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RESUMEN

El archipiélago Diego Ramírez se encuentra en el Mar de 
Hoces (Paso de Drake), al suroeste del Cabo de Hornos. Es 
considerado el punto más austral de la Provincia Magallánica 
y se caracteriza por su influencia oceánica y exposición al 
oleaje. Recientemente se estableció el Parque Marino Diego 
Ramírez-Paso de Drake para proteger la biodiversidad y los 
ecosistemas de la zona. A pesar de que se han realizado 
trabajos sobre el ambiente marino del archipiélago y su 
biota asociada, aún existe la necesidad de contar con mayor 
información sobre su fauna intermareal y sublitoral somera.

El objetivo de este trabajo ha sido recopilar y organizar la 
información existente sobre los invertebrados que habitan en 
el intermareal y la zona sublitoral somera de las islas Diego 
Ramírez. Se realizó una exhaustiva búsqueda de información en 
repositorios académicos, utilizando investigación previa sobre 
moluscos como punto de partida. Se recopilaron datos sobre 
especies de invertebrados y se elaboró un listado taxonómico 
acompañado de un análisis descriptivo. Además, se digitalizaron 
los registros de moluscos y se agregaron a la plataforma mundial 
de biodiversidad para completar los registros georreferenciados 
de especies en los ambientes costeros de las islas.

Los resultados muestran un total de 120 especies diferentes, 

incluyendo moluscos, poliquetos, artrópodos y otros grupos. 
Los moluscos representan la mayor diversidad de especies, 
seguidos por los poliquetos y los artrópodos. Algunas especies 
representativas incluyen a los moluscos Nacella magellanica, 
Tegula atra, Argobuccinum pustulosum y al crustáceo 
Halicarcinus planatus. De este modo, se pretende proporcionar 
una visión general de la diversidad de especies y contribuir 
al conocimiento científico de esta área poco explorada. Junto 
con destacar la importancia de la conservación y protección 
del archipiélago, contextualizamos también, desde un punto 
de vista histórico, la gran hazaña que supuso la campaña 
cartográfica de la Expedición Nodal, que además de reconocer 
un nuevo paso a latitudes más altas que el Estrecho de 
Magallanes, supuso también colocar en el mapa unas islas 
tan remotas como son las Diego Ramírez.

INTRODUCCIÓN

El archipiélago Diego Ramírez se encuentra en el Mar de 
Hoces (Paso de Drake), a 111 km al suroeste del Cabo de 
Hornos y a 86 km al sureste del archipiélago Ildefonso (Fig. 1). 
Desde una perspectiva biogeográfica, el grupo de islas Diego 
Ramírez se considera el punto más austral de la Provincia 
Magallánica (Spalding et al., 2007). Está ubicado en el borde 
de la plataforma continental (Pisano, 1972; Rozzi et al., 2017) y 
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se caracteriza por su fuerte influencia oceánica y exposición 
al oleaje (Schlatter y Riveros, 1997; Rozzi et al., 2020; Rosenfeld 
et al., 2020).

Este archipiélago consta de dos grupos de islotes, rocas y 
arrecifes, separados por una distancia de 3,7 km (Fig. 1). El 
grupo principal incluye las islas más grandes, Bartolomé y 
Gonzalo (Fig. 2), las cuales están separadas por el canal No-
dales. Las costas de ambas islas son escarpadas, con una 
pronunciada pendiente, y sufren una alta erosión debido a las 
constantes marejadas en la zona.

Rosenfeld et al. (2020) señalan que, 
a pesar de que el archipiélago se 
encuentra dentro del área de la 
provincia Magallánica, existe una 
escasez de información sobre la 
biota intermareal de las islas Diego 
Ramírez. Sin embargo, durante 
varias décadas se ha recopilado 
información más abundante sobre 
grupos taxonómicos marinos más 
prominentes, como aves (Aubert de 
la Rüe, 1959; Kirkwood et al., 2007; 
Barroso et al., 2020), mamíferos 
marinos (Cursach et al., 2014a) 
y peces (Pequeño, 1986), aparte 
de los registros y descripciones 
de nuevas especies de aguas 
profundas en fondos marinos 
cercanos a la isla (Cairns et al., 
2005; Lopes et al., 2011; Fernández 
et al., 2016; Reyes, 2019). En este 
contexto, cabe también destacar la 
reciente descripción del rayadito 
subantártico (Rozzi et al., 2022), 
un ave paseriforme que, aunque 
no es marina, es endémica de este 
archipiélago y habita en pastizales 

no boscosos, a diferencia de otras especies de su género.

Centrándonos en la biota intermareal y en las zonas costeras 
de poca profundidad (menos de 10 m), que son áreas ma-
rinas de importancia ecológica y accesibles desde el punto 
de vista de la investigación, y que albergan una variedad de 
grupos faunísticos y florísticos, se pueden destacar, en orden 
cronológico, los siguientes estudios que han contribuido al 
conocimiento: Schlatter y Riveros (1997), Salinas-de-León et 
al. (2017), Friendlander et al. (2018), Marambio et al. (2020), 
Rosenfeld et al. (2020) y Friendlander et al. (2023).

