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CARACTERIZACIÓN FITOGEOGRAFICA 
DE LA COSTA TEMPERADA DEL PA
CIFICO D E SUDAMERICA (Phytogeogra-
phic characterization of the températe 
coast of Pacific South America) 

SANT ELIGES, B. (Departamento de Biolo
gía Ambiental y de Poblaciones, Universidad 
Católica de Chile). 

A pesar de su importancia biogeográfica, no exis
ten análisis detallados de las afinidades florís-
ticas de la costa temperada del Pacífico de Suda-
mérica (4-55°S). Se conoce la existencia de 
una flora bentónica tropical y subtropical en el 
norte del Perú, y de una flora temperada-fría en 
el extremo austral de Chile, pero se ignora cómo 
se encuentran, reemplazan e interactúan estos 
dos grupos florísticos a lo largo de las costa de 
Perú y Chile. La literatura biogeográfica ca
racteriza en general a la región como una zona 
de transición con mezcla de especies. Esta inves
tigación hace un análisis detallado de las afini
dades geográficas de esta flora bentónica, 
ofrece una nueva caracterización biogeográ
fica de la región y predice consecuencias eco
lógicas derivadas de los patrones de distribu
ción geográfica encontrados. 

La flora bentónica comprende 420 espe
cies, 10% de las cuales debe ser omitida del 
análisis por incertidumbre taxonómica o geo
gráfica. Las 381 especies restantes pueden 
ser agrupadas en los cinco componentes geográ
ficos siguientes: endémicos (32,3%), su-
bantárticos (34,4%), tropicales (3,4%), de 
amplia distribución (22,8%) y antitropicales 
(7,1%). Menos de 20 de las especies endémi
cas se encuentran también en Galápagos o en 
Juan Fernández. La importancia numérica 

de las 131 especies con afinidades subantárti-
cas decrece gradualmente hacia el norte; sólo 
6 de ellas ocurren en Juan Fernández y ninguna 
alcanza Galápagos o latitudes al norte de 
10°S a lo largo de la costa sudamericana. Las 13 
especies de origen tropical tienen rango latitu
dinal restringido en Sudamérica ya que sólo 6 
de ellas se extienden al sur de 5 o S, sólo 2 de éstas 
alcanzan 12°S y ninguna alcanza más allá 
de 30°S. Las 27 especies antropicales tienen 
importancia numérica homogénea a lo largo 
de Sudamérica y sus patrones generales de dis
tribución apoyan la hipótesis de migración a 
través del trópico. El número total de especies 
de algas bentónicas a lo largo de la costa del Pa
cífico de Sudamérica disminuye hacia el Ecua
dor. 

Estos resultados muestran que la costa 
temperada del Pacífico de Sudamérica (4-55° 
S) deben ser caracterizada como una región 
con alto endemismo, reducción gradual de espe
cies subantárticas hacia el norte, contribución 
limitada de elementos tropicales y un patrón 
invertido de diversidad latitudinal, el que pa
rece ser único en sistemas costeros en el mundo. 
Su baja similitud florística con el Pacífico 
Tropical y archipiélagos cercanos y la alta 
contribución de elementos subantárticos la 
caracterizan además como una región parcial
mente aislada y con sólo una vía mayor de inmi
gración y colonización de especies. Ello permite 
predecir mayor diversidad de especies de algas 
en comunidades del extremo sur que en el extre
mo norte de la región y menor diversidad total 
en estas costas que en comunidades equivalen
tes de costas climáticamente similares del 
mundo pero con más vías de inmigración. Los 
datos comparativos encontrados en la literatura 
apoyan estas predicciones. 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS INVERTEBRA
DOS MARINOS EN CHILE: PROBLE
MAS CONCEPTUALES DE DESA
RROLLO HISTÓRICO Y DESCRIPTIVO 

STUARDO, J . (Departamento de Oceanolo
gía, Universidad de Chile, Valparaíso). 

En sus orígenes, el desarrollo de la zoogeografía 
marina estuvo ligado al de la Biogeografía ge
neral y a conceptos filosóficos de las ciencias 
naturales en gran medida antropocéntricos. 
Luego, el avance de las exploraciones oceánicas 
y del conocimiento de los animales marinos 
mezcló aspectos climáticos, geográficos y taxo
nómicos para interpretar su distribución. Sin 
embargo, la naturaleza de diversos parámetros 
ecológicos y las características físicas y quí
micas del agua de mar y de los océanos (partes 
de un sistema que soporta formas de vida y espe-
cializaciones diferentes a las terrestres), han 
llevado una zoogeografía y biogeografía par
ticulares, denominadas marinas. Pese a este 
desarrollo independiente, el empleo de una 
terminología común, imprecisa, para designar 
categorías de unidades bióticas hace difícil el 
manejo de algunas de las generalizaciones al
canzadas. 

Se revisa, en esta primera parte, las caracte
rísticas de este desarrollo en una discusión re
trospectiva de las obras más importantes y de 
las divisiones zoogeográficas marinas, delimi
tando dos períodos: a) de Swainson (1835) a 
Ortman (1896) y b) de Ortman a Ekman (1935, 
1953). 

