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La Formación Copacabana forma parte de una extensa plataforma carbonática desarrollada en el margen su-
doeste de Gondwana, desde Venezuela hasta Perú, Bolivia, norte de Chile y noroeste de Argentina, durante el 
intervalo Pensilvaniano-Cisuraliano. Apillapampa, una localidad clásica en los Andes centrales de Bolivia, rep-
resenta uno de sus registros fosilíferos más completos, compuesto por una rica fauna de invertebrados marinos 
(braquiópodos, crinoideos, briozoos, gastrópodos, equinodermos, cnidarios, trilobites, entre otros), asociada a 

-
ten en una sección clave para el Cisuraliano de Sudamérica. Los braquiópodos, como elemento dominante en las 
faunas marinas de esta localidad, han sido mencionados por décadas en numerosas contribuciones, no existiendo, 
sin embargo, nuevas actualizaciones taxonómicas desde sus descripciones iniciales. Trabajos de campo recientes 

-

análisis preliminar indica la presencia de Kozlowskia capaci, Alpavlia  boliviensis, Dasysaria  inca, Kochipro-
ductus peruvianus, Waagenoconcha humboldti, Productidae indet., Linoproductus cora, Costatumulus sp., Der-
byia buchi, Rhipidomella cora, Wellerella sp., Hustedia sp., Composita subtilita, Neospirifer Gypospirifer 
condor, Phricodothyris Hoskingia Spiriferellina  
Los prodúctidos constituyen el grupo predominante en términos de diversidad y abundancia, siendo Kozlowskia 
capaci 
analizados podrían ser incluidos en la asociación Gypospirifer condor-Linoproductus cora recientemente descrip-
ta para las cuencas Madre de Dios y Navidad-Arizaro. Datos radiométricos de tobas volcánicas, ubicadas dentro 
de la misma sección (298 Ma a 40 m - 291,6 Ma a 242 m), indican una edad asseliana-sakmariana, la cual es 
corroborada por conodontes (Sweetognathus whitei, Sw. aff. behnkeni y Sweetognathus cf. obliquidentatus) y fu-
sulínidos (Eoparafusulina linearis). La presente contribución constituye la etapa inicial en el estudio de las faunas 

entre diferentes localidades (Apillapampa, Yaurichambi, Ancoraimes, entre las principales). Se espera integrar los 
resultados con aquellos de otras regiones de la plataforma previamente estudiadas (p. ej., norte de Chile y Argen-
tina), evaluando de manera analítica y estadística la variación de la diversidad a lo largo del gradiente latitudinal, 
y su posible vinculación con los cambios ambientales asociados a la Edad de Hielo del Paleozoico Tardío (LPIA). 
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