El trabajo de Schlatter y Riveros (1997) representa la primera 
y más completa aproximación a la historia natural del archi-
piélago Diego Ramírez. En este estudio se detallan aspectos 
históricos, meteorológicos, geológicos, suelos, flora y fauna 
terrestres, así como la flora y fauna marina, con especial én-
fasis en las aves. Además, se aborda el tema de las especies 
introducidas en la isla.

Dos décadas más tarde, Salinas-de-León et al. (2017) publica-
ron un informe que se centró en la caracterización y evalua-
ción del estado de conservación de las islas Diego Ramírez y 

Figura 1. Mapa del archipiélago Diego Ramírez: (a) situación geográfica del archipiélago entre 
los continentes Antártico y Sudamericano; (b) islas e islotes que componen el archipiélago.

Figura 2. Vista de parte del archipiélago durante el paso de la campaña 
antártica en el Buque Oceanográfico Hespérides (marzo de 2017).
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del Cabo de Hornos, incluyendo comparativamente los fiordos 
adyacentes a la Isla Carlos III en el Estrecho de Magallanes. 
Este estudio abarcó la biota costera, los peces y la biota de los 
fondos marinos profundos. A raíz de este trabajo, Friendlander 
et al. (2018) realizaron una evaluación exhaustiva e integrada 
de los ecosistemas marinos de la región, que incluyó la primera 
evaluación ecológica marina de Diego Ramírez. Recientemente, 
Friedlander et al. (2023) estudiaron los patrones de invertebra-
dos asociados a bosques de algas en diversas localidades de la 
Patagonia, incluyendo las islas Diego Ramírez, entregando una 
lista general de especies que no permite diferenciar aquellas que 
efectivamente registraron en el archipiélago.

Los trabajos de Marambio et al. (2020) y de Rosenfeld et al.
(2020) representan las contribuciones más recientes enfocadas 
directamente en la diversidad de las zonas costeras del archi-
piélago. Marambio et al. (2020) dieron a conocer la diversidad 
de algas presentes en la zona, mientras que Rosenfeld et al.
(2020) se enfocaron en la diversidad de moluscos. Estos dos 
últimos trabajos son resultado de los esfuerzos de investi-
gación realizados por la Universidad de Magallanes (Punta 
Arenas, Chile), que ha estado trabajando durante varios años 
en el establecimiento de un área protegida en la zona (Rozzi 
et al., 2017).

Tomando en consideración todo lo mencionado anteriormente, 
es importante destacar que, en el año 2019, el Gobierno de 

Chile en base a la información generada por 
investigadores chilenos principalmente de la 
Universidad de Magallanes (Rozzi et al. 2017), 
estableció el Parque Marino Diego Ramírez-Paso 
de Drake con el propósito de proteger uno de 
los pocos archipiélagos que aún se mantienen 
libres de especies exóticas a nivel mundial (Rozzi 
et al., 2017). Esta área protegida abarca tanto 
el archipiélago en sí como una extensa porción 
marina al sur de las islas, que se encuentra en 
pleno Mar de Hoces (Paso de Drake; Fig. 3). En 
total, el parque abarca una superficie protegida 
de más de 144 mil km2 (Massardo, 2020). Esta 
iniciativa tiene como objetivo salvaguardar y 
conservar la rica biodiversidad y los ecosistemas 
marinos y terrestres únicos que se encuentran 
en esta área.

Por consiguiente, el objetivo principal de este 
trabajo ha sido recopilar y organizar la infor-
mación existente sobre los invertebrados que 
habitan en el intermareal y la zona sublitoral 
somera (menos de 10 m de profundidad) de 

las islas Diego Ramírez. Esto se llevó a cabo mediante la 
creación de un listado taxonómico de especies, acompañado 
de un análisis descriptivo. Además, se digitalizaron los regis-
tros de moluscos y se agregaron a la plataforma mundial de 
Biodiversidad (Global Biodiversity Information Facilities) para 
completar los registros georreferenciados de especies en los 
ambientes costeros de las islas.

Adicionalmente, este trabajo proporciona aspectos históricos 
del archipiélago en el contexto de su ubicación en un entorno 
prístino y remoto, en el Mar de Hoces (Paso de Drake), que 
separa el Continente Antártico y Sudamericano. Esta informa-
ción contextual pretende ayudar a comprender mejor la impor-
tancia y singularidad de las islas Diego Ramírez en términos 
de su ubicación geográfica y su conservación.

CONTEXTO HISTÓRICO

El nombre de este archipiélago está dedicado a Diego Ramírez 
de Arellano, piloto y cartógrafo en la Expedición exploratoria 
García de Nodal. La expedición tenía como misión reconocer 
el nuevo paso Atlántico-Pacífico, más al sur del Estrecho de 
Magallanes. El nuevo paso descubierto en 1616 por comer-
ciantes holandeses, el Estrecho de Le Maire, cambiaba la 
necesidad de cruzar el Estrecho de Magallanes en las rutas 
comerciales hacia oriente y este hecho bien justificaba una 

Figura 3. Parque Marino Diego Ramírez-Paso de Drake (en rojo 
punteado). Imagen modificada de openstreetmap.org.
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Figura 4. Captura del manuscrito donde se relata el descubrimiento 
del archipiélago por Ramírez de Arellano (1621). Imagen 

procedente de los fondos de la Biblioteca Nacional de España.

