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APRESENTAÇÃO

Em 2016, as Nações Unidas concluíram a primeira Avaliação Mundial dos 
Oceanos que apontou a urgência de gerenciar com sustentabilidade as atividades 
no oceano. Por esta razão, em 2017, foi proclamada a Década da Ciência Oceânica 
para o Desenvolvimento Sustentável, a ser implementada de 2021 a 2030, buscando 
cumprir os compromissos da Agenda 2030, com foco no Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) 14 e correlatos. Neste sentido a obra “Oceanografía: desvelando 
la belleza, los misterios y los desafíos del mar” traz uma coletânea de trabalhos 
científicos que busca contribuir com uma base científica de apoio às ações de 
gerenciamento sustentável do Oceano executadas por diversos países. Entre os 
temas apresentados nesta obra estão: impactos ambientais em zonas costeiras, 
aquicultura, ecologia de ictiofauna, conservação de ecossistemas marinhos e 
zoonoses de organismos aquáticos.

Maria do Socorro Saraiva Pinheiro
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RESUMEN: La Reserva Nacional Katalalixar se 
ubica en la Patagonia central, al sur del Golfo 
de Penas (47,5°S - 48,5°S), extendiéndose en 
dirección longitudinal desde el océano Pacifico 
hasta cerca de los glaciares que forman parte 
de los campos de hielo del sur. La reserva y 
sus canales y fiordos representan una de las 

pocas zonas todavía prístinas de la Patagonia 
con escasa intervención humana. Mediante 
muestreos biológicos y filmaciones submarinas 
con un vehículo submarino se analizó la 
composición de los invertebrados que habitan el 
sublitoral entre 10 y 200 m de profundidad, en 
algunos sectores seleccionados entre la parte 
central y este de la reserva. Se registraron 72 
taxa en aguas someras hasta 20m y 143 en 
aguas profundas. Poliquetos y gasterópodos 
representaron los taxa más diversos hasta 
20m de profundidad, con 19 y 11 especies 
respectivamente, mientras que esponjas y 
cnidarios fueron los más diversos con 37 y 28 
taxa en el sublitoral profundo. La riqueza más 
alta en el sublitoral somero se observó el límite 
sur de la reserva cerca de la embocadura 
oceánica del Canal del Castillo (19,4 ± DE 8,9 
taxa). La mayor riqueza (42,5 ± DE 0,7 taxa) 
del sublitoral profundo se registró en el norte 
de la reserva en el Canal del Sureste, entre las 
islas que colindan con el Golfo de Penas. En el 
sublitoral profundo se observó una disminución 
de la riqueza y en la composición de especies 
hacia el interior de la reserva, donde existe una 
alta influencia de las aguas provenientes de 
deshielos glaciares, aportando con altas tasas de 
sedimentación y aguas menos saladas. El 90% 
de los invertebrados registrados en el sublitoral 
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profundo de la reserva son distribuidos en toda la Patagonia, destacando la reserva 
como zona representativa e importante para la futura conservación de la diversidad 
marina en la Patagonia chilena.
PALABRAS CLAVES: Patagonia chilena, fiordos, Katalalixar, fauna bentónica, 
biodiversidad, bentos del sublitoral

THE BENTHIC MARINE COMMUNITIES OF THE KATALALIXAR NATIONAL 

RESERVE (CHILE)

ABSTRACT: The Katalalixar National Reserve (KNR) is located south of the Penas 
Gulf in central Patagonia (47,5°S - 48,5°S), and in longitudinal direction extended 
between the Pacific Ocean and glaciers belonging to the southern Patagonian ice 
field. The reserve and its surrounding channels and fjords represent one of the few 
remaining pristine areas of Patagonia without any significant human intervention. The 
composition of invertebrates from 10 to 220m depth of the sublittoral from selected 
sectors located in the central and eastern part of the reserve was investigated by 
means of biological samples and underwater video obtained with a remotely operated 
vehicle. A total of 72 taxa was registered in shallower waters above 20m and 143 taxa 
were found at greater depths. Polychaetes and gastropods were the most divers taxa 
above 20m with19 and 11 species, respectively, whereas sponges and cnidarians were 
most divers in the deeper sublittoral with 37 and 28 taxa. The highest species richness 
of the shallow sublittoral was registered in the southern limit of the reserve, close the 
oceanic entrance of the del Castillo channel (19,4 ± DE 8,9 taxa). The highest richness 
of the deeper sublittoral was observed in the north of the reserve, south of the islands 
adjacent to the Penas Gulf (42,5 ± DE 0,7 taxa). A decreasing diversity and a change 
in species composition of the fauna of the deeper sublittoral was observed towards the 
interior of the reserve where input from melting glaciers results in high sedimentation 
rates and less salinity. About 90% of the invertebrates found in the deeper sublittoral are 
distributed all over Patagonia, underlining the reserve as important and representative 
place for any future conservation of the marine diversity of Chilean Patagonia.
KEYWORDS: Chilean Patagonia, fjords, Katalalixar, benthic fauna, biodiversity, 
benthos sublittoral

