. 
  
 
 

PREPARACIÓN DEL MATERIAL O RESTAURACION 
 
Limpieza: Una vez en el laboratorio, se retiró todo el sedimento adherido al 
material fósil. Esto se realizó con la ayuda de cinceles de diferentes medidas, pica-
hielo, agujas, cepillos dentales, martillos, seguetas con arco, lupa y brochas. Esta 
labor se hizo con la ayuda de soportes o cajas de madera rellenadas con arena 
(arenero) que facilitan la manipulación adecuada del material, además de absorber 
los golpes provocados por el martilleo reduciendo las fracturas en el material. 
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Reparación del material: La restauración se hizo utilizando Gliptol como 
elemento de consolidación principalmente en fisuras de las estructuras fósiles. 
Mientras que una mezcla de yeso odontológico y resistol 850, funcionó como 
adherente para el resanado de las partes más fracturadas. 
 
En el caso de piezas rotas se necesitó de la inserción de alambrón como soporte 
principal del material fósil y como adherente se utilizó la mezcla de yeso 
odontológico con resistol 850. 
 

DUPLICADOS DE MATERIAL FOSIL ORIGINAL 
 
Elaboración de moldes: Se creó una mezcla de agua y alginato como material 
moldeador. Las piezas fósiles se presionaron sobre bases de madera con 
plastilina mismas que se bordearon con cartón según la forma del material fósil, 
cuidando siempre el ancho de cada uno de los lados; de tal manera, que no 
resulte muy delgada la capa, evitando con esto la rotura de la sustancia 
moldeadora. 
  
Se realizaron moldes de tipo unificales para el caso de estructuras grandes como 
los molares de proboscídeos y bifocales en estructuras pequeñas como los 
molares de caballos y camello, todo con el fin de optimizar cada uno de los 
materiales. El secado varió según el tamaño del fósil y de la marca del alginato. 
 
Duplicados: se realizar una mezcla de agua y yeso odontológico bien 
homogenizada que se vertió cubriendo en su totalidad cada uno de nuestros 
moldes. 
 
Coloración: Una vez concluido nuestros duplicados se procedió a la coloración, 
diluyéndose chapopote en gasolina blanca aplicándose mediante el uso de 
estopas y brochas hasta proporcionarles la apariencia similar a las estructuras 
originales. Este mismo procedimiento se realizo al material fósil una vez 
restaurado. 
 

DETERMINACIÓN 
 
La determinación de los materiales fósiles, estuvo en función a las diversas 
comparaciones con ejemplares descritos y con duplicados en yeso de especies 
tipo. Confrontándose en todos los casos, con las mediciones morfológicas 
correspondientes Reynoso y Montellano (1994); Carranza y Espinosa (1994); 
Carranza (1991); Lance (1950); Cerón et al (1996). Y en el caso de los 
Gonfoterios, se realizaron las metodologías propuestas por Shoshani, Tassy 
(2005) y Alberdi y Corona (2006), éstas medidas incluyen la longitud máxima del 
lofo, anchura del lofo, medida del talón, longitud de la corona, longitud máxima  
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del molar, anchura máxima del molar y se tomó en cuenta el índice de anchura de 
los molares de acuerdo con la fórmula propuesta por Osborn:  
 
Ancho mayor x 100 / Longitud Máxima = Índice Anchura  
 
Además de incluir una inspección cuidadosa de la morfología de la zona oclusal. 
  
La edad relativa y el desgaste de los molares: la edad relativa, al igual que 
otros mastodontes, solo es posible inferirla a partir de los estadios de desgaste 
que presenta la superficie oclusal y la corona de los molares, esto solo cuando se 
disponga de al menos un ramo mandibular que contenga los molares preservados 
en un 80%. 
 
La escala usada para el cálculo del estado de desgaste siempre está sujeta a 
discusión. Por lo tanto, la altura de la corona será un factor cuantitativo que nos 
conducirá a una decisión más objetiva. En los ejemplares adultos o maduros no 
presentarán más de dos molares por ramo mandibular o en el maxilar, de los 
cuales uno estará en uso y solo en individuos más adultos los dos últimos (M2 y 
M3) van a presentar un severo desgaste, M2 mayor desgaste que M3. 
 
En la Tabla 1, se describen los estadios de desgaste de los molares. 
 

EDAD 
RELATIVA PM1 PM2 PM3 M1 M2 M3 

MUY 
JOVEN 2-3 2-3 1-2 0-1 - - 

JUVENIL 
A - 4-5 3-4 1-2 0 - 

JUVENIL 
B - - - 3-4 1-2 0 

MADURO - - - - 3 2-1 
MUY 

MADURO - - - - 4 3 

VIEJO - - - - 5 4 

 
 
Tabla 1: Diferentes estados de desgaste de los molares de proboscídeos, para 
obtener las edades relativas de los ejemplares fósiles.  
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SIMBOLOGIA  
 
0= Diente formado pero no eruptado. 
1= Eruptado, sin uso. 
2= Desgaste de los lofos anteriores. 
3= Desgaste en los lofos posteriores. 
4= Extensivo desgaste, con patrón claro. 
5= Severo desgaste, perdida de patrón. 
 
Todas las mediciones en la dentición de los materiales fósiles, se realizaron con la 
ayuda de un vernier utilizando como unidad de medición a los milímetros (Mones 
Alvaro, 1979). 
 

ALCANCE ESTRATIGRAFICO Y CORRELACION 
 
EDAD: La distribución temporal, las edades de cada uno de los taxones y la 
correlación se realizaron confrontando nuestros materiales con zonas de conjunto 
ya establecidos principalmente de la zona central de México de las faunas de 
Rancho el Ocote y Rinconada en Guanajuato, la fauna del Cedazo 
(Aguascalientes), fauna local Rancho la Goleta (Michoacán), fauna de Valsequillo 
en Puebla, la fauna de Epazoyucan en el estado de Hidalgo, la fauna de 
Yepómera en Chihuahua y de los Estados Unidos las faunas de: Pennsylvania, 
Nuevo México, Texas, y Arizona.  
 

FICHAS DE DATOS 
 
CATALOGO: Una vez recabada toda la información geológica, morfológica y 
taxonómica de las dos localidades se incorporaron los datos más relevantes en 
dos tarjetas o ficha de datos. La primera incluye: localidad, catálogo, taxón (orden, 
género y especie), elemento esquelético, formación, litología, edad, estado de 
preservación, nombre del colector, fecha de ingreso y observaciones. Esta se 
coloca junto al material fósil en su resguardo, además de rotularse cada uno de los 
ejemplares fósiles en las partes ó superficies menos importantes o diacríticas. 
Para su rotulación, se emplea pintura blanca y tinta indeleble para la colocación de 
los datos en zonas que se consideren no importantes para su determinación, 
recubriéndose al final con barniz transparente. La segunda ficha contará con: 
localidad, taxones y fotografía del material fósil. 
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REULTADOS

En la Tabla 2 se señalan los mamfferos recuperados en los estratos de las dos
localidades; que en conjunto, han proporcionado 7 especies, distribuidos en cuatro
familias y tres órdenes.