Figura 5. Captura del manuscrito donde se relata el descubrimiento 
del archipiélago por los hermanos líderes de la expedición 

(García de Nodal y García de Nodal 1621). Imagen procedente 
de los fondos de la Biblioteca Nacional de España.

expedición de reconocimiento, que fue auspiciada por Felipe 
III; la expedición ha salido de Lisboa, ya que en aquel enton-
ces la corona portuguesa y la española estaban unidas. Los 
hermanos García Nodal, Bartolomé y Gonzalo, navegantes y 
exploradores españoles, eran naturales de Pontevedra (Galicia), 
capitanearon dos carabelas, la Nuestra Señora de Atocha y
Nuestra Señora del Buen Suceso. Las carabelas son un tipo 
de embarcación muy versátil, han sido muy utilizadas en los 
siglos XV y XVI por los navegantes portugueses y españoles, 
ya que podían navegar en contra de los vientos dominantes, 
y esta característica es muy importante para la navegación 
en el Mar de Hoces.

La Expedición García de Nodal, desarrollada en el año 1619, 
que dio origen al descubrimiento del archipiélago Diego Ra-
mírez fue detalladamente analizada por Rodríguez Couto (2018) 
como una aproximación al significado que tuvo en el contexto 
político de aquel tiempo que gira entorno a una idea: el do-
minio de los mares. A continuación, se puede leer la trans-

cripción del manuscrito de viaje del piloto y cosmógrafo Diego 
Ramírez en que consta el descubrimiento de las islas el 10 de 
febrero de 1619 (Ramírez de Arellano, 1621; Fig. 4), tomada y 
modificada sutilmente de Díaz Hernández (2010):

10 (febrero). Por la mañana apareció la tierra, a partes cerrada 
de nubes y otras, descubierta. Hubo bravas disputas sobre qué 
tierra era, y despejando la neblina la tierra se descubrió el cabo 
de San Ilifonso, y por tenerle pintado de los días atrás le reco-
nocí y se acabaron las disputas. Nos demoramos al Noroeste, 
escarceó el viento y se fue haciendo el camino del Oeste una 
4ª al Noroeste algunas 12 leguas. No hubo Sol, y en la tarde se 
descubrió al Sudoeste una 4ª al Sur, cosa de 6 leguas una isla, a 
la cual llamé I. de Diego Ramírez de mi nombre, nos demoramos 
entonces al cabo de San Ilifonso algunas 7 o 8 leguas al Nordeste 
cuarta al Leste. Aparecía la isla en la forma siguiente: Isla de 
Diego Ramírez vista al Sudoeste. Y demorándome el cabo de 
San Ilifonso al Nordeste algunas 6 leguas,tenía la vista siguiente: 
Cabo de San Ilifonso mirado al Nordeste.
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Asimismo, el descubrimiento de las islas Diego Ramírez, cons-
ta en el relato de los líderes de la expedición (García de Nodal 
y García de Nodal 1621; Fig. 5), donde señalan que el domingo 
diez de febrero después del medio día avistan las islas y sus 
farallones.

La Expedición García de Nodal duró menos de un año 
(27/09/1618 - 07/07/1619) y ha sido muy exitosa, ya que no su-
puso la pérdida ni de vidas humanas ni de medios materiales, 
el regreso a España se hizo cruzando el Estrecho de Magallanes 
desde el oeste.

Sin embargo, el final de los descubridores de las Diego Ramírez 
no ha sido tan afortunado ya que Bartolomé ha perecido en 
el Caribe en septiembre 1622 a bordo de la carabela Nuestra 
Señora de Atocha y su hermano Gonzalo, que había zarpado 
este mismo año hacia el Atlántico Sur, ha naufragado en 
las inmediaciones del Estrecho de Le Maire en ruta hacia el 
Pacífico, sin conocerse la fecha exacta de este suceso. Diego 
Ramírez de Arellano ha tenido un final menos dramático, 
fue nombrado piloto mayor de la Casa de Contratación de 
Sevilla (Lonja) en 1620; estos centros de negocios de la época 
regulaban las transacciones comerciales y tránsito de personas 
entre Europa y América, la fecha exacta de su muerte no es 
conocida siendo los años 1624, 1627 ó 1633 los que aparecen 
en varios relatos.

METODOLOGÍA

Se llevó a cabo una exhaustiva búsqueda de información 
sobre los invertebrados intermareales y sublitorales del ar-
chipiélago Diego Ramírez. Esta búsqueda se realizó median-
te investigaciones sistemáticas utilizando palabras clave y 
combinaciones correspondientes en los repositorios acadé-
micos. Como punto de partida, se utilizó la investigación 
de Rosenfeld et al. (2020) y su correspondiente revisión bi-
bliográfica. Todos los trabajos que contenían información 
relevante sobre la fauna marina de las islas Diego Ramírez 
se registraron en un gestor de literatura y se organizaron de 
acuerdo con la temática.

