
HALLAZGO

HALLAZGO EN LA CORDILLERA
DE CHILE CENTRAL
DE UN CRANEO FOSIL DE UN PRIMATE QUE
EXISTIO HACE 20 MILLONES DE ANOS

Dicho hallazgo correspon
de al craneo mas completo y
mas antiguo encontrado en

America del Sur de una espe
cie extinguida de un mono.

EL HALLAZGO
DEL PRIMATE

Este f6sil fue encontrado
en la Cordillera de Chile Cen
tral, en la hoya del rlo Cacha

poal, al Este de Rancagua.
Corresponde al craneo mas

completo y mas antiguo de
un mono extinguido que se

haya encontrado en America
del Sur.

EI hallazgo fue realizado por
un equipo internacional e in

terdisciplinario de cientfficos,
codirigido por los doctores
Reinaldo Charrier, investiga
dor del Departamento de Geo

loqla y Vicedecano de nuestra

Facultad, John Flynn, Director
del Departamento de Geolo

gia del Field Museum de

Chicago, Andres Wyss, inves

tigador del Departamento de

Geologia de la Universidad de
California, Santa Barbara y Carl
Swisher III, geocron610go del
Centro de Geocronologia de

Berkeley, California. Particip6
en estas investigaciones el
naturalista chileno Gabriel
Carrasco, quien realiz6 el ha-

lIazgo y a quien se dedic6 la

especie.
Este descubrimiento, infor

mado por la muy exigente re

vista cientffica britanlca
NATURE a mediados de fe
brero del presente afio, provee
una pieza faltante en el puzzle
de la evoluci6n de los primates
sudamericanos y valiosa infor
maci6n respecto de las condi
ciones ambientales de esta

parte del territorio hace 20 mi
!lones de afios.

UNA NUEVA ESPECIE DE
PRIMATE SUDAMERICANO

EI mono f6sil mas antiguo
conocido hasta la fecha en

America del sur fue encontra
do en Bolivia y vivi6 hace 28
mi!lones de afios. De el se en

contra ron s610 algunas piezas
dentales. EI craneo chileno, que
corresponde a una nueva es

pecie y tiene a penas unos 7-8
centfmetros de diametro maxi

mo, esta, en cambio, dijo el

profesor Reinaldo Charrier,
extraordinariamente bien con

servado con ambas cavidades
oculares bien preservadas y
todos los dientes maxilares.

La nueva especie se deno
min6 Chilecebus Carrascoen
sis: "Chile" por el pais de ori

gen, "Cebus" porcorresponder

a una terminaci6n comunmen
te utilizada para denominar a

los monos del Nuevo Mundo, y
"carrascoensis" en honor a

Gabriel Carrasco.

LOS FOSILES
ENCONTRADOS EN LOS
ANDES DE CHILE CENTRAL

Los cientfficos menciona
dos, junto con colegas del Mu
seo Nacional de Historia Natu
ral de Santiago, el American
Museum of Natural History de
Nueva York y alumnos de la
Universidad de Chile, han es

tudiado los altos cordones de
la Cordillera de los Andes de
Chile Central por mas de 7

aries, con apoyo y financia
miento del Museo Nacional de
Historia Natural de santiago,
de nuestra Universidad, de la
National Geographic Society y
de la National Science
Foundation.

Hace dos aries el equipo
descubri6 los restos f6siles de
un roedor de 32 millones de
aries -el roedor mas antiguo
hallado en america del Sur

hallazgo, que por su importan
cia y sus implicaciones sobre
la evoluci6n de estos organis
rnos- acoto Reinaldo Charrier,
fue tarnbien publicado por la
revista NATURE en 1993.
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.,. EI acadernico manifest6
"1\1". "..��V e los restos f6siles encon-

... sa ..,

trados en este sector cor-

dilierano chileno estaban den-
tro de una roca muy dura -

principal raz6n para su exce

lente conservaci6n- que es ne

cesario eliminar para poder
estudiarlos. Es un trabajo muy
delicado, largo y tedioso, que
realizan preparadores espe
cializados. La limpieza comple
ta del craneo f6sil del primate
en el Field Museum de Chicago
habrfa demorados mas de
un ano. Por ello se opt6 por
efectuar s610 una limpieza
parcial, que dur6 unos pocos
meses, para despejar las

partes mas impor
tantes y se proce
di6 a utilizar, por pri
mera vez en este

tipo de estudios, un

equipo medico

(tomogratfa cornpu
tarizada) para cono

cer los rasgos de las

partes que perma
necian aun escon

didas dentro de la
roca.

