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DOS NUEVOS REGISTROS PARA LA 
XILOTAFOFLORA DE LA FORMACIÓN LAS 
CAÑAS, PLIOCENO DE SANTIAGO DEL ESTERO, 
ARGENTINA  

RESUMEN: Se describen dos maderas silicificadas de Fabaceae (=Legu-
minosae) provenientes de la localidad Termas de Río Hondo (Santiago del 
Estero) donde aflora la Formación Las Cañas (Plioceno). Gleditsioxylon 
fiambalense y Prosopisinoxylon anciborae por primera vez se registran 
para esta Formación. La primera especie se distingue por poseer vasos so-
litarios, en series radiales múltiples y escasos agrupados, parénquima axial 
paratraqueal vasicéntrico a confluente, parénquima apotraqueal difuso y 
engrosamientos helicoidales. Gleditsioxylon fue documentado en forma-
ciones neógenas de Catamarca, Tucumán, La Rioja y Entre Ríos (Argentina) 
y en el Terciario de Montana, Washington (USA), Japón y China. P. anciborae 
se caracteriza por presentar vasos con dos clases de diámetros, solitarios, 
en múltiples radiales y agrupados. Parénquima axial vasicéntrico, aliforme, 
confluente a bandeado. Prosopisinoxylon fue descripto también para el 
Neógeno Catamarca, Entre Ríos y La Rioja. Estos taxones comparten la pre-
sencia de porosidad difusa, parénquima septado con cristales romboidales, 
radios homocelulares con células procumbentes, punteaduras alternas y 
ornadas, y placas de perforación simples. Los componentes de esta xilo-
tafoflora permiten inferir que habitaban en un bosque en galería con clima 
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subtropical. Este aporte suma otros dos taxones a la ya conocida lignoflora 
de esta Formación compuesta por una Vitaceae y Fabaceae de los géneros 
Amburanaxylon, Paraalbizioxylon y Menendoxylon.

PALABRAS CLAVE: Fabaceae, Formación Las Cañas, Maderas, Plioceno

ABSTRACT: Two silicified woods of Fabaceae (=Leguminosae) are 
described from the Termas de Río Hondo locality (Santiago del Estero) 
where the Las Cañas Formation (Pliocene) outcrops. Gleditsioxylon 
fiambalense and Prosopisinoxylon anciborae are recorded for the first 
time in this Formation. The first species is distinguished by having solitary 
vessels, in multiple radial series and rarely clusters, vasicentric to confluent 
axial paratracheal parenchyma, diffuse apotracheal parenchyma and 
helical thickenings. Gleditsioxylon was documented in Neogene formations 
of Catamarca, Tucumán, La Rioja and Entre Ríos (Argentina) and in the 
Tertiary of Montana, Washington (USA), Japan and China. P. anciborae is 
characterized by presenting vessels with two types of diameters, solitary, 
multiple radial and clusters, axial parenchyma vasicentric, aliform, confluent 
to banded. Prosopisinoxylon was also described for the Neogene of Entre 
Ríos, La Rioja and Catamarca. These taxa share the presence of diffuse 
porosity, septate parenchyma with rhomboidal crystals, homocellular rays 
with procumbent cells, alternating and vestured pits, and simple perforation 
plates. The components of this xylotaphoflora allow us to infer that they lived 
in a gallery forest with a subtropical climate. This contribution adds two other 
taxa to the already known lignoflora of this Formation, which is composed by 
a Vitaceae and Fabaceae of the genera Amburanaxylon, Paraalbizioxylon 
and Menendoxylon.

KEYWORD: Fabaceae, Las Cañas Formation, Woods, Pliocene

INTRODUCCIÓN 

El Museo Municipal “Rincón de Atacama” de la localidad Termas de 
Río Hondo (provincia de Santiago del Estero) alberga una colección de 
troncos permineralizados provenientes del río Dulce (o Salí) hacia el SE 
de dicha localidad. El presente trabajo informa sobre la continuidad de las 
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investigaciones referentes a la anatomía y sistemática de las maderas que 
se encuentran depositadas en dicho Museo. Los ejemplares silicificados 
y coleccionados en las márgenes del río, donde aflora la Formación Las 
Cañas, fueron objeto de análisis, descripciones y determinaciones que 
permiten ampliar el espectro paleobotánico poco conocido para esta 
provincia (Figs.1 y 2 a, b). En las primeras citas de hallazgos de leños 
fósiles, Crisafulli et al. (2013); Martinez y Sclippa (2014); Martinez et al. 
(2015); Martinez y Crisafulli (2019); Baez et al. (2019 a, b y 2021), se dieron 
datos de algunas de las maderas de esta paleoflora. 