1 .  INTRODUCCIÓN

La Reserva Nacional Katalalixar (RNK) fue creada mediante el Decreto Supremo 
N° 780 del 21 de diciembre de 1983, conformada por un total de 674.500 hectáreas. 
La reserva se encuentra ubicada en la Patagonia chilena entre los 47,5°S y los 
48,5°S, limitando al norte con el Golfo de Penas y al sur con el Canal del Castillo. 
Longitudinalmente, la RNK se extiende al oeste desde la línea de costa en frente 
al océano Pacifico, hasta el Canal Troya administrativamente dentro de la comuna 
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de Tortel, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo (Fig. 1). Debido 
a su ubicación remota, difícil acceso y condiciones climáticas adversas, la RNK es 
un lugar con escasa intervención antrópica y, uno de los menos estudiados en el 
océano Pacifico sur oriental.

En términos geomorfológicos, la RNK es un archipiélago formado por 
aproximadamente 150 islas y se destacan las Islas Campana, Prat, Little, Wellington, 
Patricio Lynch y Jungfrauen, ubicadas hacia el oeste de la reserva. Estas islas se 
interconectan por canales de orientación longitudinales tales como Canal Suroeste, 
Canal Albatros, Canal del Castillo y por canales longitudinales tales como el canal 
Fallos, Octubre y Messier (Fig. 1). Esta intrincada geografía también se representa en 
su batimetría, donde algunos fiordos son amplios y profundos como el fiordo Baker, 
que posee alrededor de 12 km de ancho y alcanzando profundidades de hasta 800 
m. También se observan canales angostos y someros como el Canal Octubre que 
en su sección más angosta llega a medir solo unos 150 m y posee solo 20 m de 
profundidad. 

Por lo general, los fiordos y canales de la Patagonia chilena presentan un 
perfil geomorfológico de valle inundado, en donde las orillas están formadas 
terrazas rocosas con fuertes pendientes y en el centro comúnmente rellenos con 
sedimentos como de arena fina, limo y/o arcilla (Soto 2009). Dada esta condición 
natural, se observa que las comunidades bentónicas de la franja sublitoral se puede 
subdividir en dos, una somera que va desde la superficie a 20 m de profundidad 
(Cárdenas & Montiel 2015; Betti et al., 2017) y una profunda que va desde 20 
m hacia profundidades mayores (~1000 m). Las investigaciones bentónicas en el 
sublitoral superior comúnmente han sido estudiadas mediante de buceo, ya sea para 
extracción de muestras y fotografía submarina (Försterra et al., 2017). Mientras que 
las investigaciones bentónicas en la franja más profunda han sido llevadas a cabo 
mediante medios extractivos como dragas o arrastres (Mutschke 2006). Por otro 
lado, medios no extractivos como Vehículos de Operación Remota (ROV de su sigla 
en inglés) han sido usados últimamente con éxito en lugares de difícil acceso como 
en fondos rocosos donde es difícil colectar muestras con los métodos tradicionales 
mencionados anteriormente (Gorny et al., 2018).
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Fig. 1. Límites y estaciones de muestreo Reserva Nacional Katalalixar.

A pesar de esto, el área marina de la Patagonia chilena está fuertemente 
amenazada debido al crecimiento exacerbado de la industria acuícola en las 
últimas décadas, sumado a una pobre evaluación de sus impactos ambientales 
en el ecosistema marino a través del tiempo y una escasa fiscalización de sus 
actividades productivas (Försterra et al., 2017). En este sentido, para establecer 
medidas de administración, manejo y conservación de los ecosistemas marinos, 
resulta indispensable conocer aspectos básicos de la estructura y funcionamiento 
de las comunidades marinas. Sin embargo, no existían estudios sistemáticos de las 
comunidades marinas bentónicas en la RNK, en los cuales se describa su biodiversidad 
y los patrones comunitarios en un gradiente batimétrico y en distintos sectores de 
la reserva. Por lo tanto, este trabajo tiene como objetivo principal, caracterizar la 
composición de especies y la estructura de las comunidades bentónicas en aguas 
someras y profundas en la RNK.
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2 .  MATERIALES Y MÉTODOS