TAXA

Slaee M*mmalia

Onden Pffis¡slflss ;
, Fdhllla Gorfrphotertffiüe

eOfoproffium (= ffinddenffirrl
tRfiyncffifrierlum '

Cffircniu* X
Orden Perissodurityla

Famili**Equidae

cf.Illfiohtpusff I

f;fiuus cf. co nve¡'sldens

0rden Arüodacffi

Famllla Tegaeeuldtq
Flatygonfrf,),Gornpruss us alema¡pil

F*milie Gamolldae
Gerrntlopc travlWh itai

Tabla 2. Paleofauna obtenida en las localidades de las minas de Arena y del Cerro
del Elefante, se observa la relación de abundancia de individuos recuperados.

Minas de Arena Gerro del Elefante
(El $alltre)

x

X

X

x
X

X

?2
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PALEONTOLOG iA TAXON OIII IGA
GONFOTERIDOS

La clasificación zoológica para Mastodontes es la sugerida por Shoshani y Tassy
(2005, p 9)

Material 1

CLASE: MAMMALIA Linnaeus. 1758.
ORDEN: PROBOSCTDEA t t t iger,  1811
SUBORDEN: ELEPHANTOTDEA Osborn, 1921.
FAIllf lLlA: GOMPHOTHERIIDAE Hay, 1gZZ.(=SERR|OENT|DAE Osborn, 1936)
SUBFAMILIA: GOMPHOTHERilNAE Cabrera, 1929. (=SERRtDENT|NAE

Osborn ,  1921)
GENEROl. Gomphotherium Burmeister, 1837. (=Gánero: Serride ntinus
Osborn, 1923)
Meter ia l :  FESI-1,  Segundo molar derecho (M2) (Foto 1 y 2).
Localidad: Cerro del Elefante "El $alitre" (HGO-2).
Edad: Mioceno Superior (Henfil iano Medio).
Garacteristicas: se trata de un segundo molar (M2) derecho, muy bien
preservado en la corona o crestas no así en la raí2, no presenta ningún iipo Oe
desgaste (desgaste 0) en sus crestas; por lo que, es muy factible qué "un no le
brotara. Presenta forma bunodonta y la línea media esta perdida. No presenta
cÓnulos centrales, en su lugar presentan aristas acanaladas que se subdividen en
dos coneletes en cada uno de los tres crestas que presenta el molar; y se arreglan
al centro de los valles en forma de sierra, característico del género Serridentinus.
Presenta una coloración marrón, Este material se recuperó-en una capa aluvial,
asignándole una edad del Mioceno tardio al Plioceno Inferior, Actualmente se
encuentra alojado en el museo de sit io "Sala Histórica Quetzalcoafl" de la ciudad
de Tula de Allende y sin ningún tipo de registro.

Foto I . Zona oclusal con aristas intennedia
paralelas a los loftrs. Foto.2. Vista l ingual, apróciese los val les

amplios a los costados.

2_l
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Material 2

CLASE: MAMMALIA Linnaeus, 1758.
oRDEN: PROBOSC|OeA i l t iger,  1811.
FAMILIA: GOMPHOTHERIIDAE Hay, 1g?z.
SUBFAMILIA: RHYNCHOTHERIINAE Hay, 1922.
GENEROl. Rhynchotherium Falconer, 1 BGB.
Material: FESI-Z a. Rama mandibular con el segundo (m2) tercer molar inferior
izquierdo FESI-Z b (m3) (Fotos 3 y 4).
Localidad: Cerro del Elefante "El Salitre" (HGO-2).
Edad: Plioceno Inferior (Blancano Inferior).

Caracterfsticas: Es un fragmento de la mandibula derecha, con dos molares muy
juntos (M2 M3) de un individuo adulto joven y actualmente se encuentra
depositado en el museo de sit io "Sala Histórica Quetzalcoatl" de Tula de Allende,
sin ningún código o registro alguno. Se caracteriza por presentar un tercer molar
(M3) con tres y media crestas en muy buenas condiciones, los molares son cortos,
de forma sub-cuadrangular en su cara oclusal. Con trébol en el petrite un poco
más marcada el la parte interna o l ingual que en la parte externa o labial El últ imo
lofo poco desarrollado. Las cúspides del primer lofos muy poco desgastado
(desgaste de tipo 3) y el segundo y tercer lofo con desgaste iniclal que
corresponden a un ejemplar adulto joven. Sin presencia de cemento por presentar
valles muy reducidos y esmalte presente en cada uno de los mamelos.
Moderadamente desgastado de la parte anteroposterior. Mamelos internos y
externos posteriores en forma trebolada y en la parte anterior en la primera cresta
se distingue un cónulo central y la media cresta forma un verdadero talón.

Foto 3. Parte de la rama mandibular
izquierda l ingual, donde se aprecia la
modologia de zona oclusal.

Foto 4. Vista morfológica de la región
oclusal. Apréciese las trébolaciones
sobre el segundo molar (m2)

24
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Material 3

CLASE: MAMIIIALIA Linnaeus. 17b9.
oRDEN: PROBOSCíDEA i l t iger,  1911.
FAMILIA: GOÍIIPHOTHERilDAE Hay, 1gZZ.
GENERO: Cuvieronius. Osborn, 1 923.
Material: FESI-3!: Molar superior izquierdo (M3) (Foto g), FESI-3b: Molar superior
derecho (M3) (Foto 6) FE$l-3c: Molar inferior derecho en buenas condiciones
(m3) (Foto 7).
Localidad: Minas de Arena en Texcatepec Hidalgo (HGO_1).
Edad: Pl ioceno Tardío (Blancano Tardfo).

Característicae: Los molares se encuentran depositados en el museo de sit io"Sala Histórica Quetzalcoatl" de Tula de Allende, sin ninguna catalogación. El
material esta integrado por fragmentos de los maxilares luperiores derecho e
izquierdo. Los molares superiores presentan una forma subtriangular en la parte
oclusal, con cuatro crestas y media, Los mamelos de ambos mólares internos y
externos completamente desgastados desde su parte anteroposterior
característico de un ejemplar adulto, Pero en la cuarta cresta se aprecia el aspecto
trebolado, además su cara interna presenta una forma robusta. No se aprecian los
valles por lo tanto, no presenta cemento y el esmalte se presenta muy poco a los
costados de cada lofo.

