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INTRODUCCIÓN 
    
El icnogénero Cruziana d’Orbigny 1842, representa una de las trazas fósiles de invertebrados más 
renombrada del Paleozoico a nivel mundial, y nomina también a la icnofacies más difundida en los  
ambientes de plataforma marina durante todo el Fanerozoico, especialmente las dominadas por tormentas y
mareas. Desde el punto de vista morfológico, Cruziana es una traza bilobulada ornada por estrías 
comúnmente oblicuas al eje central, que suele formar hiporrelieves convexos en la base de los estratos de 
areniscas y cuarcitas, si bien su génesis puede ser tanto pre- como postdeposicional en relación al estrato que 
las fosiliza. Etológicamente ha sido interpretada como trazas de pastoreo, locomoción o excavación profunda
generadas por artrópodos, por regla general trilobites, sin descartar las implicaciones de otros grupos de 
caparazón no mineralizado. El registro de Cruziana ocurre típicamente en rocas marinas paleozoicas, pero a 
partir del Carbonífero y a lo largo de todo el Mesozoico, el icnogénero se documenta con cierta frecuencia en 
medios acuáticos continentales, con organismos productores no trilobíticos (icnofacies de Mermia). Además
de las informaciones paleoambientales, paleoetológicas y tafonómicas que aporta Cruziana en distintos 
yacimientos, la aplicación bioestratigráfica de muchas de sus icnoespecies cámbricas y ordovícicas continúa 
siendo objeto de debate, sobre todo a raíz de las propuestas de Crimes (1970) y Seilacher (1970, 1994, 2007), 
que además revisten importantes implicaciones para el margen andino de Sudamérica. 

En la presente nota se pasa revista a los principales registros de Cruziana en el Ordovícico sudamericano,
relativos tanto a las formas del Grupo Rugosa (Seilacher, 1970), que abundan en las espesas sucesiones 
siliciclásticas de la parte meridional de la Cuenca Central Andina, como a ciertos hallazgos enigmáticos en 
Bolivia y Perú, y a las escasas citas del icnogénero en el norte de Sudamérica. 

BOLIVIA

El icnogénero Cruziana fue originariamente definido en Bolivia por el naturalista francés Alcide Dessalines 
d´Orbigny (1802-1857), quien lo consideró como el posible fósil de un animal articulado y se lo dedicó al
mariscal Andrés de Santa Cruz (1792-1865), ex-presidente de Bolivia y Supremo Protector de la 
Confederación Peruano-Boliviana. Las formas descriptas por d’Orbigny (1842: C. rugosa y C. furcifera)
fueron asignadas a la Formación Anzaldo del Ordovícico Superior (Rivas-Valenzuela, 1971), una datación 
mantenida en los trabajos locales que ilustraron nuevo material de Cruziana, incluyendo C. cf. barriosi
Baldwin (Branisa, 1965; Rodrigo de Walker y Toro, 1987; Toro et al., 1990). Sin embargo, la abundancia de 
las mismas icnoespecies en la Cuarcita Armoricana del suroeste europeo había hecho que C. rugosa fuera 
considerada por Seilacher (1990, 1994, 2007) como una forma exclusiva del Ordovícico Inferior, a pesar de 
que el mismo autor había reconocido su posible presencia en el Ordovícico Superior de Bolivia (Seilacher, 
1992). Ésta fue finalmente confirmada por los “redescubrimientos” de Egenhoff et al. (2007) y Davies et al.

(2007). En ellos se cita C. rugosa, C. furcifera y C. goldfussi Rouault dentro de la Formación Anzaldo, en 
una posición estratigráfica compatible con una edad Sandbiana (Ordovícico Superior), confirmada 
localmente por una asociación de conodontes presente en niveles calcáreos intercalados (Toro y Miranda, 
1991; Egenhoff et al., 2007). 