A partir de este proceso, se logró identificar las siguientes 
fuentes de información sobre los invertebrados intermareales 
y sublitorales del archipiélago: Schlatter y Riveros (1997), 
Valdovinos y Rüth (2005), Rosenfeld et al. (2014), Salinas-de-
León et al. (2017), Friedlander et al. (2018) y Rosenfeld et al. 
(2020). Estas fuentes proporcionan una base de información 
para llevar a cabo el análisis descriptivo y la elaboración 

del listado taxonómico de especies de invertebrados en el 
intermareal y la zona sublitoral somera de las islas Diego 
Ramírez.

Además de la recopilación de información de las fuentes 
mencionadas anteriormente, se llevó a cabo una descarga de 
datos en la plataforma Global Biodiversity Information Facili-
ties (GBIF). Se utilizó un polígono geográfico que engloba el 
archipiélago Diego Ramírez para incorporar en este trabajo 
las especies previamente registradas en dicha plataforma. La 
descarga de información en GBIF se realizó en dos niveles: el 
primero fue la obtención de la lista de especies propiamente 
dicha (GBIF.org, 2023a), que proporciona un inventario de las 
especies reportadas en la zona del archipiélago. El segundo 
nivel consistió en obtener las ocurrencias (GBIF.org, 2023b), 
que representan los registros de especies en puntos geográ-
ficos específicos.

Con base en la información recopilada y las fuentes men-
cionadas anteriormente, se elaboró una base de datos ta-
xonómica que se presenta como un listado de especies 
de invertebrados intermareales y sublitorales. Esta base de 
datos incluye la taxonomía de cada especie y la fuente de 
información correspondiente. Posteriormente, se realizó un 
análisis descriptivo de estos datos para obtener una com-
prensión más detallada de la composición taxonómica de 
las especies y otros aspectos derivados de la información 
recopilada, como las especies más reportadas y los registros 
por trabajos, entre otros. Este análisis descriptivo permite 
obtener una visión general de la diversidad y distribución de 
los invertebrados intermareales y sublitorales en el archipié-
lago Diego Ramírez, así como identificar posibles patrones o 
tendencias en los registros y en la información taxonómica 
recopilada.

Basándose en los registros obtenidos de los muestreos y el 
levantamiento de información de moluscos en Diego Ramírez, 
llevadas a cabo por Sebastián Rosenfeld et al. (2014, 2020), 
que incluyen especies de tres clases taxonómicas de molus-
cos (poliplacóforos, gasterópodos y bivalvos) con información 
geográfica precisa de colecta, se procedió a preparar una base 
de datos siguiendo los estándares Darwin Core (Wieczorek et 
al., 2012). El objetivo de esto es cargar dicha base de datos en 
la plataforma Global Biodiversity Information Facilities (GBIF) 
y así poner a disposición de un amplio público estos registros 
de moluscos intermareales del archipiélago. La preparación de 
la base de datos siguió las pautas y estándares establecidos 
por Darwin Core, que es un conjunto de términos y definicio-
nes utilizado para describir y compartir información sobre la 
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biodiversidad. Esto asegura que los registros de moluscos 
intermareales del archipiélago Diego Ramírez estén estruc-
turados de manera coherente y se puedan integrar en la 
plataforma GBIF.

RESULTADOS

La revisión y sistematización de la información, entregó un 
total de 120 taxones, que pueden ser considerados especies 
diferentes. Esto incluye 69 especies como tal, 32 morfoespe-
cies identificadas a nivel taxonómico de géneros y 19 a nivel 
de familia o superior (Tabla 1). Las fuentes de información 
que entregaron mayor número de especies fueron Schlatter 
y Riveros (1997) y Rosenfeld et al. (2020), con 63 y 50 espe-
cies, respectivamente (Tabla 1). Cabe destacar que el último 
trabajo mencionado corresponde a un estudio intensivo de 
los moluscos litorales de isla Gonzalo, la más meridional del 
archipiélago.

En términos de diversidad de especies, los moluscos representan 
el mayor porcentaje, con 62 especies, lo que equivale al 51% del 
total (Fig. 6). Dentro de los moluscos, los gasterópodos son desta-
cables, con 40 especies (33% del total), seguidos por los bivalvos 
con 16 especies (13% del total) (Fig. 6, Tabla 1). En segundo 
lugar, se encuentran los poliquetos, con 15 especies (13% del 
total), todas ellas identificadas como morfoespecies  a nivel de 
familia (Tabla 1). En tercer lugar, se encuentran los artrópodos, 
con 14 especies, lo que representa el 12% del total (Fig. 6). Este 
grupo incluye principalmente crustáceos malacostráceos, como 
anfípodos, isópodos y decápodos, con 11 especies (9% del total) 
(Fig. 6, Tabla 1). Otros grupos como briozoos, equinodermos y 
otros, presentan un número ligeramente inferior de especies en 
comparación con los grupos anteriores (Fig. 6).
  

TABLA 1. ESPECIES DE INVERTEBRADOS 
INTERMAREALES Y SUBLITORALES COSTEROS 

REGISTRADOS EN EL ARCHIPIÉLAGO DIEGO RAMÍREZ.