El tercer molar es de forma sub-cuadrangular con cuatro crestas y media; ésta
ultima no esta muy desarrollada pero forma un verdadero talón. Los mamelos
internos o l inguales son más robustos en forma de tréboles ovalados a diferencia
de los mamelos externos o labiales, que son un poco menos robustos y su forma
es más ovalada y el desgaste es considerable desde la parte anteroposterior. Solo
se preserva un pequeño fragmento del segundo molar, apreciándose un desgaste
considerable. Los molares presentaron un tipo de desgaste S, por lo que se trato
de un ejemplar muy viejo. Finalmente el fragmento de lá rama mandibular derecha
es muy estrecho a diferencia de Rhynchotherium que es más robusta.

2 5



Foto 5. Zona oclusal. tcrcer molar
superior izquicrdo (M3).
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Foto 7. Morfología desgastada dc la zona
oclusal del tcrccr molar inferior derccho,

Foto 6. T'crcer molar supcrior clcrecho
( M 3 )
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Meterial 4

CLASE: MAMMALIA Linnaeus, 1758,
oRDEN: PRoBoScfDEA l l l iger,  1811.
FAMILIA: GOMPHOTHERIIDAE Hay, 1922.
GENERO: Guvieronius Osborn. 1923.
Material: FESl4a: Molar superior (M3) y premolar superior (M2) (Foto 8) FESI-
4b, Un fragmento del incisivo (Foto. 9). FESl.4c, y un l l ium derecho (Foto. 10),
Localidad; Minas de arena del poblado de Texcatepec Hidalgo (HGO-1)
Edad; Plioceno Tardío (Blancano Superior).

Caracteríeticas: El segundo y tercer molar superior (M2, M3) en buenas
condiciones de un adulto joven. El M3 presenta una forma sub-cuadrangular en su
cara oclusal, con tres crestas y media, mamelos externos menos robustos,
mientras que los mamelos internos son más robustos, angostos en su porción
lingual y l igeramente más ensanchados en su lado opuesto; presentando la forma
trebolada. Los dos primeros tubérculos accesorios un poco desgastados y el
tercero a penas incipiente, El últ imo lofo o media cresta esta apenas desarrollado,
formando un verdadero talón. El M2 parcialmente fragmentado, con desgaste
considerable desde un ángulo anteroposterior. Los molares presentan un desgaste
intermedio ó 3 principalmente en el M2, por lo que se trata de un ejemplar adulto
joven. Se tiene un fragmento de incisivo de 20 cm de longitud con una banda de
esmalte que corre l igeramente transversal muy meteorizada; además fue
recuperada la cadera derecha conservada casi en su totalidad. El material se
encuentra alojado en el laboratorio de paleontologia de la FES lztacala.

Foto L Vista oclusal de
un tercer molar superior
(M3)

Foto I
incisivo
sp.

Fragmento de
de Cuvioronius

Foto 10 l l ium
en muy
condiciones
preseruación

derecho,
buenas

de
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MEDICIONES MORFOLÓGICAS DE MOLARES DE PROBOSC|DEOS

Tabla 3. Se obserua las confrontaciones de los fndices de anchura de los molares
de gonfoteridos de las localidades de estudio. HGO-1 (Minas de arena) y HGO-2
(el Salitre) donde se obtuvieron las medidas de: AM. Anchura máxima, LM.
Longitud Máxima, Talón y lA. lndice de anchura.

m{##* r,ri l i l i l  i lM &hil i l i l i l i lr

No de .idad AM LM
catálogo Locel 

mm mm lA mm Corona Talón
mm mm Molar

ff

FES|-1 HcO-z

FESI-2 a HcO-2

FESI-z b HGO.2

FESI.3" HGO-1

55

65

65

69

69.5 140

127

1426

145

56.7010

76.47

78.31

54.33

49.122

825

97

85 1 1

4

26

83 2E

1 430

0.928FESI.Sb HGO.I

FESI-3c HGO-I

FESI4T HGO.1

FESt-,{b HGO.l 66

30

87 60 0.7
, 

"3trXl

¡,tzou@q

i r,f#,,:'
lzffi$üoI
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PERISSODACTYLA

clasificación general de los perisodácti los, propuesta por cope, 1ggg.
Material 5

ORDEN: PRESSODACTYLA Owen. 1848.
SUBORDEN: HIPPOMORPHA Wood, 1937.
FAll/ l lLlA: EQUIDAE Gray, 1821
GENERO: Equus
ESPECIE: cf. conversidens Owen.
Localidad: Cerro del Elefante "El Salitre" HGO_2.
Edad: Pleistoceno Medio (lrvigtoniano Medio).
l l laterial: FESI- 5, molar superior derecho 1vr'r¡ lrotos 1 1)
Medidae: Mater ia l :  6.3 cm de ACM., 2.g cm de D.A,p. ,  2.g cm de D.T ,  0.6 cm de
ATPR, 1.3.cm de I-APPR.
Caeacteristicae: Se trata de un molar superior derecho M3, de coloración oscura
con protocono relativamente grande y alargado con la proyección transversal bien
desarrollada de forma ovoidea o enlongada y en su parte posterior lobular, lospliegues de las fosetas están conectados con el borde interno con una extensión
en el borde posterior y bien desarrollados (complejos). El valle posprotoconal
bastante profundos Y con presencia del 'pl¡ caball ini '  muy simpte. El surco
preprotoconal no muy pronunciado., El surco hipoconal po"o ,*rnarcado. El pli-
protóconulo muy marcado y profundo. Los pliegues de las fosetas muy
complicados con golas en forma de media luna. Ei dedo mucho más marcado que
el talon. El pli-hiposti l ido bien definido. El parasti lo, mesosti lo y el matasti lo muy
bien desarrollados y fuertes.