Otros restos paleontológicos de esta Formación que confirman la 
edad pliocena son los aportados por Zamorano referidos a la presencia 
de restos de Phlyctaenopyga Cabrera (Xenarthra, Glyptodontidae) y otros 
mamíferos fósiles citados en Armella et al. (2020): gonfoterios, artiodáctilos, 
roedores, ungulados nativos. Detallados análisis sobre aspectos 
anatómicos y sistemáticos referidos a la paleofauna se encuentran en 
Esteban (2001); Esteban et al. (1989, 1999; 2017); Magnusser Saffer 
(2015); Armella (2019); Armella et al. (2017) y Gaudioso et al. (2017). 

Por ello, es interesante continuar con el estudio de esta lignoflora, 
tanto en lo que se refiere a su composición, características evolutivas, 
distribución de los taxones y las correlaciones que se establecen con las 

de otras formaciones coetáneas.   

Fig. 1. Mapa de ubicación de la localidad fosilífera (Tomado de Martinez y Crisafulli, 2019).
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Marco Geológico

Las secuencias sedimentarias del Neógeno en las cercanías de la 
ciudad de Termas de Río Hondo, se depositaron en un intervalo desde los 17 
a 2.5 M. a. con una antigüedad media de 14.5 M. a. (Armella et al. 2020). Una 
de ellas pertenece a la Formación Las Cañas que se encuentra expuesta en 
algunas cárcavas a la vera del río Dulce. Las mismas albergan las maderas 
objeto de estudio de esta contribución.

Como se mencionó, esta unidad estratigráfica es ampliamente 
conocida por sus abundantes registros fósiles, pero desde un punto de vista 
geológico fue poco detallada, lo que se reflejaba en la ausencia de esquemas 
estratigráficos locales y regionales. Esta situación mejoró sustancialmente 
con el minucioso análisis de los sedimentos que hicieran Armella et al. 

(2020) detallando el contenido de las cinco facies que la componen.
En la primera mitad del siglo XX, Beder (1928) determinó como "Terciario 

Subandino” a los sedimentos de areniscas, arcilitas plásticas y tobas de color 
amarillentas a blanco-grisáceas que afloran en las márgenes del río Dulce. 

En 1982, Battaglia denominó Formación Las Cañas a estos 
afloramientos y Collantes (1983) determinó a Cañada de la Costa como la 
localidad tipo de esta unidad estratigráfica.

En su contribución Armella et al. (2020) señalaron a esta Formación 
compuesta por dos niveles de toba entre capas de areniscas de color marrón 
rojizo y amarillento, con estratos dispuestos en continuidad lateral pudiendo 
ser utilizados para la correlación de distintos perfiles estratigráficos.

Fig. 2. a. Mapa satelital con la ubicación del afloramiento de la Formación Las Cañas. b. 
Sitio fosilífero en cuya sección basal conglomerádica se encontraron los leños.
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Consecuente con lo mencionado, lo que caracteriza a esta unidad es 
la presencia de toba que permite establecer edades radioisotópicas. En 
2018, el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile, Departamento 
de Laboratorios, Unidad de Geología Isotópica realizó un Informe que 
detalla la datación de la toba otorgándole una antigüedad de 3. 73± 0.07 
M. a., coincidiendo con la edad que habría propuesto Battaglia (1982). 
Armella et al. (2020), realizaron un estudio geocronológico asignándole 
también un intervalo de 3,73 ± 0,07 M. a. a 3,80 ± 0,23 obtenido a 
través de correlaciones cronoestratigráficas con unidades neógenas 
geográficamente adyacentes. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Los leños descriptos en este aporte son ejemplares permineralizados 

por silicificación, que han preservado sólo la anatomía del xilema secundario. 

Para su análisis se practicaron cortes transversales, longitudinales radial y 

tangencial, respectivamente y pulidos al punto óptimo de delgadez (40 μm) de 

acuerdo a la metodología vista en Hass y Rowe (1999). Las observaciones se 

realizaron con microscopio óptico Leica IC C 50 y lupa estereoscópica Leica 

M50, cámara digital Leica EC3. Para las medidas de los distintos elementos 

anatómicos se registraron promedios de 25 mediciones; en todos los casos 

se cita primero la media y entre paréntesis las medidas mínimas y máximas.
 La terminología empleada es tomada del IAWA List of Microscopic 

Features for Hardwood Identification (1989), Carlquist (2001) y The World 
Flora Online WFO, (2020), POWO (2023) para cotejar la nomenclatura 
taxonómica. Se siguió las clasificaciones sistemáticas de Chase et al. 
(2016) y Nassim et al. (2017). Asimismo, se usaron las bases de datos 
disponibles en varios sitios en internet: Inside Wood (2004–en adelante).