LAS FUENTES DE INFORMACIÓN DE REGISTROS DE ESPECIES SON:
A (SCHLATTER Y RIVEROS,1997), B (VALDOVINOS Y RÜTH, 2005),
C (ROSENFELD ET AL., 2014), D (SALINAS-DE-LEÓN ET AL., 2017),

E (FRIEDLANDER ET AL., 2018),
F (ROSENFELD ET AL., 2020) Y G (GBIF. ORG, 2023 A).

CATEGORÍA TAXONÓMICA ESPECIE O TAXÓN MENOR FUENTE DE
  INFORMACIÓN

Phylum Porifera (esponjas)

Clase Demospongiae
(demosponjas)

   Familia Scopalinidae Scopalina sp. d, e

Phylum Cnidaria

Clase Anthozoa (anémonas)

   Familia Actiniidae Bunodactis sp. a

Condylactis sp. a

Parantheopsis sp. a

   Familia Actinostolidae Antholoba achates a

   Familia Andvakiidae Epiphellia sp. a

Phylum Bryozoa (briozoos)

Clase Gymnolaemata
(gimnolemados)

   Familia Arachnopusiidae Arachnopusia sp. a

   Familia Beaniidae Beania magellanica e

Beania sp. a

   Familia Bryocryptellidae Porella sp. a

   Familia Buffonellidae Aimulosia sp. a

   Familia Bugulidae Bugula sp. d, e

   Familia Celleporidae Osthimosia sp. a

   Familia Ellisinidae Ellisina sp. a

   Familia Fenestrulinidae Fenestrulina sp. a

   Familia Hippothoidae Celleporella sp. a

   Familia Microporellidae Microporella sp. a

   Familia Smittinidae Smittina sp. a

Phylum Mollusca (moluscos)

Clase Polyplacophora
(chitones)

   Familia Callochitonidae Callochiton puniceus f

   Familia Chitonidae Tonicia chilensis a

Tonicia lebruni c, f

   Familia Hemiarthridae Hemiarthrum setulosum f

   Familia Ischnochitonidae Ischnochiton stramineus a, f

   Familia Mopaliidae Plaxiphora aurata a, c, f

Clase Gastropoda
(gasterópodos)

   Familia Anatomidae Anatoma conica f

BIODIVERSIDAD. LAS ISLAS MÁS REMOTAS DEL FIN DEL MUNDO (CHILE)

Figura 6. Diversidad de especies de la zona intermareal 
y sublitoral somero del archipiélago Diego Ramírez, 
indicando el número total de especies, el número de 

especies por cada grupo taxonómico y sus porcentajes.
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   Familia Fissurellidae Fissurella oriens f

Fissurella picta f

Fissurella radiosa c

Fissurella sp. a

   Familia Nacellidae Nacella deaurata b, c, f

Nacella flammea c, f

Nacella magellanica b, c, f, g

Nacella mytilina f

Nacella sp. a, g

   Familia Lottiidae Scurria ceciliana c, f

Lottiidae sp. g

   Familia Calliostomatidae Calliostoma irisans f

Calliostoma nudum f

Margarella expansa c

Margarella sp. a

Margarella violacea f

   Familia Tegulidae Tegula atra c, d, e, f

   Familia Calyptraeidae Crepipatella dilatata f

   Familia Cymatiidae Argobuccinum pustulosum a, c, d, f

Fusitriton magellanicus f

   Familia Eatoniellidae Eatoniella ebenina f

Eatoniella nigra f

Eatoniella picea f

   Familia Littorinidae Laevilitorina caliginosa c, f, g

   Familia Rissoidae Onoba sp. f

   Familia Newtoniellidae Eumetula pulla f

   Familia Cominellidae Pareuthria atrata f

Pareuthria fuscata c, f

Pareuthria sp. a

   Familia Muricidae Acanthina monodon a, f

Concholepas concholepas c, f

Xymenopsis muriciformis f

   Familia Mathildidae Mathilda magellanica f

   Familia Pyramidellidae Turbonilla strebeli f

   Familia Cylichnidae Toledonia limnaeaeformis f

   Familia Plakobranchidae Elysia patagonica f

   Familia Siphonariidae Siphonaria fuegiensis f

Siphonaria lateralis c, f

Siphonaria sp. g

Clase Bivalvia (bivalvos)

   Familia Philobryidae Lissarca miliaris f

Philobrya sp. f

   Familia Limidae Limea pygmaea f

   Familia Pectinidae Zygochlamys patagonica f, g

   Familia Mytilidae Aulacomya atra a, f

Brachidontes sp. g

Mytilus chilensis a, c, f

Perumytilus purpuratus a, c, f

   Familia Lasaeidae Lasaea adansoni c, f

Lasaea sp. g

Mysella sp. f

Mysella subquadrata c

   Familia Neoleptonidae Neolepton sp. f

   Familia Gaimardiidae Gaimardia sp. f, g

Gaimardia trapesina a, e, f

Kidderia pusilla f

Phylum Annelida (anélidos)

Clase Polychaeta (poliquetos)