Fokr  I  l . Vista oclusal derecho de un terscr molar (M3),

l 9
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Material 6

ORDEN: PRESSODACTYLA Owen. 1848.
SUBORDEN: HIPPOMORPHA Wood. 1937.
FAMILIA: EQUIDAE Gray, 1821.
GENERO : cf. Dinohipuus.
Localidad: Cerro del Elefante "el salitre" HGO-2.
Edad; Blancano Tardío (Henfil iano Medio).
Materiel: 6 molares superiores aislados M3 y solo un molar inferior M2 , todos en
buenas condiciones.
Medidas: f l l lolar 1 Derecho: 7.4 cm de ACM., 2,3 cm DAp, 2.00 cm de DT, 0.3 cm
de ATPR.,  y 0.9 cm de LAPPR (Foto,  1z).  Molar z rzquierdo: 3.8 cm ACM, 2.3 cm
de DAP, 2.0 CM de ATPR y 0.9 cm de LAppR (foto. 14). Moter 3 tzquierdo: 4.8
cm de ACM., 2.5 cm de DAP, 2.4 cm de DT.,  0.3 cm de ATpR y 1.1 cm de LAppR
( fo to .  14) .  Mo lar4  Derecho:4 .0  cm deACM,  1 .9  cm de DAp,2 .0  cm de DT.0 .2
cm de ATPR, 1.2 cm de I-APPR (Foto. 15). Material 5 Derecho. 6.0 cm de ACM.
2.7 cm de DAP, 2 4cm de DT, 0.3 cm de ATpR 0,g cm de l-{ppR (Foto. 16).
Mater ia l  6 Molar infer ior :  2.0 cm de DAP, 1.4 cm de DT, 1.2 cm de L.A.p.M.M,
0.3 cm de PMLF, y 3,2 cm de LACE (Foto.  17).
Caracteristicas: Los molariformes superiores tienen coronas con curvatura
ligeramente a moderada. El protocono en general es grande y alargado con
proyección anterior bien desarrollada y con entrada lingual que varfa desde débil a
pronunciada. Los esti los están desarrollados moderadamente o fueftemente y las
golas muestran la forma de media luna con plegamientos moderados en sus
bordes en la mitad superior de la corona. Los pliegues del protocono, protocónulo
e hiposti lo ocurren generalmente.

El molar inferior t iene metaconidio redondeado y metasti l ido redonrCeado o
anguloso. Los metacónidios y metastfl idos están bien separados hasta la base de
la corona, con entrada en forma de "V". El protoconidio y el hopocónido muestran
tabiques aplanados, suele presentarse el pliegue caball inido. El parastfl ido puede
encontrarse o no en los dientes inferiores caducos y muy similares en las medidas
correspondientes a las observadas en el Rancho del Ocote y Rinconada en el
estado de Guanajuato (Tabla 4).
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Fnunn del
trnfigriom de

DAP 20 ZZ.t6 - ZT.J

DT 14 13.99 _ 15.8

LAPMM 12 I4.Z- 16-T

PMLF 3 1.62_2.74

ACE 32 60.62 - 64,54 d
Mn,r ln , , ' ,*#Tabla 4. Comparaciones de molares entre las taunás áe n¡nóónaOa v el Ocote en

Guanajuato con las del cerro del Erefante en el estado de Hidalgo.

Foto 12. Foto 13

roto 14.

oto 16.

Fotos 12-17. Se obseruan las diferentes morfologlas de la zona oclusal de una
serie de dientes de cll Dinohippus, apreciándose el alto dimorfismo en el mismo
individuo que dificulta la interpretación de la especie.

ry

Foto 17.
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ARTIODACTYLA

clasificación general de ros Artiodáctilos propuesta por Romer, 1gr1

Material 7

SUBORDEN: RUMTNANTTA Scopot i  1977.
INFRAORDEN: TYLOPODA Scopoti 1977.
FAMILIA: GAMEL|DAE Gray 1881.
GENERO: Gamelope
ESPECIE : Camelops traviswhitei.
Material: FESI-Z m3 inferior derecho (Foto. 1g y 1g).
Localidad: Cerro del Elefante "el salitre" HGO_?.
Edad: Plioceno Superior (Blancano Tardío),
luedidae: 4.55 cm de corona, s.g cm de iargo, 2.00 cm de ancho, 1.g cm lofo 1,1'9 cm lofo 2, 1.00 cm lofo 3, 0.3 cm del anchl del lofo 1, 0.4 cm del ancho del lofo2, profundidad del lofo 1 0.3F cm y 0.4 cm del lofo Z.

Caracteríeticas: Presenta molares comprimidos y redondeados Los molares sonfuerles en forma de media luna o en_forma de "V"-iguda, no presenta cemento y elesmalte es suavemente delgado. Es uno de los Jamellos que están dentro delalcance de los verdaderos gigantes y es el género más conocido de los Lamines.

Foto 18. Vista de la zona oclusal del tercer
molar inferior derecho.

Foto 19. Vista l ingual del tercer molar
inferior derecho.
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Material I

SUBORDEN: SUTNA Jaecket .  1911
SUPERFAMTLTA: SUOTDEA óop*, ieee.
FAMILIA: TAYASSUTDAE patmer, 1897.
GENERO: Platygonus
Espe-cie: Platygonus cornpres sus alemanrT Duges, 1gg7
Localidad: Cerro del Elefante,,El Salitre" HGO_Z.
Edad. Plioceno Inferior (Blancano Inferior).
Material: FESI-B: Son dos ramas de la'. ü.,r oos ramas de ra mandfbula inferior parcialmente
fragmentada, en la parle izquierda se conservan los molares m2 y m1 además deun premolaryes un pm4. De la parte derecha solo se conselvan un m2, m1, pm4y un pm3' Además los caninos están dirigidos hacia delante. También seconseryan dos caninos desarticulados (fotos. Z0 y 21).
Medidas: 7.? cm- de rargo y 1,6 cm de ancho oetadá mandfbura.

caracteristicae: Los dientes son de tipo bunodontes, mandíbula sin diastema aligual que él apófisis coronoides y ios molares todos en su m"yori" estánsumamente desgastados por lo que es imposible apreciar las cuatro cúspides o
:::_"^=':.t:,::^.1,""=^ :: _f:llli 

(,u1 na1 anterior-protocónido y metacónido y otror r s v  J  v r t u

ff:t.^1'"^:l:o_?::i o:"f_ _11!oco-nifo), este dessaste nos indicá ta alta tonsevidadY  r v s vque el organismo presentó; de tal manera, que no se aprecian las puntas de las
lSjll il^ j ?^9:1-_t1 

p rese nta n d i e ntes. se n ci I i os ad em ás' I o= r o I "i*r-y" p re m o I a respresentan formas rectangular y los dos caniInos son gruesos y de forma sub_triangular.

Foto 20. Mandíbula fragmentada mostrándose la
zona oclusal muy desgasta.

Foto 22. Vista de los caninos
que se ligeramente hacia
delante.

J 1
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RANGO ESTRATIGRATICO

La paleofauna es claramente referible a tres edacjes provinciales de Norteamérica.
Se consideró diagnóstica del Henfil iano Medio, la presencia de cf. Dinohippus y
desaparece durante el Pleistoceno Medio, Gornphotherium (= semdo ntium) se
consideró diagnóstico del Henfil iano Medio, desapareciendo durante el plioceno
Superior, a Rhynchotherium, Platygonus cornpressus alemanii se consideran
diagnÓsticos para el Blancano Inferior. En Camelops traviswhitei y Cuvieronius,
son considerados diagnÓsticos del Blancano Tardfo. Finalmente, se consideró a
Equus cf. conversidens como muy probable diagnóstico del lrvingtoniano Medio,
dejando de existir a principios del Holoceno (Tabla S).