Otros hallazgos de Cruziana en Bolivia corresponden a niveles del Ordovícico Inferior y Medio. Los más 
antiguos se localizan en las formaciones Rumi Orkho y Sella, aflorantes en el Departamento de Tarija, donde 
Egenhoff et al. (2007) identificaron C. rugosa, C. furcifera, C. goldfussi y C. rouaulti Lebesconte, en 
areniscas datadas mediante graptolitos como Arenigiano medio (Floiano). Más al norte, y en la parte inferior 
de la Formación Capinota, los mismos autores mencionan la presencia de C. furcifera y C. goldfussi en 
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asociación con trilobites de edad Ordovícico Medio (Darriwiliense). La icnoespecie rusoficiforme Cruziana 
balsa es citada por Seilacher (1994, 2007) también en el Ordovícico Medio y Superior de Bolivia, sin más 
precisiones en cuanto a sus circunstancias de hallazgo.

Un caso aparte merecen las formas recogidas por Forbes (1861) en afloramientos de las cabeceras de los 
Yungas de La Paz, considerados del Ordovícico Superior por Suárez Soruco (1976), y con cuyo material 
Salter (1861) estableció las nuevas “especies” Cruziana cucurbita y C. unduavi. De acuerdo con la 
descripción e ilustraciones de Salter (1981, lám. 5, fig. 4-8), ninguna de las dos formas es bilobulada y ambas 
trazas corresponden a cuerpos subcilíndricos, ornados por una cresta longitudinal (“C.” cucurbita) o 9-10 
crestas irregulares (“C.” unduavi), que claramente no guardan relación alguna con el icnogénero Cruziana y
tienen una difícil adscripción paleontológica. Estos icnotaxones bolivianos tampoco fueron mencionados en 
la literatura posterior sobre Cruziana.  

ARGENTINA

En el norte argentino, las formas de Cruziana del Grupo Rugosa abundan en diversas localidades ordovícicas 
de la Cordillera Oriental y las Sierras Subandinas (Mángano et al., 2001; Aceñolaza y Aceñolaza, 2002;
Aceñolaza y Milana, 2005, todas con referencias previas), siendo cinco sus principales áreas de hallazgo: 
Zenta, Los Colorados, Río Capillas; Sierra de Santa Bárbara (Jujuy) y Sierra de Mojotoro (Salta). 
Particularmente la Sierra de Zenta se destaca por presentar los hallazgos más extraordinarios, donde C. 
rugosa, C. furcifera, C. goldfussi, C. rouaulti y C. gutii Aceñolaza y Heredia, se registran en pavimentos 
extensos del Ordovícico Medio-Superior, datados por conodontes (Aceñolaza y Heredia, 2008). En Los  
Colorados, C. rugosa se identifica en las Formación Alto del Cóndor y en los niveles suprayacentes a la 
misma (ex “Fm. Sepulturas” sensu lato), donde se asocia con C. furcifera y C. yini Yang, una rara
icnoespecie de amplia distribución gondwánica (Aceñolaza et al., 2008). Más hacia el sur, y en la Sierra de 
Mojotoro, las formaciones del Ordovícico Inferior Mojotoro y San Bernardo libran C. rugosa, C. furcifera y 
C. goldfussi, además de raros ejemplares de C. yini (Mángano et al., 2001; Aceñolaza et al., 2008). Otras 
icnoespecies citadas en el Ordovícico Inferior de la Cordillera Oriental son C. semiplicata Salter (Fms. Santa 
Rosita, Lampazar, Cardonal y Saladillo), C. tortworthi Crimes (Fms. Lampazar y Cardonal), C. problematica

(Schindewolf) y C. omanica Seilacher (Aceñolaza y Fernández, 1978; Mángano y Buatois, 2003).
Asimismo, Cruziana furcifera es mencionada en el Sistema del Famatina de la Provincia de Catamarca, 
donde se reconoce en los notorios estratos volcanosedimentarios del Ordovícico Medio asignados  a la 
Formación Suri (Aceñolaza y Aceñolaza, 2002). Finalmente, Cruziana se conoce en el Sistema de Tandilia 
del oriente argentino, donde distintos autores han citado C. furcifera?, C. bonariensis Borrello y C. ancora
Seilacher (Borrello, 1966; Poiré et al., 2003, con referencias previas). Los hallazgos se sitúan en la 
Formación Balcarce, una unidad de datación incierta, referida tanto al Cambro-Ordovícico como al Silúrico, 
con cuyos icnofósiles se ha sustentado una teoría sobre un brazo de mar transgondwánico, que conectaría 
hipotéticamente con el norte de Africa (Seilacher et al., 2003; Seilacher, 2005).