   Familia Eunicidae Eunicidae indet. a

   Familia Lumbrineridae Lumbrineridae indet. a

   Familia Oenonidae Oenonidae indet. a

   Familia Chrysopetalidae Chrysopetalidae indet. a

   Familia Nereididae Nereididae indet. 1 a

Nereididae indet. 2 a

Nereididae indet. 3 a

   Familia Polynoidae Polynoidae indet. 1 a

Polynoidae indet. 2 a

   Familia Syllidae Syllidae indet. a

   Familia Sabellidae Sabellidae indet. a

   Familia Spionidae Spionidae indet. a

   Familia Cirratulidae Cirratulidae indet. a, g

   Familia Flabelligeridae Flabelligeridae indet. a

   Familia Terebellidae Terebellidae indet. a

Phylum Arthropoda
(artrópodos)

Clase Thecostraca
(cirripedios y afines)

   Familia Chthamalidae Chthamalus sp. a

Chthamalidae indet. g

Clase Malacostraca
(malacostráceos)

Orden Amphipoda
(anfípodos, “pulgas de mar”)

  Familia Caprellidae Caprellidae indet. a

Orden Isopoda (isópodos)

   Familia Cirolanidae Cirolana aff. urostylis a

   Familia Janiridae Iais sp. a

Iathrippa multidens a

   Familia Joeropsididae Joeropsis curvicornis a

   Familia Sphaeromatidae Amphoroidea typa a

Exosphaeroma gigas a, g

Ischyromene eatoni a

   (superfamilia) Oniscoidea indet. a
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Entre las especies más registradas a lo largo del tiem-
po se encuentran los moluscos gasterópodos Nacella 
magellanica, Tegula atra y Argobuccinum pustulosum, 
que han sido registrados en cuatro investigaciones di-
ferentes (ver Tabla 1; Figs. 7 a 11). Les siguen, con tres 
registros distintos, el molusco poliplacóforo Plaxiphora 
aurata, los gasterópodos Nacella deaurata, Laevilitorina 
caliginosa, los bivalvos Mytilus chilensis, Perumytilus 
purpuratus y Gaimardia trapesina (ver Tabla 1; Figs. 7 
a 11), así como el equinodermo Loxechinus albus (ver 
Tabla 1; Fig. 12). Cabe también destacar al crustáceo 
Halicarcinus planatus (Fig. 12), el cual, a pesar de estar 
registrada en solo dos fuentes de literatura (ver Tabla 1), 
presenta un total de 30 ocurrencias en el archipiélago, 
registradas en la plataforma mundial de Biodiversidad 
(GBIF.org, 2023b).

La base de datos que contiene los registros propios de 
especies y que ha sido cargada en la plataforma Global
Biodiversity Information Facilities (Aldea et al., 2023) 
proporciona acceso amplio a la información recolectada 
durante los muestreos realizados en primavera de los años 
2012 y 2016 en el archipiélago Diego Ramírez (Rosenfeld et al., 
2014, 2020; Fig. 13). Específicamente, se han registrado dos 
puntos de muestreo en la zona intermareal y la zona sublitoral 
somera (hasta aproximadamente 1 metro de profundidad) en 
la isla Gonzalo, obteniéndose un total de 68 ocurrencias que 
corresponden a 53 especies de moluscos (Fig. 14).

Orden Decapoda
(decápodos, cangrejos
y afines)

   Familia Epialtidae Pisoides edwardsii a

   Familia Hymenosomatidae Halicarcinus planatus a, g

Clase Pycnogonida
(arañas de mar)

Pycnogonida indet. a

Phylum Echinodermata
(equinodermos)

Clase Asteroidea
(estrellas de mar)

   Familia Asteriidae Anasterias antarctica a

   Familia Stichasteridae Cosmasterias lurida e

   Familia Echinasteridae Henricia obesa a

   Familia Asterinidae Asterina fimbriata a

Clase Ophiuroidea
(ofiuras o estrellas
quebradizas)

   Familia Ophiactidae Ophiactis asperula a

Clase Echinoidea
(erizos de mar)

   Familia Cidaridae Austrocidaris canaliculata e

   Familia Arbaciidae Arbacia dufresnii a, e

   Familia Parechinidae Loxechinus albus a, d, e

   Familia Temnopleuridae Pseudechinus magellanicus a, e

Phylum Chordata (cordados)

Clase Ascidiacea (ascidias)

   Familia Didemnidae Didemnum studeri e

   Familia Polyclinidae Aplidium sp. d, e

Figura 7. Poliplacóforos registrados en Isla Gonzalo, Diego 
Ramírez, por Rosenfeld et al. (2014, 2020): (a) Plaxiphora 

aurata y (b) Tonicia lebruni. Barra de escala: 1 cm.

Figura 8. Gasterópodos (lapas) registrados en Isla Gonzalo, Diego 
Ramírez, por Rosenfeld et al. (2014, 2020): (a) Fissurella radiosa, (b) 

Nacella flammea y, (c) Nacella magellanica. Barra de escala: 1 cm.
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Figura 12. Otros invertebrados de las islas Diego Ramírez, recolectados por S. Rosenfeld durante los 
muestreos de 2012 y 2016: (a) erizo Loxechinus albus, (b) cangrejo Halicarcinus planatus (aprox. 4 cm), (c) 

poliqueto de la familia Polynoidae (aprox. 5 cm), (d) estrella Asterina fimbriata (aprox. <2 cm).