Rynchotherium (.1 , ,rr '  " , , j6pf.r$t f  i  oühyd, f--l--r

f----l;-Tl

wffi

Cuvleronius I
Tabla 5. Alcances estratigráficos de la paleofauna del área de Chilcuaula.

H

ffil
ti{il

[fl
Fr.,.q

t++
f4,l

ffi

o
-
ITJ
ao
E

1 7

Equus cf. conversidens. tfimfimffrum .¡/.1

Platygonus copressus aleman. ffiffi Dinohippus

0.4 - 0.0?

1.8  -  0 .5

3 - 2

4.5 - 3.1

o
-
r¡J

E
J
o-

Glerendonlano
Superlor
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FICHA$ DE DATOS

Se presentan dos fichas de datos que controlarán todo el material fósil durante su
alojamiento. Una ficha será incluida junto al material fósil (Figura g) y la segunda
formará parle de un fichero de consulta (Figura 10).

ORDEN:

GEb,ER(fr ISPEt-'m;'r

TORtr'IAilIQN O LITOLO(iITI:

fJB$ER\¡'{CIIf}NEfi:

Figura 9. Modelo terminado de la ficha de datos que se colocará junto a los
ejemplares fósiles para su consulta directa.

3 5
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Figura 10. Modelo terminado de la ficha de datos que deberá integrarse en un
fichero para su consulta.

{-'AT-ALf_)LiO:
.

,1il ' '

tIRI}EN;

t_+E'¡rERO:

. #

"i
fl

,#
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COLUMNA ESTRATIGRÁFICA

En la Figura 11, se muestran una descripción breve de las relaciones y diferencias
que existen entre las columnas de ambas localidades. En el corte de las dos
localidades se aprecia una capa basal que es la más antigua formada de lutita del
Cretácico TardÍo seriamente fracturada de color gris oscuro con un espesor de S -
20 cm de espesor, aparentemente sin contenido ios¡1. La diferencia se presenta en
la capa media, en las Minas de Arena, está formada por varios dápósitos de
material piroclástico no consolidado de color blanco, gris claro, y amaril lento que
en ocasiones forman lapil l i  con estratif icación lamiñar; con á*p*=o, variable,
l legando hasta 100 m aproximadamente. Mientras que en el Cerro del Elefante se
aprecia una discordancia local, y en lugar de la secuencia volcánico-sedimentaria:
se emplaza material f luvial reciente, y se sabe que es reciente porque contiene en
toda la capa la presencia de gasterópodos del género Hexils y'eupidr. Es de color
blanquecino de 3 - 5 m de espesor y es donde aflora material fósil. por últ imo,
solo en las Minas de Arena se presenta la tercera capa, que es un emplazamiento
de lava con un horizonte de espesor variable 3 - 10 m. Esto* *rpi"r"mientos
volcánico-sedimentarios, se originaron durante el Henfil iano Inferior piolongándose
hasta el Pleistoceno Tardío (silva, 1gg7; y silva y córdova, 1996)

Por lo tanto, la asignación de las edades y la correlación del material fósil se basó
en la bioestratigrafía (zonas de conjunto), con faunas bien conocidas del el centro
de México, como la fauna del Cedazo (Aguascalientes), fauna local Rancho la
Goleta (Michoacán), las faunas de Rancho el Ocote y Rinconada (Guanajuato),
donde mayor afinidad presentaron nuestro material, fauna de Vátsequil lo en
Puebla, la fauna de Epazoyucan en el estado de Hidalgo, la fauna de yepómera
en Chihuahua y las de los Arizona Estados unidos como: las faunas de
Pennsylvania, Nuevo México, Texas, con edades que abarcan desde el Mioceno
Inferior hasta el Pleistoceno_tardfo (Figura g), Felicitas (200a); Montellano (1ggg);
Mooser y Dalquest (197s);  Datquest (197a);  ctayton, et  at .  ( igzo);  Fr ick y Taylor
(1968);  cast i l lo (1991);  Lance (19s0) y churcher y watson (19g3).
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Localidad 1
Minae de Arena HGO-1

Local idad 2
El Salitre HGO-2

tUlaterial fósil
retrabajadoRancholabreano

Superior

Figura 11. Columna estratigráfica simplif icada de los puntos tt4inas de Arena y
Cerro del Elefante.

F o-oz-l'o.or Ma.

Basalto Reciente

(Dbcordancia)

-
Rancholabreano

Inferior
0.04 - 0.02 llla.

Henfil iano
Inferior
8-7 ltla.

-
Cretácico

Tardio

100 -  73 Ma.

-

Aluvión

Eetratificación
Paralela de

material
piroclástico

I

Roca
Sedimenteria

"Lutita"

Roca
Sedimentaria

"Lutita"
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DISCUSIÓN 

 
Los gonfoteridos son un grupo ancestral de proboscídeos considerados exitosos 
que encontraron en Norteamérica una importante región para su diversificación 
hacia Sudamérica. Sin embargo el grupo ha presentado problemas en su 
taxonomía debido a la alta complejidad en la variabilidad dentaria. 
 
Osborn en 1926, describió un nuevo género denominado Serridentinus, debido a 
la presencia de aristas alineadas paralelamente a los lofos en forma aserrada que 
permite la formación de valles amplios. En la actualidad el género Serrridentinus 
tiene poca validez ya que fue cambiado por el género Ghophptherium (Foto 1 y 2). 
Osborn Op. cit. lo refiere como un organismo con molares de formas 
bunomastodontas con la línea media perdida y nunca con cónulos centrales, sino 
aristas acanaladas que pueden subdividirse en coneletes (de dos a seis), situados 
al centro de los valles paralelos a los lofos en forma de sierra, de donde proviene 
el nombre. Con estas características, Corona (comunicación personal) menciona 
que el género Ghophptherium, evoluciono muy probablemente a formas de las 
familias elephantidae, por las alineaciones de las crestas con las aristas y 
perdiendo la altura en cada una de ellas. Estas características las presenta el M2 
FESI-1, que presentan dos aristas alineadas paralelamente a los lofos propios del 
grupo, estas aristas forman valles amplios y sin línea media. Al no presentar 
desgaste (estadio de tipo 2) en la superficie oclusal, nos hace suponer que se trato 
de un organismo joven o que, muy probablemente el molar aun no le brotaba. Este 
grupo es característico de las faunas Henfilianas (Blancano Temprano).  
 