2.1 Escenario ambiental de la RNK

En términos generales la RNK se caracteriza por tener un clima de tipo marítimo 
templado frío lluvioso de costa occidental, con una precipitación media anual que 
fluctúa entre los 3.500 a 4.000 mm, y una temperatura media anual es de 7 ºC (CONAF, 
2020). Su relieve corresponde a islas de los canales interiores insulares labrados por 
la acción glacial en épocas geológicas recientes (10.000 años aproximadamente), 
con cumbres que no superan los 1000 m de altitud (CONAF, 2020). Debido a las 
fuertes precipitaciones en estos sectores se generan grandes descargas de agua 
dulce, las cuales se desplazan rápidamente desde las montañas por medio de ríos y 
riachuelos hacia el mar, determinando las condiciones oceanográficas de los fiordos 
y canales patagónicos (Iriarte et al., 2014). En este contexto, las capas de agua dulce 
se sobreponen a las aguas oceánicas saladas, lo que resulta en una estratificación 
bien marcada, con gradientes de temperatura, salinidad y densidad, entre otros 
parámetros oceanográficos (Pickard, 1971; Sievers & Silva, 2008; Iriarte et al., 2014). 
Además, la fuerte afluencia de agua dulce se traduce en un suministro considerable 
de sedimentos, material alóctonos y materia orgánica particulada de origen terrígeno 
hacia el océano (Silva 2008; Hervé et al., 2009). En este sentido, los canales Martínez 
y Baker, que corren en dirección este a oeste, representan importantes afluentes 
de sedimentos, minerales terrestres y de agua dulce proveniente de los glaciares 
Steffen y Montt (Aracena et al., 2011; Pantoja et al., 2011; Silva & Calvete, 2002). 
Separados por la Isla Merino Jarpa, los canales Baker y Martínez tienen grandes 
profundidades, alcanzando los 800 y 1.075 m, respectivamente (Piret et al., 2017); 
Por otro lado, también existe un considerable aporte de agua dulce, desde el río 
Baker y otros ríos de gran envergadura como los son el río Huemules y Pascua , 
los cuales varían su caudal dependiendo de la época del año, influenciando en las 
condiciones oceanográficas de sectores aledaños  hasta unos 30 Km de distancia 
aproximadamente. En contraste, el sector occidental de la RNK posee condiciones 
oceanográficas marcadamente influenciadas por masas de agua oceánicas.

2.2 Trabajo de campo

Se realizaron dos expediciones a la RNK organizadas por la ONG OCEANA, 
una en el verano del 2017 (10 – 14 de Diciembre) a bordo de la embarcación Mari 
Paz II y una segunda en el invierno 2018 (13 – 19 de Julio) a bordo de la N/M 
Patagonia Explorer II. En ambas expediciones se realizaron un total 20 transectos 
de filmaciones submarinas, utilizando un vehículo operado remotamente (ROV por 
su sigla en inglés) modelo Comander MK-II de la marca Mariscope Meerestechnik 
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(Kiel, Alemania), el cual posee una capacidad de 400 m de cable (Fig. 2 a). Este 
modelo de ROV está equipado con tres cámaras de alta resolución: una GoPro Hero4 
dentro del tubo principal que se puede girar en forma vertical, una GoPro Hero4 
debajo del tubo principal y una grabadora Panasonic HDC HS700 dentro de una 
pieza fija. Para la iluminación se ocuparon seis luces de 200 W cada una. Además, 
el ROV fue equipado con dos láseres separados por 10 cm uno del otro, los cuales 
permiten estimar distancias, áreas y tamaños de los objetos filmados. La resolución 
utilizada de las cámaras GoPro fue de 2704 x 1524 pixeles (2,7k), y de 1920 x 1080 
pixeles de la grabadora, con ambas cámaras captando 60 marcos (“frames”) por 
segundo. Adicionalmente, durante el año 2018 se colectaron muestras de organismos 
bentónicos mediante buceo autónomo (Fig. 2 b).

Fig. 2. (A) Vehículo de operación remota modelo Comander MK-II de la marca Mariscope 
Meerestechnik (Kiel, Alemania) y (B) Drs. Americo Montiel y German Zapata durante la faena de 

buceo en las expediciones científicas a la Reserva Nacional Katalalixar. 