Además, se utilizaron otros glosarios de términos de maderas 
(Cozzo, 1964), las clasificaciones estándar de Chattaway (1932), las 
recopilaciones bibliográficas de Gregory (1994) y el catálogo de Gregory 
et al. (2009) sobre los géneros y especies fósiles de Magnoliópsidas. 

De acuerdo con Brea et al. (2010) y Avise y Johns (1999), se sigue con la 
propuesta de determinar con nombres genéricos fósiles a los ejemplares que 
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sólo preservan el xilema secundario, a pesar de la sugerencia de Collinson 
(1986) de que se use géneros actuales para taxones a partir del Plioceno.

Los anillos de crecimiento, porosidad, números de vasos por mm², 
diámetro y longitud de los vasos, tipo de poros, tipo de placa de perforación, 
tipo de parénquima axial, tipo de punteaduras, cristales y tilosis (Wheeler 
y Baas, 1991; Lindorf, 1994; Moglia y Giménez, 1998; Ewers et al. 2023) 
son caracteres anatómicos que permiten ser relacionados con factores 
climáticos y condiciones ecológicas, principalmente los que participan en la 
conducción y seguridad en el transporte de agua; es por ello  que se los analizó 
para completar el estudio paleoecológico de esta unidad estratigráfica. 

 Sherwin Carlquist (1977) estableció dos índices de los vasos del 
xilema para cuantificar el grado de mesomorfía o xeromorfía exhibida por las 
plantas que relacionan la anatomía de la madera con la humedad ambiental 
donde crecieron las mismas. El uso de estos índices ayuda a comprender las 
estrategias hidráulicas de las plantas (Ewers et al. 2023). La densidad de los 
vasos está presumiblemente relacionada con la seguridad hidráulica a través 
de la redundancia y la resistencia a la embolia y es una característica esencial 
de las maderas xeromorfas que tienden a tener muchos vasos estrechos. El 
índice de Vulnerabilidad (IV) es igual al cociente entre el diámetro promedio 
de los elementos de los vasos y la frecuencia de vasos por mm². Para un 
valor mayor a 1 son vulnerables a la cavitación y menor a 1 son seguros en 
la conducción del agua. Moglia y Giménez (1998) además señalan que esto 
indica una mayor capacidad para soportar el estrés de agua o congelación.

Generalmente, cuanto más alto sea el valor del diámetro de vasos 
menor será su densidad por mm² y más grande será el valor de IV, es decir, 
menos resistentes a la embolia (esto es eficiencia en la conducción hídrica).

El Índice de Mesomorfía (IM) se obtiene multiplicando el índice de 
vulnerabilidad por la longitud promedio de los elementos de los vasos. Un 
valor mayor a 200 significa que las maderas son mesomórficas (IV > 1; IM 
> 200) y valores por debajo de 200 corresponden a maderas xeromórficas 
(IV < 1; IM < 200) (Carlquist 1977, 2001).

El Repositorio de estos materiales es la Colección Paleobotánica 
del Museo Municipal Rincón de Atacama de la ciudad de Termas de 
Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, bajo el acrónimo MPAT, PB 
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(Museo Paleoantropológico Atacama Termas).

RESULTADOS

Sistemática paleobotánica

Eudicotyledoneae sensu Chase et al. 2016
Orden Fabales Chase et al. 2016 
Familia Fabaceae Juss 1789  ̶ Leguminosae Nassim et al. 2017 
Subfamilia Caesalpinioideae Nassim et al. 2017
Clado Mimosoideae (Lindley) Nassim et al. 2017
Género Gleditsioxylon Müller Stoll y Mädel 1967
Especie tipo. Gleditsioxylon columbianun Müller-Stoll y Mädel 1967