Para el género Rhynchotherium, Alberdi y Corona (2005); Castañeda (2005, 
2004); Castañeda y Wada (1998); Perdomo y Ceron (1998) y Osborn (1926), lo 
mencionan como un gonfoterio clásico del Henfiliano Tardío (Blancano) 
desapareciendo durante el Irvintoniano, y se caracteriza por presentar molares 
más o menos cortos, con formas tréboladas en los petrites que pueden ser 
sencillos o ligeramente complejos, con esmalte grueso, además de carecer de 
cemento, mientras que, la rama mandibular es robusta. Algunas de estas formas 
tan distintivas se presentan en el material FESI-2a y FESI-2b (Foto 3 y 4) como: 
tréboles más o menos simples en ambos lofos y con poco cemento. También 
cuenta con un talón muy complicado por la presencia de accesorios o tubérculos, 
mientras que el desgaste se hace más notorio en el m2 que en el m3, 
indicándonos un estadio de tipo 2, que ubica al organismo como un adulto joven . 
Una de las complicaciones que se presentaron al tratar de diferenciar al molar m3 
del m2; es la estrecha unión entre ambos molares, creando en apariencia la 
estructura de un solo molar. Lo que en realidad se aprecia es que m2 esta 
conformado por tres cresta mas o menos desgastadas y m3 presenta tres y media 
crestas; esta última, forma el talón verdadero. Los diámetros de los molares son 
cortos y el fragmento de la rama mandibular es ancho. Con estas características 
morfológicas, es muy común confundirlo con el género Stegomastodon; por que 
poseen molares cortos  
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y trebolados pero en Stegomastodon son más anchos en su zona oclusal, además 
de presentar considerables conoletes. Estas semejanzas solo hacen más 
compleja la determinación en el grupo, debido a la variabilidad tan grande que se 
presenta entre los gonfoteridos; por lo que, hasta que no exista alguna 
metodología más puntual, el tamaño y la forma de los molares no son elementos 
suficientes para una identificación a nivel específico. 
 
En relación con el Género Cuvieronius (FESI-3a, FESI-3b, FESI-3c) este es uno 
de los gonfoterios más conocidos desde América del Norte hasta América del Sur, 
presentándose desde el Blancano y desapareciendo durante el Pleistoceno Medio 
(Rancholabreano), como lo reportan Ochotorena y Silva (1970); del Barrio (1960); 
Montellano (2002); Frassinett y Alberdi (2005); Castañeda y Espinosa (1994); 
Alberdi y Corona (2005) y Castañeda (2005, 2004,). Estos autores describen las 
estructuras más importantes como la presencia de tréboles simples sobre el lado 
externo o labial y con elipses en el lado interno o lingual. También mencionan, que 
solo en los estadios más avanzados se forman tréboles más desarrollados a 
causa del desgaste. El ejemplar FESI-4a, coincide con lo anterior por presentar la 
forma sub-cuadrangular a rectangular del tercer molar misma que esta integrada 
por tres y media crestas; esta última, forma un verdadero talón. Los mamelos 
linguales son robustos, mientras que los labiales con trebolación son más 
marcados y menos robustos, con valles profundos, estrechos con poco cemento y 
con un severo desgaste. Del m2 solo se conserva un fragmento de cresta 
posterior con un desgaste pronunciado a diferencia del m3, que se efectúa de la 
parte anterior a la posterior. En general, todos presentan un estadio de desgaste 
de tipo 5, ubicando al organismo como muy maduro. El fragmento del incisivo 
(FESI-4b), presenta un ligero bandeo transversal que es característico del grupo 
género Cuvieronius, esta particularidad del incisivo nos permitió determinar con 
certeza el género. El ejemplar FESI-4c, solo se trata del ilium derecho en buenas 
condiciones de preservación pero que no es una estructura que hasta el momento 
se considere como estructura diacrítica para el género. Por otro lado, debemos 
decir que solo en la localidad de las Minas de Arena se ha recuperado material de 
proboscídeos del género Cuvieronius., (Foto 5 - 7). 
 
En cuanto a la morfología dentaria, las confrontaciones entre los índices de 
anchura de los molares de los materiales fósiles trabajados, se encontro que 
Rhynchotherium., presenta los molares más anchos y menos largos a diferencia 
de Cuvieronius., que son proporcionalmente más anchos y más largos. Esto 
concuerda con lo establecido por Alberdi y Corona (2005), que reportaron las 
mismas proporciones entre estos dos géneros. Por otra parte la morfología de la 
zona oclusal de Rhynchotherium es ligeramente más complicada debido a la 
presencia de accesorios o tubérculos, que difícilmente se pueden interpretar a 
nivel de especie, y en Cuvieronius se complica por los desgastes tan considerable 
que presentaban sus lofos. En relación al ejemplar FESI-1 presenta lofos muy 
angostos y el tamaño del molar es relativamente más pequeño. Las aristas corren  
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paralelamente a los lofos dejando valles muy angostos y con escaso cemento, 
propio del grupo. Las confrontaciones entre los índices de anchura, solo hicieron 
más compleja la determinación debido a la variación tan grande que se presenta 
entre los gonfoteridos. Trabajos como los de Silva, (1993); Shoshani y Tassy 
(1996); Castillo, et al. (1996); Montellano (2002); y principalmente Alberdi y Corona 
(2005), coinciden que para obtener una determinación concluyente se deben 
contar con los molares y los incisivos.  
 
En lo que se refiere al ejemplar FESI-5, se encontraron similitudes morfológicas 
con Dinohippus mexicanus en las entradas hacia el ectofléxido y el metafléxido 
que son muy amplias y profundas, además en el molar superior, el protocono se 
proyecta anteriormente y es más o menos aplanado, redondeado y alargado en su 
forma trasversal con la foseta simple. El parastilo y mesostilo se encuentran bien 
desarrollados y los valles son profundos. El surco hipoconal bien desarrollado con 
la presencia del plicaballínido (Foto 11). Con estas similitudes D. mexicanus, es 
considerado como el ancestro más probable de Equus cf. conversidens. En los 
equidos también se presentan dificultades para validar la especie, por lo que 
además de contar con las series dentales es también esencial tener los 
metatarsales que son muy útiles en la separación de especie como lo afirman 
Lance (1950); Castañeda (1991); Churcher y Watson (1993); Castañeda y 
Arrubarrena (1994); Rosales y Ballesteros (1994); Macfadden (1998) y Cerón et al. 
(1996). 
 