2.2.1 Estudio de la zona sublitoral somera (0 - 20 metros de profundidad).

Para el estudio de esta franja del sublitoral somera, se realizaron muestreos 
por medio de buceo autónomo desde la superficie hasta los 20 m de profundidad. 
Debido a la condición prospectiva de la investigación, durante los buceos se 
recolectaron muestras de invertebrados bentónicos a través de la franja estudiada 
e intentando representar la mayor cantidad de especies dentro de las comunidades. 
Las muestras fueron obtenidas por medio de recolección manual durante los buceos 
y los organismos recolectados fueron depositados en bolsas plásticas y sellados para 
ser trasportados a bordo de la embarcación. Una vez a bordo, todos los organismos 
fueron fijados usando una solución de formalina agua de mar al 10 %. En total se 
realizaron 16 muestras provenientes de cuatro estaciones de muestreo.
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2.2.2 Estudio de la zona sublitoral profunda (20 - 200 m de profundidad) 

En cada sitio prospectado se realizó un transecto de ROV, con un total de 
9 realizados en el 2017 y 11 en el 2018. Para evitar posibles enredos del equipo 
con alguna estructura del fondo, cada transecto de filmación se inició alejada de la 
orilla, descendiendo el ROV directamente hacia la mayor profundidad a prospectar, 
para luego desplazarse hacia la orilla, e ir ascendiendo por las terrazas o paredes, 
comúnmente generando un transecto en forma perpendicular a la costa. La profundidad 
de las filmaciones varío entre los 20 y 220 m de profundidad. Con el objetivo de filmar 
la megafauna (≥ 1 cm de diámetro o longitud), la embarcación permaneció anclada y 
se procedió a navegar con el ROV lentamente e intentando mantener una distancia 
máxima de 50 cm sobre el fondo marino. La posición geográfica aproximada de cada 
filmación se registró con un sistema de GPS, abordo de la embarcación que consistió 
en una antena GPS (Garmin USB-18) y el programa Trackmaker® Version Profesional 
monitoreado desde la sala de operaciones del ROV, registrando la posición geográfica 
de la embarcación al inicio y fin de cada transecto de filmación.

2.3 Trabajo de laboratorio 

2.3.1 Determinación de material biológico 

El material biológico obtenido mediante buceo fue separado en el Laboratorio de 
Ecología Funcional del Instituto de la Patagonia (Universidad de Magallanes). Cada 
muestra fue tamizada a través de un tamiz de 0,5 mm de luz de malla. Todos los 
organismos retenidos fueron identificados a nivel taxonómico más específico posible 
usando literatura taxonómica especializada y utilizando la guía de identificación de 
la fauna marina bentónica de la Patagonia (Häusserman & Försterra 2009).

2.3.2 Análisis de las imágenes

Todas las imágenes fueron analizadas usando el programa GOM-Player Plus 
Versión 2.3.57 (Gom & Company 2020). Primero y avanzando el video marco por 
marco a velocidad lenta se extrajeron imágenes en una resolución de 2707x1520 
pixeles (filmaciones de 2,7k) y de 1920 x 1080 pixeles (filmaciones en HD) guardando 
cada marco que mostró un animal no registrado previamente, generando de esta forma 
una base de imágenes para posteriormente realizar la identificación de especies al 
nivel taxonómico más bajo posible o asignar morfoespecies según las características 
morfológicas visibles. 



 Oceanografía: desvelando la belleza, los misterios y los desafíos del mar Capítulo 3 36

3 .  RESULTADOS

3.1 Comunidades bentónicas someras

La composición faunística de la comunidad sublitoral somera se caracterizó 
por presentar 72 taxa, pertenecientes a 12 phyla. El filo Annelida representado 
exclusivamente por poliquetos fue numéricamente dominante (19 taxa), seguido 
por el filo Mollusca con 17 taxa (11 gasterópodos, 3 bivalvos y 3 polyplacoforos). Por 
otro lado, el filo Arthropoda registro 11 taxa, mientras que Echinodermata y Cnidaria 
estuvieron representados por 10 y 6 taxa, respectivamente. Por otro lado, otros 
grupos taxonómicos tales como, Ascideacea, Nematoda, Nemertea, Sipunculida y 
Brachiopoda fueron escasamente representados (< 3 taxa por grupo taxonómico; 
Fig. 3).

Fig. 3. Composición comunitaria del bentos sublitoral somero de la Reserva Nacional 
Katalalixar.

En términos de riqueza de especies, la comunidad sublitoral superior del canal 
del Castillo tuvo valores promedio más altos con 19,4 taxa (± DE 8,9) en comparación 
que el canal Octubre donde se registraron 13,1 taxa (± DE 8,1; Fig. 4).
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Fig. 4. Distribución de la riqueza taxonómica y la composición faunística por estación de 
muestreo, basada sobre muestras obtenidas mediante buceo autónomo en la Reserva Nacional 

Katalalixar. 

