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Resumen. Los Glyptodontidae constituyeron uno de los clados de Cingulata (Mammalia, 
Xenarthra) con mayor éxito de América del Sur. Durante su extensa historia evolutiva (Eoceno 
tardío-Holoceno temprano), es posible observar dos etapas claramente diferenciables. En 
su etapa inicial (Eoceno tardío-Oligoceno), todos los registros están circunscriptos al sur de 
América del Sur, desde la región Patagónica hasta Bolivia. Su diversidad está limitada a las 
subfamilias Glyptatelinae y Propalaehoplophorinae y se conocen solo a partir de fragmentos de 
la coraza dorsal. Ya durante el Neógeno y Cuaternario se observa una progresiva e importante 
diversificación y ampliación en la distribución latitudinal de los Glyptodontidae. A lo largo de toda 
su historia evolutiva, la mayor diversidad de gliptodontes estuvo siempre centrada en ámbitos 
australes, donde el grupo muestra una importante diferenciación taxonómica con respecto a las 
formas del norte de América del Sur. En este escenario resulta posible que el mega-humedal 
“Pebas” (Mioceno medio) haya jugado un importante papel en el aislamiento y posterior 
evolución independiente de la diversidad de gliptodontes del norte y sur de América del Sur.
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Abstract. Glyptodontidae (Mammalia, Xenarthra): biogeographic and phylogenetic 
aspects of a particular group of armored mammals. Xenarthra Glyptodontidae 
constitutes one of the most successful clade in South America, becoming extinct in the early 
Holocene. During its extensive evolutionary history (late Eocene-early Holocene), two different 
phases are clearly recognizable. In its initial stage (late Eocene-Oligocene), all the records are 
restricted to southern South America, from the Patagonian region in Argentina to Bolivia. In 
this period its diversity was limited to the subfamilies Glypatelinae and Propalaehoplophorinae, 
which are only known on the basis of osteoderms of the dorsal carapace. A second phase 
including the Neogene and Quaternary periods is characterized by a progressive and evident 
taxonomic diversification, reaching also an important latitudinal distribution. Along the 
phylogenetic history of Glyptodontidae, southern South America included the largest taxonomic 
diversification when compared to northern areas (where the only certain records belong to the 
subfamily Glyptodontinae). In this scenario, it seem possible that the “Pebas mega-wetland 
system” had played a central role during middle Miocene isolating both the southern and 
northern populations of glyptodonts and stimulating independent phylogenetic process.
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INTRODUCCIÓN

En el contexto de la particular historia biogeográfica del Cenozoico en América del 
Sur, uno de los grupos de mamíferos con mayor éxito evolutivo estuvo indudablemente 
constituido por los Xenarthra, a pesar de que su diversidad actual es una pobre 
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representación de la que alcanzaron en ciertos períodos de los últimos 60 millones de 
años (Scillato-Yané, 1982).

Si bien el origen de los xenartros y las relaciones filogenéticas con los otros 
grandes clados de mamíferos es materia de discusión, la evidencia disponible hasta la 
actualidad ubica su origen en América del Sur, muy posiblemente durante el Cretácico 
temprano (Delsuc & Douzery, 2008). Sin embargo, hasta el momento no se han 
encontrado restos de antigüedad mayor al Eoceno temprano, que puedan confirmar 
estas estimaciones realizadas a partir de relojes moleculares. En la actualidad son 
interpretados como el grupo hermano de los Afrotheria, como parte integrante de 
los Atlantogenata (Asher et al., 2009). Aunque también podrían constituir el grupo 
hermano de todos los demás Eutheria (Scillato-Yané, 1986; O´Leary et al., 2013). 
Desde un punto de vista sistemático, se reconocen tres grandes clados: Tardigrada + 
Vermilingua (Pilosa) y Cingulata (Gunnell & Rose, 2008).