Gleditsioxylon fiambalense Baez 2021

Fig. 3
Descripción: los límites de los anillos de crecimiento son indistintos 

o ausentes. Porosidad difusa. Vasos de contorno ovalado-redondeado, 
solitarios, 85%; múltiples radiales cortos, 10 % y agrupados 5 %. El diámetro 
radial promedio es de 80 (30  ̶ 120) μm. Se observa la presencia de 
parénquima axial paratraqueal vasicéntrico y confluente en bandas. Escaso 
parénquima apotraqueal difuso. Los vasos presentan contenidos oscuros 
y tílides. Los radios tienen un trayecto rectilíneo. La densidad de los vasos 
es de 12 vasos /mm² (Fig. 3 a  ̶ b). En corte longitudinal radial se observan 
placas de perforación simples; elementos de vasos cortos 80 (70  ̶ 120) 
μm, punteaduras alternas y ornadas, con un diámetro promedio de 5 (5  ̶ 7) 
μm. En el parénquima cristalífero hay cristales romboidales y poligonales. 
Presencia de engrosamientos helicoidales en los vasos. Fibras fusiformes 
y algunas fibras septadas. Radios homocelulares formados por células 
procumbentes (Fig. 3 c  ̶ f). En sección longitudinal tangencial los radios son 
multiseriados cortos (8  ̶ 14 células) y largos (18  ̶ 38 células). La altura de 
los mismos es de: 350 (150  ̶ 500) μm. En esta sección también podemos 
observar el parénquima cristalífero (Fig. 3 g  ̶ h). Se obtuvo el índice de 
vulnerabilidad (IV) que es igual al cociente entre el diámetro promedio de 
los elementos de los vasos (80) y la frecuencia de vasos por mm² (12). El IV: 
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80 % 12= 6. Se calculó también el índice de mesomorfía (IM) que se obtiene 
multiplicando el índice de vulnerabilidad (6) por la longitud promedio de los 
elementos de los vasos (80). El IM: 6 x 80= 480.

Fig. 3. a–i. Gleditsioxylon fiambalense Baez. MPAT PB: M2. a–b. Corte transversal del 
fragmento. Límites de los anillos de crecimiento indistintos. Porosidad difusa. Vasos 
solitarios, múltiples radiales, agrupados algunos con contenidos oscuros. Parénquima 
axial paratraqueal vasicéntrico escaso a bandeado. Parénquima axial apotraqueal difuso. 
c–e. Corte longitudinal radial. c. Radios homogéneos con células procumbentes. Placas 
de perforación simples. Elementos de vasos cortos. d–e. Engrosamientos helicoidales 
en los vasos. Punteaduras alternas y ornadas. g–h. Parénquima cristalífero y fibras 
septadas. f-i. Corte longitudinal tangencial. Tipo y frecuencia de radios multiseriados. h, 
i. Parénquima cristalífero.
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Discusión 
Los elementos anatómicos de la muestra analizada son propios 

de la familia Fabaceae en lo que se refiere a porosidad, tipo de vasos, 
algunos con contenido, características del parénquima axial, presencia 
de cristales, placas de perforación simples, punteaduras variadas, radios 
homogéneos y heterogéneos uni a multiseriados.  Esta familia pertenece 
al grupo principal de las angiospermas de acuerdo al registro aportado 
por el Legume Taxonomy Working Group el 15 de junio de 2023. El leño de 
estas plantas ha sido descripto por diversos investigadores que con sumo 
detalle diferenciaron numerosos taxones que se distribuyen en forma 
cosmopolita desde el Eoceno (Krishnan, 1949; Wadia, 1953).

En virtud de esas distinciones este ejemplar de Leguminosae de la 
Formación Las Cañas pertenece a la sub familia Caesalpinoidea y al clado 
Mimosoideae por tener cristales, radios homocelulares y ausencia de 
elementos estratificados (Baretta Kuipers, 1981).

 Se justifica su asignación a Gleditsioxylon por desarrollar porosidad 
semicircular a difusa, vasos solitarios, múltiples radiales cortos, largos, 
agrupados, elementos de vasos cortos, engrosamientos helicoidales 
en la pared de los vasos, placas de perforación simples, punteaduras 
intervasculares alternas, en series apretadas y ornadas, radios 
multiseriados, homogéneos, presencia de cristales en el parénquima 
cristalífero, parénquima paratraqueal vasicéntrico y confluente en bandas 
parénquima apotraqueal difuso. 

Este taxon se registró en formaciones del Mioceno de Japón (G. 
paleojaponicum Müller Stoll y Mädel 1967), USA (G. montanense Müller 
Stoll y Mädel 1967, G. columbianum Müller Stoll y Mädel 1967), China (G. 
jiangsuensis Cheng et al. 2018) y Argentina (G. riojana Martínez y Rodríguez- 
Brizuela 2011, G. paramorphoides Franco y Brea 2013 y G. fiambalense Baez 
2021) cuyas características anatómicas Baez (2021) consignó en un cuadro.  