Por otro lado, trabajos realizados por Cerón (1991); Lance (1950); Carranza 
(1991); Churcher y Watson (1993); Carranza y Espinosa (1994); Rosales y 
Montellano (1994); Schafer y Dalquest (1991), sobre las faunas del área de San 
Miguel de Allende, Guanajuato de las localidades de Rinconada y El Ocote, 
establecen que Dinohippus mexicanus presenta un metacónido-metastílido más 
reducido en relación a los molares, el metacónido con lados paralelos y la parte 
apical en forma de roma y el matastílido en forma mas trapezoide. Su linguafléxido 
en forma más aguda o en “V”. Estas mismas estructuras se presentan en el 
ejemplar FESI-6, donde el metastílido y el metacónido son prominentes en su 
forma englobada haciéndose más evidente el metastílo, que es separado por un 
surco medio amplio más o menos profundo formando el linguafléxido con la misma 
forma de “V”, y la forma de entocónido es más lobular con la presencia del dedo y 
con un talón más reducidos en las entradas ectofléxido y metafléxido 
respectivamente (Foto 12 – 17), estas son totalmente similares a las reportadas en 
las de localidades de Rinconada y El Ocote por Cerón (1991) (Tabla 3). 
 
Frick y Taylor (1968, 1971); Mooser y Dalquest (1975); Dalquest (1980); Harrison 
(1985); y Montellano (1987), planteaban a Camelops traviswhitei como uno de los 
camellos que formo parte de los grandes gigantes que aparecieron durante el 
Henfiliano tardío al Blancano Temprano en Norteamérica. El ejemplar FESI-7 se 
encuentra en muy buenas condiciones de preservación, es un m3 muy fuerte, con 
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linguafléxidos y lofos en forma de media luna, no presenta cemento, con muy poco 
esmalte (Fotos 18 - 19) (figura 6 y7). También se le compara con Camelops 
mexicanus, Megatylopus sp., y M. matthewi, que se creían exclusivos del Valle de 
México. Pero la diferencia principal con C. mexicanus es que este presenta un m3 
más rudimentario y con un esmalte muy espeso en su dentición, todo lo contrario a 
C. traviswhitei. Su distribución va desde América del Norte hasta Centro América. 
En México, se conoce principalmente en las faunas del Rancho el Ocote y 
Rinconada, en Guanajuato, en el Cedazo de Aguascalientes. En Norteamérica, en 
la fauna local del Rancho Coffee de Texas, asignándole una edad Blancano Medio 
- Tardío, esto coincide con las características del grupo así como las edades 
reportadas en trabajos de Mooser y Dalquest (1975); Mones (1979) Montellano 
(1989) y Harrison (1985).  
 
Con respecto a ejemplar FESI-8, este presenta una mandíbula incompleta, no 
presentan los diastemas ni apófisis coronoides y los molares se encuentran 
seriamente desgastados lo que hace imposible apreciar las cúspides que en ellos 
se forman. Aunque las condiciones de preservación son regulares, el material aun 
conserva características medibles para su identificación como la presencia de 
dientes sencillos y los premolares en forma subcuadrangular. Según Clayton et al. 
(1970), Monés (1979) y Cortés (2004), P. compressus alemanii presenta un 
complicado arrugamiento en el esmalte sobre las coronas molares y en el 
desarrollo de largos caninos hacia fuera con un crecimiento siempre continuo, la 
dentición frecuentemente esta completa pero el incisivo o el primer premolar 
puede estar marginado (Figura 5). El ejemplar FESI-8, presentó una dentición 
completa pero no se aprecia el arrugamiento en el esmalte por el alto grado de 
desgaste que presenta el material; por lo que, es imposible apreciar las cuatro 
cúspides o conos que en ellos se forman (un par anterior-protocónido y 
metacónido y otro posterior-hipocónido y entocónido). En general presentan 
dientes sencillos con premolares en formas rectangular y los dos caninos son 
gruesos y de forma sub-triangular (Fotos. 20-21). Se presenta desde Norteamérica 
en el estado de Pennsylvania hasta Centroamérica. En México las faunas más 
conocidas florecieron durante el Pleistoceno Tardío con abundancia de material 
óseo en el centro de México con edades Rancholabreanas entre la que se 
encuentran; Cedazo (Aguascalientes), Tequixquiac (estado de México), Chápala 
(Jalisco), Carrizal (Baja California) y valsequillo (Puebla). Mones en 1979, 
menciona que sería muy raro encontrar restos de pécari en la localidad del 
Cedazo, pero en 1975 Mooser y Dalquest reportaban a P. compressus alemanii 
como nueva especie. 
 
Los alcances estratigráficos encontrados en la fauna se distribuyen desde el 
Barstoviano Inferior hasta el Reciente Inferior (Tabla 2), distinguiéndose tres 
edades de mamíferos provinciales de Norteamérica; Henfiliano (Mioceno Medio-
Tardío), Blancano (Plioceno) e Irvingtoniano (Pleistoceno). Estos se basaron en la 
bioestratigrafía de las zonas de conjunto de localidades como el Ocote y 
Rinconada principalmente.  
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Alberdi y Corona (2005) y Shoshani y Tassy (1996), reportan intervalos de tiempo 
muy amplios para los proboscídeos en Gomphotherium (=Serridentinus), lo 
reportan durante el Mioceno Inferior desapareciendo durante el Mioceno Superior, 
Rhynchotherium, se reporta durante el Mioceno Medio para desaparecer durante 
el Pleistoceno Inferior y Cuvieronius también aparece durante el Mioceno Medio, 
pero deja de existir durante el Pleistoceno Medio. Dentro del grupo de los equidos, 
los trabajos de Cerón (1991); Lance (1950); Castañeda (1991); Churcher y Watson 
(1993) y Montellano (1989), ubican a Dinohippus, dentro de los estratos del 
Mioceno Medio perdiéndose el registro durante el Pleistoceno Medio. Para el caso 
de E. cf. coversidens, el primer registro se produce durante el Plioceno Medio, 
perdiéndose durante el Holoceno Temprano. En cuanto al pecarí P. compressus 
alemanii, aparece en los estratos del Mioceno Superior y dejando de aparecer 
durante el Pleistoceno Superior establecidos por Clayton, et al. (1970), Mones 
(1979) y Cortés (2004). Finalmente Frick y Taylor (1968, 1971); Mooser y Dalquest 
(1975, 1980) y Montellano (1987), le asignan la aparición de Camelops 
traviswhitei, durante el Mioceno Medio para desaparecer en el Pleistoceno Tardío 
(Tabla 4). Estas edades concuerdan con las reportadas para los emplazamientos 
de las secuencias volcáno-sedimentarias registradas en el área por Silva y 
Córdoba (1996) y Silva (1997). 
 