Entre las especies más frecuentes se incluyen los polyquetos Platinereis autralis, 
Chaetopterus varipedatus, la estrella de mar Cosmasteria lurida y el gasterópodo 
Crepipatella dilatata. El erizo Loxechinus albus se observó con frecuencia en aguas 
someras en praderas de la macroalga Durvilaea spp. (Fig. 5a). El hidrocoral Erinna 

antarctica (Fig. 5b), lirios de mar, corales plumosas (Thouarella sp.) (Fig. 5c-d) son 
especies que se distribuyen tanto en aguas someras como en las profundidades de 
los canales. Anemonas de mar y esponjas incrustadas (Fig. 5d) se registraron también 
con frecuencia en aguas someras y con menos frecuencia en aguas más profundas.

Fig. 5. Paisajes submarinos en distintos sectores de la RNK y en profundidades de 5 a 200 m. 
(Créditos: a-d, M. Altamirano | Oceana; e-k, M. Gorny | Oceana). 

a) Salida al océano Pacifico del Canal Octubre (5 m). Densos bosques de macroalgas pardas 
(Macrocystis pyrifera) y abundancia de erizos (Loxechinus albus) pueden ser observados. 

b) Salida al océano Pacifico del Canal del Castillo (10 m) / Coral falso rojo Errina antarctica. En 
la RNK estos hidrocorales forman densos “bosques animales”, desde las profundidades hasta 

cerca de la superficie, generando hábitat para numerosas otras especies de invertebrados. 
Debido a su fragilidad, esta especie se encuentra amenazada en otras partes de la Patagonia 

debido a la contaminación proveniente de la acuicultura de salmónidos.  
c-d) Canal del Castillo (10 – 20 m). En este canal existe una muy alta diversidad de 

invertebrados bentónicos en aguas someras. En las fotografías se aprecian lirios de mar o 
crinoideos (c) y corales plumosas (Thouarella sp.) que se distribuyen tanto en aguas someras 

como en las profundidades de los canales. Numerosas especies de esponjas, anemonas y 
hidrocorales forman densos tapices sobre rocas y bolones. 

e) Canal del Castillo (60 m). A una mayor profundidad que las fotografías anteriores el paisaje 
es dominado por bancos de briozoos y gorgonias con formas de látigos, que sirven de sustrato 

para otras especies como por ejemplo lirios de mar, quienes pueden aprovechar de mejor 
manera las corrientes para su alimentación. 

f) Canal Messier (60 m). En profundidades similares, pero con una mayor influencia de 
sedimentos provenientes de los glaciares se encuentran densas agregaciones de erizos 

pequeños (Pseudechinus magallanicus). La presencia del pez chancharro (Sebastes oculatus) 
son frecuentemente asociados a la presencia de corales copas (Desmophyllum dianthus) que 

se encuentran comúnmente sobre paredones verticales inclinados, los cuales los protegen de la 
sedimentación. 
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g) Isla Jungfrauen (I80m). En este sector oceánico existe una alta riqueza de especies 
filtradoras incluyendo anemonas, briozoos y esponjas. 

h) Canal Messier (80 m). En la misma profundidad, pero más cercano hacia el sector de los 
glaciares se pueden observar ofiuros y abundantes poliquetos adheridos a las rocas. 

i) Fondo del Canal del Castillo (140 m). Los fondos de los canales se encuentran cubiertos 
densamente con sedimentos finos de origen glaciar y muchas veces con restos de ramas y 

troncos de árboles caídos al mar; solo se observaron especies móviles como los peces de la 
familia Nothototeniidae y poliquetos dentro o sobre los sedimentos. 

j) Canal Messier (220 m). La profundidad máxima prospectada en este estudio. Se observa una 
densa capa de sedimento cubriendo las rocas en la base de la pared del canal, donde algunas 

especies de estrellas de mar y lirios de mar fueron observadas.
a) 
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3.2 Comunidades bentónicas profundas

Por otro lado, la composición faunística de la comunidad sublitoral profunda 
incluyo 143 taxa, pertenecientes a 9 Phyla. En términos de numero de taxa, el filum 
Porifera estuvo representado por 37 taxa seguido por Cnidaria, Echinodermata y 
Arthropoda con 28, 24 y 20 taxa, respectivamente. Mollusca alcanzó un total de 16 
taxa, mientras que los restantes Phyla, Chordata, Bryozoa, Annelida y Brachiopoda 
estuvieron representados por < 10 taxa por grupo taxonómico (Fig. 6). 