PERÚ

La única referencia sobre Cruziana en el Ordovícico peruano es la de Balta (1897a, 1897b), quien encontró 
un ejemplar “algo diferente de la C. furcifera (D’Orb.)” en la cúspide de la divisoria entre las localidades de 
Potoní y Usicayos (Cordillera Oriental). En virtud de tales diferencias, que no explicita, el autor propone la 
creación de una forma nueva que denomina Cruziana Carranzae (sic), en honor al estadista Luis Carranza 
(1843-1898), por entonces presidente de la Sociedad Geográfica de Lima. No obstante, esta icnoespecie 
carece de validez formal, en virtud de que nunca fue descrita o ilustrada. Tan sólo volvió a ser citada por 
Lisson y Boit (1924, p. 17), quienes probablemente tuvieron acceso al ejemplar original, y manifiestan que  
“la Cruziana Carranzae que describió Balta es idéntica a la Cruziana furcífera d’Orb.”, una opinión 
compartida por Steinmann (1929). Con respecto a la posición estratigráfica del ejemplar, posiblemente éste 
derive de niveles indeterminados de la Formación Sandia, en cuyo equivalente boliviano (Formación 
Amutara), Reinmann et al. (2006) citan el hallazgo de Cruziana (isp.). 
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COLOMBIA   

Cruziana es un icnofósil muy raro en las cuencas ordovícicas del norte de Sudamérica, donde su único 
registro conocido se sitúa en la parte media de la Formación Araracuara de la región amazónica de 
Colombia. Su descubrimiento corresponde a un trabajo inédito (Herrera Gálvez y Velásquez, 1978),
mencionado por vez primera por Bogotá (1983a), quien aporta la identificación de Cruziana cf. furcifera
proporcionada por O. Hughes. Thèry et al. (1986) establecen nuevas precisiones sobre la ubicación geológica 
del hallazgo, que datan como Arenigiano mediante acritarcos, sin mencionar nuevos ejemplares. El material 
original de estas Cruziana se ha buscado sin éxito en las colecciones de la Universidad Nacional de Bogotá y 
el Museo Royo Gómez de INGEOMINAS, donde se le considera perdido. Sin embargo, la fotografía de una 
muestra conteniendo C. cf. furcifera fue aportada por J. Mojica (en Bogotá, 1983b, p. 120) y es por ello que 
concordamos con dicha identificación icnotaxonómica. El dato constituye, hoy por hoy, la única evidencia 
objetiva de la presencia de Cruziana en el Ordovícico del norte de Sudamérica, que había pasado inadvertida 
a la práctica totalidad de los paleoicnólogos contemporáneos. 

CONSIDERACIONAS FINALES

Desde el punto de vista icnoestratigráfico, el registro sudamericano de Cruziana es muy interesante porque 
demuestra que las formas del Grupo Rugosa se extienden en un amplio rango en las espesas unidades 
siliciclásticas del Ordovícico Inferior a Superior en la Cuenca Andina Central (Cordillera Oriental argentino-
boliviana), que alcanzan 10.000 m de potencia en algunas localidades (Suárez Soruco, 1992; Egenhoff, 
2000). Hasta el presente, el icnogénero no ha sido registrado aún en cuencas eopaleozoicas de la Cadena 
Andina septentrional del norte de Perú, Ecuador y Colombia. Sin embargo, Cruziana está presente en 
secuencias epicratónicas del Ordovícico Inferior de la Amazonía colombiana (Escudo Guayanés), 
constituyendo el enlace perigondwánico con las facies de areniscas con Cruziana (Cuarcita Armoricana y 
equivalentes) del norte de África y la Europa mediterránea. 
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