EI volumen ce

rebral de este mono

es inferior al de to
dos los monos del
Nuevo Mundo exis
tentes en la actuali
dad, pero compara
ble al de otras for
mas f6siles simila
res conocidas en

este continente. EI
tamafio de las cavi
dades oculares in-

dica que el mono era de habi
tos diurnos.

Explic6 el Doctor Charrier
que un molde de los dientes
fue fotografiado con un micros
copio electr6nico de barrido

para obtener imaqenes ampJia
das y as! poder hacer observa
ciones de los detalles menores

y mediciones precisas de los
dientes. De este modo se de
termin6 que este animal era

comedor de frutas 0 de hojas,
como muchos de los peque
nos monos tropicales actua
les.

Entre los grandes grupos
de primates, los del Nuevo
Mundo son los menos conoci
dos. Posiblemente esto se

deba a que viven en climas

tropicales donde los organis
mos muertos son rapidamente
comidos y sus esqueletos des
truidos 0 descompuestos. EI

registro f6sil de animales tropi
cales es, en general, muy re

ducido. Esto muestra en parte
la importancia del hallazgo y la
suerte del equipo en haberlo

realizado, manifest6 el espe
cialista.

ORIGEN DE lOS MONOS
DEL NUEVO MUNDO

Una pregunta de diffcil res

puesta es l-Cual es el origen
de los monos del Nuevo Mun
do y c6mo lIegaron aca? Estos

-dijo Reinaldo Charrier- as!
como los roedores, lIegaron a

America del Sur en algun rno

mento entre 55 y 30 millones
de afios, cuando este conti
nente formaba una isla total
mente rodeada por el mar.
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Pudieron haber Ilegado de
America del Norte, Africa 0

Antartlca. Poco se sabe sobre
la evoluci6n de los primates
sudamericanos en ese perfo
do. Las similaridades anat6mi
cas de Chilecebus carras

coensis con algunos antro

poides del Viejo Mundo sugie
ren un origen africano para los
monos del Nuevo Mundo. Esto

significa que los primeros mo

nos sudamericanos habrian

logrado cruzar de alguna ma

nera los aproximadamente
1.000 km. de ancho que tenia
el Oceano Attantico en es tiem

po, una distancia menor a la

que hoy dfa separa a Africa de
America.

NUEVAS
CONSIDERACIONES
SOBRE EL ORIGEN DE
LOS ANDES

Los estudios realizados en

los ultirnos aries por el equipo
interdisciplinario han permitido
determinar la real edad de las
rocas que contienen a estos

f6siles, la For-
maci6n Coya
Machal ( 0 Aba
nico. A 10 largo
de esta tranja
de rocas ya se

han encontra

do, en cuatro
diferentes 10-
calidades, res

tos f6siles de

mamfferos,
marsupiales y
euteridos (roe
dores, prima
tes y otros gru
pos extingui-

dos), de edades comprendi
das entre 40-50 y 20 millones
de afios antes del presente.
Estas edades fueron determi
nadas sobre la base de los
mismos f6siles y de sofisticados
anal isis isot6picos de Arg6n,
etectuados en Estados Unidos

por Carl Swisher III.
Durante ese largo periodo

la Formaci6n Coya-Machali 0

Abanico, formada por muy es

pesas acumulaciones de ro

cas sedimentarias y volcani
cas (hasta mas de 2.000 me

tros de espesor), se deposit6
en una extensa cuenca

elongada de orientaci6n Nor

te-Sur, cuyo fondo tuvo duran
te unos 20-25 millones de afios
una tendencia a hundirse.
Una vez finalizada esta tenden
cia al hundimiento , esta cuen

ca se cerr6, 0 sea, que la

regi6n pas6 a tener una ten
dencia al alzamiento, debido a

intensos esfuerzos com

presivos a los que fue someti
do el margen del continente
sudamericano por la Placa de
Nazca.
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