Fig. 6. Composición comunitaria del bentos sublitoral profundo en la Reserva Nacional 
Katalalixar.

Los resultados de los análisis de imágenes indican una mayor riqueza taxonómica 
en el canal Suroeste, el cual presento un valor promedio de 42,5 (± DE 0,7), seguido 
por los canales Albatros, del Castillo y Fallos con 36,7 (± 3,5), 34,4 (± 11,2) y 25,7 
(± 15,9), respectivamente (Fig. 7). Mientras que en el canal Octubre se registró un 
promedio de 15,0 taxa por transecto (± 13,9). En profundidades mayores a 30 m 
y dependiendo del sustrato dominaban gorgonias en rocas y ofiuras en sustratos 
blandos (Fig. 5 e-h). En los fondos blandos del Canal del Castillo y en el Canal 
Messier solo se registraron poliquetos, algunas estrellas de mar y lirios de mar (Fig. 
5 i, j). Las especies más frecuentes en fondos rocosos en el Canal del Castillo, Canal 
Octubre, Canal Albatros y Canal Suroeste (Isla Byron), eran esponjas (Fig. 8a-c) como 
la esponja Scopalina sp., gorgonias como Acanthogorgia sp. (Fig. 8d). En sustratos 
blandos o en las terrazas rocosas cubiertas con capas de sedimento dominaban 
poliquetos y ascidias (Fig. 8 e, f). Corales copa y braquiópodos representaron otras 
especies frecuentes en las rocas (Fig. 8 h,i). Mientras que en las salidas oceánicas se 
registraron enormes cantidades de langostinos (Mundia gregaria) y varias especies 
de decápodos (Fig. 8 j).
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Fig. 7. Distribución de la riqueza taxonómica y la composición faunística estimada desde 
imágenes obtenidas mediante los transectos ROV en la Reserva Nacional Katalalixar.

Fig. 8. Invertebrados bentónicos registrados en filmaciones con un ROV (Crédito para todas las 
fotos: M. Gorny | Oceana). La selección de fotografías representa algunas de las especies más 

comunes y algunas menos frecuentes y en el límite de su distribución geográfica.  
a) Canal del Castillo (40m). En esta roca se encuentran varios ejemplares de la esponja 

alfombrada naranja (Scopalina sp.cf.), una de las especies más frecuentes y registrada en 
10 lugares. Aparte de esta esponja naranja se aprecian otras esponjas incrustadas de color 
amarillo, un ejemplar del coral falso Errina antarctica y unas corales copas (Desmophyllum 

dianthus). 
b) Canal del Castillo (36m). Demospongae. Estas esponjas son la clase mas abundante de 
Porifera. Sin embargo, hasta la fecha pocas especies de esponjas de la Patagonia han sido 

identificadas taxonómicamente.  
c) Canal del Castillo (80 m). El único registro de la esponja ciruela (Latrunculia ciruela), una 

especie presente pero muy poco frecuente en la Patagonia. 
d) Confluencia Seno Gallardo con Canal Octubre (80 m). Gorgonia dorada (Acanthogorgia sp.). 
La RNK es el límite norte de esta especie de octocoral que se encuentra con frecuencia en los 

diversos sectores de la reserva. 
e) Canal Albatros (30 m). Poliquetos (Apomatus sp), una de las especies más frecuentes en la 

RNK y en toda la Patagonia. 
f) Canal Octubre (interior, 35 m). El único registro de la Ascidia Paramolgula gregaria en la RNK, 

una especie más común en el extremo sur de la Patagonia. 
g) Isla Byron (70 m). Estrella de mar Cosmasteria lurida es muy común en toda la costa chilena 

y también una de las especies más frecuentes en toda la RNK. Al lado derecho se puede 
observar un camuflado lenguado juvenil. 

h) Canal Messier (70 m). Corales copa con cresta Desmophyllum dianthus. Estos corales de 
aguas frias se caracterizan por poseer un esqueleto calcificado y un metabolismo especializado 
para vivir a grandes profundidades (> 1.000 m). Se encuentran ampliamente distribuidos en la 
Patagonia y en la RNK son comúnmente observados colgando por debajo de los paredones de 

rocas. 
i) Canal Messier (100 m). Agregación de bivalvos Acesta patagónica; este seria el único registro 

en la RNK. 
j) Salida oceánica del Canal de Octubre (120 m). Una jaiba remadora (Ovalipes trimaculatus) 
atacando a langostinos (Munida gregaria). Estos crustáceos decápodos son muy comunes en 
la Patagonia y en la RNK los langostinos abundan en los canales que desembocan hacia el 
océano Pacifico donde constituyen importantes fuentes de alimento para aves y mamíferos 

marinos, como también numerosas especies de peces.
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4 .  DISCUSIÓN 