Al analizar el mismo, surge que este leño presenta porosidad 
difusa, engrosamientos helicoidales, ocasionalmente fibras septadas, 
parénquima vasicéntrico y confluente en bandas, parénquima apotraqueal 
difuso y parénquima cristalífero como G. fiambalense. Sin embargo, difiere 
con éste en el porcentaje de los tipos de vasos, ya que en el material de 
la Formación Las Cañas predominan los vasos solitarios y en el de la 
Formación Tamberías predominan los múltiples radiales.
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Este carácter en el tipo de vasos, lo comparte con Gleditsioxylon 
riojana en el que la mayoría de los vasos son solitarios y en menor 
porcentaje múltiples radiales. No obstante, G. riojana presenta porosidad 
semi-circular, las fibras son no septadas, posee parénquima paratraqueal 
terminal, aunque no parénquima apotraqueal difuso.

Por lo expresado se considera que este material presenta mayor 
afinidad taxonómica con G. fiambalense Baez, 2021 del Mioceno de la 
Formación Tamberías (Catamarca). 

Consecuentemente muestra afinidades con Gleditisia amorphoides 
(Griseb.) Taub 1892 (espina corona) que es la especie actual, autóctona de 
América del Sur. Habita en el estrato intermedio de la selva de ambientes 
húmedos de Argentina.

Género Prosopisinoxylon Martínez, 2010
Especie tipo. Prosopisinoxylon anciborae Martínez, 2010

Prosopisinoxylon anciborae Martínez, 2010

Fig. 4
Descripción: fragmento de leño silicificado, decorticado con el límite de 

los anillos de crecimiento distintos. En corte transversal se aprecia la porosidad 
semicircular a difusa. Los vasos poseen dos clases de diámetros, algunos 
pequeños de 35 μm (20 μm–75 μm) otros grandes de 172 μm (116 μm–219 
μm); de contorno redondeado a oval. Se presentan solitarios (55%), múltiples 
radiales de 2– 4 (35%) y algunos agrupados 10%. Algunos con contenidos 
oscuros. El parénquima axial es paratraqueal vasicéntrico, aliforme confluente 
a bandeado. Los radios siguen un trayecto rectilíneo (Fig. 4a–b). En corte 
longitudinal radial los radios son homocelulares de células procumbentes (Fig. 
4 c). En corte longitudinal tangencial los radios tienen de 1 a 5 (3) células de 
ancho y un promedio de 26 (11-38) células de altura; con una frecuencia de 10 
radios por milímetro. Algunas fibras son septadas. En el parénquima cristalífero 
hay cristales prismáticos. En los vasos las placas de perforación son simples; 
se observan punteaduras alternas y ornadas que miden 5 μm de diámetro y 
contenido de gomas. Los vasos tienen una longitud media de 128 μm (56 μm–
220 μm). El índice de vulnerabilidad (IV) obtenido para este material haciendo 
el cociente entre el diámetro promedio de los elementos de los vasos (207) y 
la frecuencia de vasos por mm² (80) es igual a 2 (IV: 207% 80=2). Asimismo, el 
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índice de mesomorfía (IM) se calculó multiplicando el índice de vulnerabilidad 
(2) por la longitud promedio de los elementos de los vasos 128 (IM: 128x 
2=356). Los vasos tienen un trayecto rectilíneo y algunos sinuoso (Fig. 4d   ̶ g).

Fig. 4. a–g. Prosopisinoxylon anciborae Martínez. MPAT PB: M2. a–b. Corte transversal del 
fragmento. Límites de los anillos de crecimiento distintos. Porosidad semicircular a difusa; 
vasos con dos clases de diámetros, solitarios, múltiples radiales, agrupados. Con contenidos. 
Parénquima paratraqueal vasicéntrico, aliforme confluente. (La flecha indica los vasos de 
menor diámetro)  c. Corte longitudinal radial. Radios homocelulares, con células procumbentes. 
Punteaduras alternas en un vaso. d–g. Corte longitudinal tangencial. d. Tipo, frecuencia 
de radios, parénquima apotraqueal difuso. Se observan cristales. f. Detalle de los radios, 
elementos de vaso, punteaduras y placas de perforación simples. e–g. Detalle del parénquima 
con cristales en su interior (flecha); algunas fibras septadas.  
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Discusión
La presencia conjunta en este material de vasos de dos clases de 