En este contexto, los Cingulata representan el grupo de registro fósil más 
temprano y están caracterizados, entre otras sinapomorfías, por la presencia de una 
coraza dorsal que los cubre y protege el cuerpo (Engelmann, 1985), así como la fusión 
del axis con varias de las vértebras cervicales y la fusión distal y proximal de la tibia 
y fíbula (Gaudin & Wible, 2006). En concordancia con esto, la evidencia molecular 
también soporta la monofilia de este grupo (Delsuc et al., 2002). Precisamente, los 
registros más tempranos de xenartros corresponden a Cingulata Dasypodidae del 
Paleógeno (Eoceno temprano) del actual territorio de Brasil, Riostegotherium yanei 
(Scillato-Yané, 1976, como Prostegotherium aff. astrifer; Olivera & Berqvist, 1998).

Pero sin dudas, uno de los grupos extintos más representativos dentro de los 
Cingulata son los Glyptodontidae, actualmente interpretados por varios autores 
como grupo hermano de los Pampatheriidae, constituyendo el clado Glyptodontoidea 
(Porpino et al., 2010; Gois-Lima, 2013). Los registros más antiguos de gliptodontes 
provienen del Eoceno tardío en tanto que sus últimos hallazgos se registran durante 
el Holoceno más temprano (ambos en Argentina), alcanzando en algunos momentos 
del Cenozoico una notable diversidad y enormes tamaños, especialmente durante el 
Oligoceno y Pleistoceno (Scillato-Yané, 1977; Scillato-Yané & Carlini, 1998; Vizcaíno et 
al., 2011; Soibelzon et al., 2012). Desde un punto de vista evolutivo, toda la evidencia 
sugiere fuertemente que los gliptodontes constituyen un grupo monofilético (ver 
McDonald & Naples, 2007; Fernicola, 2008; Porpino et al., 2010, entre otros). 

El objeto de esta contribución es mostrar los principales aspectos de la historia 
evolutiva y biogeográfica en América del Sur de este particular grupo de mamíferos 
acorazados.

LOS GLYPTODONTIDAE DURANTE EL PALEÓGENO (EOCENO Y 
OLIGOCENO). ORÍGENES Y PRIMERAS RADIACIONES.

Los comienzos de la historia evolutiva de los gliptodontes coinciden con una 
importante radiación de los Cingulata en general durante el Eoceno, que incluye 
probablemente la diferenciación de los primeros gliptodontes (Carlini et al., 2010). 
En este contexto, los primeros registros del Paleógeno están centrados en el sur de 
América del Sur, más precisamente en la región patagónica de Argentina. El más 
antiguo conocido, Glyptatelus fractus Ameghino, está representado por un fragmento 
de osteodermo (Fig. 1A) proveniente de Patagonia de la Edad Mustersense (Eoceno 
medio-Eoceno tardío) (Simpson, 1948; McKenna et al., 2006) y fueron asignados a 
la pobremente conocida familia Glyptatelinae, cuya vinculación filogenética con los 
demás gliptodontes es aun controversial (Carlini et al., en prensa). Los osteodermos 
de los Glyptatelinae se caracterizan por la presencia, en su superficie expuesta, de 
una figura central desplazada posteriormente que alcanza el margen posterior del 
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Figura 1. A) fragmento de osteodermo de Glyptatelus fractus (MACN-A52-569) del Eoceno 
tardío de la región patagónica, Argentina. Escala: 20 mm; B) molariforme originalmente asignado 
a G. fractus ahora interpretado como correspondiente a un Tardigrada (Pseudoglyptodon). 
Escala: 5 mm; C-F) osteodermos del Glypatelinae Clypeotherium magnun (MLP 61-IV-
11-76) del Oligoceno de la región patagónica, Argentina. Escala: 30 mm; G-I) osteodermos 
de Propalaehoplophorinae indet (Ctes-Pz 3512) del Oligoceno de la región mesopotámica, 
Argentina. Escala: 20 mm; J-L) Neoglypatelus originalis (JC 529454) del Mioceno medio 
de Colombia. J) Coraza dorsal parcial. Escala: 70 mm; K) Armadura caudal. Escala: 50 
mm; L) detalle de la superficie expuesta de los osteodermos de la coraza. Escala: 10 mm.
