Las comunidades someras más diversas fueron reportadas en las cercanías 
de la salida del Canal del Castillo y del Canal Octubre, donde además se observó 
la llamada “surgencia de la fauna antártica”, haciendo referencia a especies de 
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invertebrados bentónicos que normalmente habitan en aguas frías y profundas. 
En las comunidades del Canal del Castillo dominan el coral látigo (Convexella 

magelhaenica) y los llamados “corales falsos” (Errina antarctica), concentrados en 
enormes conglomerados, hasta los 5 m de profundidad, mientras que hacia el interior 
de la RNK estas mismas especies fueron observadas desde profundidades cercanas 
a los 30. m de profundidad, donde existe una mayor influencia de aguas de origen 
marino que penetran hacia el interior de los canales y fiordos (Montiel & Gorny, 2019). 

Representatividad y Exclusividad 

Las comunidades bentónicas del sublitoral superior se caracterizan por una 
muy alta representatividad de especies que son características de los ecosistemas 
marinos de la Patagonia chilena, lo cual se explica por la enorme extensión de la 
reserva que comprende dos ecosistemas fundamentales de la región de los fiordos 
y canales: i) el ecosistema de canales interiores en la cercanía de los glaciares y ii) 
el ecosistema de canales exteriores, expuestos al océano y también parte del Golfo 
de Penas. 

Si bien la biodiversidad en los fondos rocosos con las 76 especies de 
invertebrados registradas en dos sitios de la RN es comparablemente baja y 
representando solo alrededor de un 5 % de las 1643 especies reportadas para 
toda la Patagonia (Häussermann y Försterra 2009) en términos de conservación, la 
estructura comunitaria observada en los dos canales estudiados es representativa 
para las comunidades bentónicas de fondos rocosos de toda la Patagonia, y siendo 
además más alta que la reportada en el Estrecho de Magallanes o en el Fiordo 
Puyuhuapi (Cárdenas & Montiel 2015; Betty et al., 2017). Especialmente en la zona 
expuesta al océano se encuentran numerosas especies con distribución antártica 
como coral látigo C. magelhaenica y el coral falso E. antartica, una especie que en 
otras ecorregiones de la Patagonia ya está amenazada y en muchos lugares ha 
desaparecido debido a la contaminación causada por la acuicultura (Försterra et al., 
2017). Las 143 especies identificadas en los videos submarinos del sublitoral profundo 
representan 9% de las especies reportadas por Häussermann y Försterra (2009), 
considerando que la mayoría de las taxa que fueron identificadas solo a nivel de 
morfoespecies probablemente representan especies ya registradas en la Patagonia 
y solo algunas pocas podrían ser efectivamente especies nuevas para la ciencia y, 
en consecuencia, presentes solo en Katalalixar (Gorny, observación personal). Por 
otro lado, la distribución geográfica de 80 especies documentadas visualmente se 
extiende solo entre Chiloé y el Estrecho de Magallanes. Mientras que 62 especies 
se distribuyen también desde la RNK hasta Tierra del Fuego, afirmando la hipótesis 
que Katalalixar podría representar una zona de transición biogeográfica, donde se 
mezclan especies con distribuciones geográficas entre Chile central y la Patagonia, 
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con otras especies que se distribuyen desde la provincia zoogeográfica Magallánica 
hasta la Antártica. Además, según los datos de Häussermann & Försterra (2009) 
solo tres de las especies presentes en Katalalixar han sido reportadas anteriormente 
exclusivamente al sur del Golfo de Penas; la esponja Lacuntrulia copihuensis, el 
cnidario Alcyonium cf. yepayek y la holoturia Bathyplotes moseleyi. Es importante 
destacar que algunos registros visuales en la RNK extenderían el rango de distribución 
latitudinal hacia los 49°S. Entre estas especies se destacan las esponjas Cliona 

chilensis y Clionopsis cf. platei, los cnidarios Parazoanthus elongatus y Halecium 

fjordlandicum, el gasterópodo Aeneator fontainei, y los crustáceos Diogenes 

edwardsii y Pagurus villosus. Por otro lado, los registros dentro de la RNK extienden 
la distribución latitudinal del ofiuro Ophiocten amitinum y de la esponja Lacuntrulia 