Al revisar la dentición de los équidos, nos percatamos que a medida que van 
evolucionando se hacen más complicada la zona oclusal, principalmente en el 
arreglo complicado de los pliegues de las fosetas, el aumento en el tamaño de los 
molares, la profundidad de los valles y su conexión con el protocono le dieron a los 
équidos mayor facilidad de triturar y cortar al pasto que consumía. En los 
camélidos presentan molares muy fuertes, el metaconidio el metastílido y el 
entocónido son agudos que al unirse con los molares superiores (el paraconido, 
mesostilo y el metacono) seguramente trituraban con facilidad pastos y todo tipo 
de matorral, por lo que es muy probable que las condiciones a las que fueron 
sujetos la mayoría del conjunto faunístico se tratará de un ambiente de pradera 
con climas húmedos y cálidos. Los gonfoteridos brindaron información detallada 
de las condiciones ambientales, el género Gomphotherium al igual que 
Rhynchotherium presentaban lofos muy alargados ideales para arrancar la 
vegetación, pero lo más valioso es que se trato de organismos que desarrollaron 
cuatro incisivos excelentes para vivir en cuerpos de agua; por lo tanto, las 
praderas debieron contar con cuerpos de agua. También debió contar con zonas 
altas de bosque templado que fueron favorables para el hábitat de Platygunus 
compressus alemanii aunque éste organismo debió ser muy adaptable debido a su 
condición omnívora logrando con esto, distribuirse en ambientes húmedos, 
boscosos, selváticos, áridos y en praderas. El género Cuvieronius debió adaptarse 
a zonas de bosque templado por presentar molares robustos para cortas las hojas 
duras de los árboles (Ferrusquía, 1975; Castañeda et al, 1998; Silva, 1997; 
Demant, 1978 y Cabrales, 1998). En la localidad Cerro del elefante, existe una 
interrupción sedimentaria local, que se muestra por encima de la capa de lutita, 
esta interrupción probablemente se origino probablemente durante la elevación del  
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Cerro del Elefante que facilito la depositación reciente de sedimento fluvial por 
gravedad, y se sabe debido a la presencia de conchas de gasterópodos 
pulmonados de los géneros Púpide y Helix, que se distribuyen en toda la capa. En 
esta acumulación de taxones fósiles nos planteo dificultades, por una parte en las 
interpretaciones de la edad y por otra, si se trataban de asociaciones o conjuntos 
de fósiles. Esto por considerar a cualquier fósil dentro de algún estrato como 
característica única del mismo, pero debemos de admitir la posibilidad de que los 
diversos elementos fósiles tengan orígenes diversos. En este caso, es probable 
que estos elementos hallan sidos arrastrados al fondo desde niveles superiores 
por corrientes de agua como resultado de la mezcla de de diferentes facies. Con 
esta acumulación de elementos taxonómicos no podemos inferir con seguridad 
sobre las asociaciones conservadas entre la paleofauna, solo sabemos que esta 
concentración de elementos perteneció a diferentes edades; por lo tanto, el 
registro fósil forma parte  
de un tafosistema y no a un sistema taxonómico poblacional, por lo que, la 
problemática se centra en la interpretación de los datos taxonómicos que son 
útiles para explicar como fue la dinámica y el mecanismo de sedimentación-
erosión, litificación-cementación, o compactación de los cuerpos rocosos. Pero 
estos datos, no serian útiles para comprender el orden de la superposición de los 
estratos o el grado de continuidad de una sucesión estratigráfica por lo que no 
podemos establecer algunos modelos de facies para la zona de estudio. En 
general, los datos sedimentologicos, estratigráficos o paleogeográficos son 
necesarios en las interpretaciones taxonómicas, pero no serían suficientes para 
explicar el proceso de fosilización en la zona del Cerro del Elefante (el Salitre). 
 
La probable integración de las fichas de datos fortalecerían el resguardo ordenado 
de los ejemplares fósiles en el laboratorio de paleontología de la FES Iztacala, 
primeramente se integración de un catálogo que agrupe por categorías 
taxonómicas a los ejemplares, por estado, para brindar acceso más oportuno a la 
comunidad interesada en el tema. 
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CONCLUSIONES 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos y al análisis de los mismos podemos 
señalar que los objetivos planteados en el presente trabajo se lograron 
plenamente por lo que concluimos lo siguiente:  
 
Por primera vez se reportan dos localidades en el Municipio de Chilcuautla, la 
primera se ubica en las Minas de Arena en el poblado de Texcatepec donde se 
recolecto un ilium derecho, un fragmento de incisivo y cuatro molares dos de los 
cuales conservan fragmentos de la rama maxilar y solo uno conserva un fracción 
de la rama mandibular todos pertenecientes al género Cuvieronius. La segunda 
localidad se encuentra en el Cerro del Elefante (“El Salitre”), en el poblado de 
Tunititlan que incluye la mayor fauna conforma por molares aislados de dos 
equidos, Equus cf conversidens y cf. Dinohippus, así mismo de dos artiodáctilos; 
un camélido Camelops traviswhitei que conserva el tercer molar inferior derecho, y 
un pecarí Platygonus compressus alemanii que presenta una mandíbula casi 
completa. Dentro de los mastodontes el género Gomphotherium (=Serridentium) 
solo conservo el segundo molar derecho y del género Rhynchotherium se 
conserva parte de la rama mandibular izquierda. 
  
Los taxones trabajados son claramente referible a tres edades de mamíferos 
provinciales de Norteamérica: Mioceno Tardío, Plioceno y Pleistoceno. Los rangos 
de distribución temporal encontrados arrojaron una extensión que se registra 
desde el Mioceno Inferior hasta el Holoceno Inferior hallándose para cf. 
Dinohippus su primer registro durante el Henfiliano Inferior desapareciendo en el 
Blancano Superior, para Gomphotherium (=Serridentium) surge durante el 
Barstoviano Inferior para dejar de existir en el Irvingtoniano Inferior, en el caso de 
Rhynchoterium, florece durante Henfiliano Inferior hasta el Irvingtoniano Medio. El 
género Cuvieronius y Platygonus compressus alemanii, se desarrollan durante el 
Henfiliano Medio desapareciendo durante el Rancholabreano Medio. En cuanto a 
Camelops traviswuitei aparece durante el Henfiliano Inferior y su registro 
desaparece durante el Rancholabreano Inferior. Por último, Equus cf. 
conversidens, se reporta durante el Irvingtoniano inferior para desaparecer durante 
el Holoceno Inferior. 
 
El Paleoambiente encontrado para las diversas faunas referidas fueron 
probablemente sujetas a praderas de condiciones húmedas y cálidas, además de 
contar con zonas altas de bosque templado que fueron favorables para el hábitat 
del pecarí Platygonus compressus alemanii y del proboscídeo Cuvieronius.  
 
Se obtuvieron las propuestas finales de las dos fichas de datos para la integración 
del catálogo en el laboratorio de paleontología de la FES Iztacala, para fortalecer 
el control de los ejemplares fósiles alojados y brindar la mejor atención posible a 
las personas interesadas en el tema. 
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