Figura 10. Bivalvos registrados en Isla 
Gonzalo, Diego Ramírez, por Rosenfeld et 

al. (2014, 2020): (a) Mytilus chilensis, (b) 
Perumytilus purpuratus (imagen referencial, 

tomada de otros muestreos) y (c) Gaimardia 
trapesina (imagen referencial, tomada de 
otros muestreos). Barra de escala: 2 cm.

Figura 11. Micromoluscos registrados 
en Isla Gonzalo, Diego Ramírez, por 

Rosenfeld et al. (2014, 2020): (a) 
Laevilitorina caliginosa, (b) Eatoniella 

picea, (c) Eatoniella nigra y (d) Mysella 
subquadrata. Barra de escala: 2 mm.

Figura 9. Gasterópodos (caracoles) registrados en Isla 
Gonzalo, Diego Ramírez, por Rosenfeld et al. (2014, 2020): 

(a) Tegula atra, (b) Margarella expansa, (c) Argobuccinum 
pustulosum (imagen referencial, tomada de otros 

muestreos), (d) Eumetula pulla, (e) Pareuthria fuscata y 
(f) Concholepas concholepas. Barra de escala: 5 cm.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Al día de hoy no se contaba con un trabajo recopilatorio sobre 
los invertebrados litorales del archipiélago Diego Ramírez. 
Asimismo, tampoco se contaba con una lista actualizada 
de especies. Adicionalmente, la escasa literatura para el 
archipiélago sobre esta temática está más bien dispersa y 
algunas fuentes con accesibilidad limitada. Contrariamente, 
como se mencionó al comienzo, la información sobre aves 
y, en menor medida, sobre peces, es más considerable (ej. 
Cursach et al., 2014b; Robertson et al., 2017; Salinas-de-
León et al., 2017; Barroso et al., 2020). Esto también se 
refleja en las bases de datos que estaban disponibles en la 
plataforma Global Biodiversity Information Facilities, de la 

que se descargaron registros de 38 especies de animales 
marinos, las cuales 24 correspondían a aves (incluyendo aves 
costeras) y solo 13 de invertebrados (GBIF.org, 2023a). Por 
consiguiente, a través de este trabajo, con la base de datos 
presentada (Aldea et al., 2023), se aumentan a 87 especies 
marinas registradas en el archipiélago, perteneciendo más 
de un 65% al filo moluscos. Esto resalta la importancia de 
este grupo en la fauna marina del archipiélago. Esta base 
de datos actualizada tiene por objeto ser una herramienta 
para futuras investigaciones y esfuerzos de conservación 
en el archipiélago Diego Ramírez, llenando un vacío de 
conocimiento previo en cuanto a la fauna de invertebrados 
litorales.

  

Figura 13. Isla Gonzalo visitada durante los muestreos de 2012 y 2016: (a) Vista general de la isla, (b) Vista de uno de 
los intermareales muestreados, (c) vista hacia la costa desde uno de los puntos más altos, (d) lapas de la especie 

Nacella magellanica, conocidas localmente en Magallanes como “mauchos” (Fotografía de Roy Mackenzie).
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Teniendo en cuenta lo anterior y la diversidad de las especies, 
aún sería necesario precisar o intensificar más la investigación 
en el área. Esto, considerando su carácter de área protegida, 
así como la presencia de numerosas morfoespecies que aún 
no han sido identificadas a nivel específico (ver Tabla 1). Esto, 
por ejemplo, es particularmente notorio en briozoos y poliquetos 
(Schlatter y Riveros, 1997). Asimismo, se echan de menos 
listados concretos de especies, con ubicación geográfica precisa 
(ver Salinas-de-León et al., 2017; Friendlander et al., 2018, 2023).

Estos avances investigativos, se tornan más imperiosos si se 
toman en cuenta otras características propias del archipiélago, 
como su carácter de refugio glaciar, habiendo quedado libre 
o poco influida por el último máximo glacial (Hulton et al., 

2002), no contándose aún con información precisa sobre 
ello (Hodgson et al., 2014). En este contexto, al realizar una 
sencilla aproximación biogeográfica de las especies asociadas 
a algas coralinas y laminarias, se tiene que el 100% de las 
especies registradas comparten distribución con áreas de 
Sudamérica, mientras que menos del 10% con zonas antárticas 
o del Arco de Scotia (Fig. 15). Por otra parte, se ha reportado 
el aumento de diversidad hacia altas latitudes en algunos 
grupos faunísticos (ej. Valdovinos et al., 2003). Adicionalmente, 
algunas de las especies registradas constituyen recursos de 
alta importancia económica, como Concholepas concholepas 
(nombre común, “loco”) o Loxechinus albus (erizo rojo).
Para concluir, desde un punto de vista histórico podemos 
añadir que la hegemonía de los mares era una tarea de vital 