copihuensis hacia el norte desde los 50°S. 
La mayoría de los estudios sobre comunidades bentónicas en la Patagonia se han 

concentrados en el norte desde Chiloe hasta la Peninsula Taitao, ubicada al norte del 
Golfo de Penas y en el sur, desde el Estrecho de Magallanes hasta Tierra del Fuego. 
Por lo tanto, estudios como el presente enriquecen el conocimiento sobre la fauna 
bentónica en el extremo sur del continente, especialmente afinando el conocimiento 
sobre la distribución geográfica en uno de los sitios menos investigados hasta la 
fecha. Estos datos son fundamentales para cumplir con metas de conservación de 
ecosistemas tan únicos como se presentan en la región de los fiordos y canales de 
la Patagonia chilena. 
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ÍNDICE REMISSIVO

A

Acanthogorgia  39, 40
Acesta  40
Acipenser persicus  102, 109
Alcalase  99, 101, 102, 103, 104, 106
Apomatus  40
Ariidae  61, 64, 65, 67, 69
Atlántico sur occidental  19

B

Balanço sedimentar  1, 3, 6, 9, 11
Bentos del sublitoral  30
Biodiversidad  30, 32, 42, 44, 45, 54, 56
Bioseguridad  91
Bivalves  74, 75, 76, 80, 81, 96, 98

C

Carangidae  61, 64, 65, 68, 69, 70
Chaetopterus  37
CONVEMAR  14, 15, 16, 17, 25, 27
COPLA  16, 22, 24, 25, 26, 27, 28
Cosmasteria  37, 40
Crepipatella  37
Criptogênico  80
Crypstosporodium spp  91

D

Desmophyllum  37, 40
Diversidade  71, 74, 75, 76, 77, 79

E

E. anchoita  99, 101, 102, 103, 104, 106, 107
Engraulis ringens  47
EPTAs  88, 93, 95
Erosão  1, 2, 4, 6, 9, 11, 12
Erosão costeira  2, 11, 12
Errina  37, 40, 42
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F

Fauna bentónica  30, 43, 49
Fiordos  29, 30, 31, 33, 42, 43, 44
Fisurella  50
Formula de Gardiner  24
Formula de Hedberg  24
Frequency of occurrence  61, 62, 63, 66, 67, 71

G

Gastrointestinales  92
G. duodenalis  90, 92
Geoprocessamento  1, 2, 3, 4, 11, 12
Gerenciamento costeiro  2, 3, 4, 11, 12, 13
Giardia spp  87, 88, 90, 91, 92, 93, 95
GIS  2
GOM-Player Plus  35
Gonads  63, 68
Google Earth PRO  1, 3, 5, 11

H

Haemulidae  61, 65, 67, 68, 69
Heliaster  50, 51, 53, 55, 57, 59

I

Ichthyofauna  61

J

Jurisdição  15

L

Latrunculia  40
Lepetellidos  50
Lessonia  45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59
Linha de costa  1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Lithopyllum sp.  45
Loxechinus  37, 50, 56
Luidia  51

M

Macrocystis  37, 48, 52
Mangrove  61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72
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Maricultura  89
Merluccius hubbsi  99
Mexilhões  74, 76, 77, 78, 79, 80, 82
Meyenaster  51, 52
Mitilídeos  74, 75, 76, 80
Moluscos  52, 75, 77, 79, 80, 81, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94
Mundia  39
Mytella  74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 85
Mytilus edulis platensis  77, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 95

N

Neutrase  99, 101, 103, 106

O

Ovalipes  40

P

Paramolgula  40
Patagonia chilena  30, 31, 32, 42, 43
Patógeno-hospedador  94
Pleoticus muelleri  99, 108, 109
Proteasas  100, 102, 106
Pyura  51, 52

Q

QGis  5, 6, 11

R

Recurso renovável  74, 75
RNK  30, 31, 32, 33, 37, 40, 42, 43

S

Sciaenidae  61, 62, 65, 67, 68, 69, 70, 71
Scopalina  39, 40
Selaroides leptolepis  104, 109
Sensoriamento remoto  1, 2, 4, 11, 12, 13
Sex ratio  61, 70, 71

T

Técnica de IFD  91
Tegula  50, 54, 56, 57



 Oceanografía: desvelando la belleza, los misterios y los desafíos del mar 115Índice Remissivo

Teleost  62, 64
Território  1, 2, 15
Tetrapigus niger  45, 50, 54, 57
Thouarella  37

V

Vectores  94

Z

ZEE  20, 21, 25
Zoonosis  87, 93, 94
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