tamaños, solitarios, en series radiales múltiples y agrupados, el tipo de 
parénquima paratraqueal, los cristales en el parénquima cristalífero, 
la altura de los radios, el tipo de punteaduras ornadas y la observación 
de contenidos en los vasos son caracteres anatómicos propios de 
Prosopisinoxylon Martínez (2010). La especie tipo P. anciborae fue hallada 
en la Formación Chiquimil en el Mioceno Superior del Grupo Santa María 
y en la Formación Salicas (Mioceno) aflorantes en las provincias de 
Catamarca y La Rioja, respectivamente. La descripción del fragmento 
analizado es común a ella como se desprende de la comparación con los 
materiales de Martínez (2010, pág. 265 figs. 1 y 2) y Pujana et al. (2014, pág. 
320: figs. A y B). Prosopisinoxylon posee otras 2 especies.  P. americanum 
Franco y Brea (2013) hallada en Arroyo Feliciano (Entre Ríos) donde aflora 
la Formación Ituzaingó del Plio-Pleistoceno difiere de P. anciborae porque 
tiene tilosis y los radios son heterocelulares. P. castroae Brea, Zucol 
et Patterer (2010) encontrada en la Formación El Palmar (Pleistoceno 
Tardío), presenta vasos predominantemente solitarios, punteaduras 
intervasculares pequeñas areoladas y alternas, radios con menor número 
de células de altura de y los cristales tienen contorno hexagonal. Estas 
características la diferencian de P. anciborae.

El descendiente actual de este taxon fósil es Prosopis L. cuyas 44 
especies se distribuyen en el oeste de Asia, África y regiones áridas y 
semiáridas de las Américas, desde el suroeste de Estados Unidos y México, 
hasta el centro de Chile y centro oeste de Argentina (Fontana et al., 2018).

Discusión y conclusión 

Gleditsioxylon fiambalense Baez 2021 y Prosopisinoxylon anciborae 
Martínez 2010 representan dos nuevos registros de Fabaceae para la 
Formación Las Cañas en el Plicoceno de las cercanías de la localidad de 
Termas de Rio Hondo, provincia de Santiago del Estero.

Como se enunció en materiales y métodos, tanto para estos 
ejemplares como para las especies ya determinadas (Martinez y 
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Crisafulli, 2019) se analizaron los caracteres anatómicos que pueden ser 
relacionados con factores climáticos y ecológicos.

La porosidad difusa, las punteaduras alternas y ornadas, las 
placas de perforación simples, los vasos agrupados y aquellos no muy 
grandes, son elementos estructurales orientados a lograr la eficiencia 
en la conducción de agua. Estos últimos, de acuerdo a Moglia y Giménez 
(1998); Carlquist (2001) y Franco y Brea (2013) contribuyen a evitar la 
producción de embolias y cuando están asociados con las placas de 
perforación simples muestran una adaptación a climas estacionalmente 
secos (Bass et al., 2004 y Lindorf, 1994). Wheleer y Bass (1991) señalaron 
como rasgos evolucionados en las angiospermas el cambio de las placas 
de perforación escalariformes a simples, los elementos de vasos largos a 
cortos y la disminución del parénquima axial como se ha observado en las 
maderas analizadas. 

Las mediciones tomadas para obtener los índices de vulnerabilidad y 
mesomorfía indican que estas especies vivieron en un ambiente húmedo 
con alternancia de estaciones secas pues arrojaron valores por encima 
de 200 como se detalló más arriba. Esto condice con la información 
sedimentológica y los hallazgos paleontológicos para esa Formación. 
El análisis de las facies sedimentarias hechas por Armella et al. (2020), 
enuncia que la depositación de las mismas se realizó en un ambiente 
fluvial con diseño trenzado, en un clima templado seco con estacionalidad 
húmeda. 

Estos taxones se suman a otras Leguminosas halladas: 
Amburanaxylon, Paraalbizioxylon y Menendoxylon y a un ejemplar 
de Vitaceae: Vitaceoxylon. Hasta el presente trabajo, la composición 
xilológica de la Formación Las Cañas comparte taxones con las 
formaciones Salicas, Chiquimil, Tamberías, El Palmar e Ituzaingó como 
se detalló en las discusiones de cada especie y en Martinez y Crisafulli 
(2019). Consecuentemente esto suscita el interés de continuar el análisis 
de los numerosos fragmentos colectados a la vera del río Dulce y en otras 
localidades fosilíferos de esta Formación que se encuentran depositados 
en la Colección Paleobotánica del Museo Rincón de Atacama. 
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