  

Figura 14. Conjunto de datos con especies de moluscos registrado en la plataforma Global Biodiversity 
Information Facilities. Se ha incluido un código QR para su enlace directo.
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Figura 15. Especies de moluscos que se comparten entre el archipiélago Diego Ramírez y otras regiones del Océano Austral y Sudamérica. 
El área achurada roja señala un 100% de especies compartidas, el área achurada azul corresponde a las Islas Georgia del Sur y el área 

achurada gris a la Península Antártica, estas dos últimas representan menos de un 10% de especies compartidas. En el inserto se muestran 
dos hábitats representativos del intermareal de Isla Gonzalo: a) Poblaciones de algas coralináceas erectas y los micro-moluscos asociados 
a ellas: i) Eumetula pulla, ii) Eatoniella nigra, iii) Hemiarthrum setulosum, iv) Eatoniella picea, v) Argeneuthria cerealis y vi) Philobrya sp. b) Típico 
intermareal rocoso cubierto de macroalgas como Durvillaea antarctica (cochayuyo) y macro-moluscos asociados a ellas: i-ii) Concholepas 
concholepas (loco) y iii) Fisurella oriens (lapa). Figura realizada sobre el mapa confeccionado por Laura Gerrish (British Antarctic Survey).

importancia para las naciones europeas que intensificaron sus 
viajes de exploración en los siglos XV y XVI, abriendo nuevas 
rutas comerciales y así, de esta manera, aumentando su área 
de influencia y viceversa. Indudablemente las campañas de 
exploración cartográfica han supuesto grandes gestas, y una 
de ellas ha sido colocar en el mapa un archipiélago situado 
más al sur y cerca del continente americano, las islas Diego 
Ramírez. 
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ADENDA

Recientemente se logró acceder a las bases de datos utilizadas
como insumos en los trabajos de Friedlander et al. (2018, 2023), 
publicadas en el repositorio Dryad (Friedlander et al., 2018; 
Friedlander, 2023). Estos conjuntos de datos permitieron la 
actualización de la lista de especies de invertebrados inter-
mareales y sublitorales costeros registrados en el archipiélago 
Diego Ramírez, aumentando de 120 a 161 el total de taxones 
que pueden ser considerados especies diferentes, es decir, 
41 adicionales (26 especies como tal, 8 morfoespecies iden-
tificadas a nivel taxonómico de género y 7 a nivel de familia 
o superior).

Esto también permitió la actualización de las proporciones de 
diversidad de especies de los distintos grupos taxonómicos.

Los 41 nuevos taxones añadidos son los siguientes: 7 espon-
jas: (Porifera indet. 1, indet. 2, indet. 3, Mycale magellanica, 
Amphimedon maresi, Polymastia sp., Clathrina fjordica), 6 
cnidarios (Bunodactis octoradiata, Anthothoe chilensis, An-
thothoe sp., Acontiaria indet., Actiniaria indet., Alcyonium 
yepayek), 6 briozoos (Bryozoa indet., Schizomavella sp., Cella-
ria malvinensis, Schizobrachiella sp., Crisia sp., Entalophora
sp.), 3 moluscos poliplacóforos (Chiton magnificus, Tonicia 
spp., Leptochiton cf. medinae), 2 moluscos gasterópodos (Cad-
lina sparsa, Myrella challengeriana), 1 poliqueto (Chaetopterus 
variopedatus), 1 cirripedio (Austromegabalanus psittacus) 1 
araña de mar (Pycnogonidae indet.), 5 estrellas de mar (Sti-
chaster striatus, Henricia studeri, Cycethra verrucosa, Odon-
taster penicillatus, Glabraster antarctica), 1 ofiura (Ophiomyxa 
vivipara), 2 pepinos de mar (Pentactella leonina, Pseudocnus 
dubiosus) y 6 ascidias (Sycozoa gaimardi, Aplidium fuegien-
se, Aplidium magellanicum, Aplidium sp. 2, Synoicum geor-
gianum, Polyzoa opuntia).

Adicionalmente, se constata el registro de las siguientes 26 
especies ya reportadas por los trabajos señalados en las publi-
caciones revisadas (ver Tabla 1): Anasterias antarctica, Antho-
loba achates, Aplidium sp., Arbacia dufresnii, Argobuccinum 
pustulosum, Asterina fimbriata, Austrocidaris canaliculata, 
Beania magellanica, Bugula sp., Callochiton puniceus, Cos-
masterias lurida, Didemnum studeri, Fissurella oriens, Fissu-
rella picta, Gaimardia trapesina, Henricia obesa, Loxechinus 
albus, Margarella violacea, Nacella deaurata, Nacella flammea, 
Nacella magellanica, Pareuthria fuscata, Pseudechinus mage-
llanicus, Scopalina sp., Tegula atra y Tonicia chilensis.

No obstante, se deja constancia que todos estos datos
corresponden a muestreos de hasta 15 m de profundidad y 
que ambos conjuntos de datos (i.e. 2018 y 2023), corresponden 
a los mismos eventos de muestreos, con variaciones sutiles en 
las identificaciones taxonómicas.
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