En estos períodos, los zoogeógrafos defi
nieron muchos límites putativos basados en 
condiciones climáticas e hidrológicas genera
les. La importancia de la temperatura, como 
factor ecológico determinante de la distribu
ción de los organismos, particularmente los 
litorales, se acentuaba en la delimitación y defi
nición de zonas bioclimáticas introduciendo 
términos tales como boreal, frío-temperado, tem
perado, tropical, etc. El desarrollo de la oceano
grafía física y el análisis de la información ob
tenida en la década de los años 40, por autores 
europeos y americanos, determinó nuevos in
tentos para definir unidades biogeográficas 
utilizando el concepto de masas de agua. Des
graciadamente, este concepto, más útil para la 
definición de parámetros estrictamente oceá
nicos y en consecuencia para la distribución de 

organismos neríticos, sigue teniendo caracte
rísticas y límites diferentes para distintos 
autores en la medida en que sectores de los océa
nos menos conocidos hidrológicamente (p. ej., 
Pacífico Suroriental) van siendo mejor estu
diados. 

En una segunda parte, se revisa el desarrollo 
de la zoogeografía marina en Chile a partir de 
las primeras clasificaciones en la década de 
los años 50 y 60, y la importancia de los aportes 
recientes de la oceanografía física para en
tender mejor la delimitación y características 
ambientales de las unidades bióticas propuestas 
para las costas de Chile. 

Los estudios monográficos de la fauna ma
rina realizados por notables especialistas extran
jeros en distintos períodos de la historia del país, 
y el activo desarrollo local de las ciencias natu
rales en las últimas décadas, confirman que, 
las faunas actuales en las costas del territorio 
continental y oceánico de Chile, corresponden 
a tres elementos principales: a) una fauna tro
pical, de distribución Indopacífica y Ame-
ricanopacífica, limitada a las islas oceánicas; 
b) una fauna cálido temperada, en la costa central 
y norte del país, de características subtropicales 
y con afinidades principalmente américoocci-
dentales del norte; c) una fauna fríotempera-
da, de afinidades subantárticas, que habita la 
parte sur (un cuarto elemento estaría represen
tado por la fauna antartica correspondiente al 
territorio reclamado por nuestro país). 

Estos elementos se agrupan en dos (tres) 
grandes conjuntos faunísticos continentales y 
dos subconjuntos insularoceánicos. Se analizan 
algunos ejemplos representativos. 

Por la información publicada, una zoogeo
grafía de los grupos planctónicos no aparece 
lo suficientemente conocida como para permi
tir una discusión comparativa de unidades bió
ticas. Su relación con los estudios de masas de 
agua ha resultado en el concepto, más "ecológi
co" que biogeográfico, de "indicador bio
lógico". 

Finalmente, cambios de énfasis en estu
dios zoogeográficos dados por un concepto evo
lutivo de lo que es FAUNA, tratan de responder a 
dos preguntas básicas: ¿cuándo y cómo una 
fauna dada alcanzó su rango de distribución ac
tual? y ¿de dónde vino originalmente? Para 
responder a estas preguntas, en el caso de las 
unidades faunísticas de la costa chilena, es ne-
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cesario considerar los aportes de la geología 
histórica y de la paleobiogeografía en el hemis
ferio sur, así como los mecanismos evolutivos 
que han actuado sobre ellas. 

CONSIDERACIONES SOBRE LA DIS
TRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE CRUS
TÁCEOS DECÁPODOS MARINOS DE 
CHILE 

(Considerations about the geographical 
distribution of decapods crustaceans of 
Chile). 
BAHAMONDE, N. (Museo Nacional de His
toria Natural, Departamento de Biología, 
Facultad de Ciencias, Universidad de Chile). 

Se presenta un esquema de la distribución geo
gráfica y batimétrica de las especies de crustá
ceos decápodos marinos que han sido descri
tos para el Océano Pacífico frente a la costa de 
Chile Continental. 

Es posible diferenciar diversas agrupacio
nes faunísticas que, en la zona litoral y sobre la 
plataforma continental, concuerdan en general 
con los descritos para esta área por diferentes 
autores, distinguiéndose las clásicas provincias 
o regiones: peruana, magallánica y eventual-
mente chilena con elementos específicos que 
les son característicos. Sin embargo, se cons
tatan dificultades para definir con claridad sus 
límites. Las faunas carcinológicas de decápo
dos de la Antartica, Isla de Pascua, Juan Fer
nández e Islas Desventuradas presentan caracte
rísticas que permiten distinguirlas de aquellas 
observadas en la costa de Chile Continenetal. 
La de Isla de- Pascua muestra mayor afinidad 
con faunas del Pacífico Occidental. 

Se constata la presencia de algunos elemen
tos faunísticos de amplia distribución geográ
fica circumantárticos y circumtropicales como 
integrantes faunísticos normales mientras 
otros, que aparecen ocasionalmente, podrían 
ser útiles como eventuales indicadores de 
masas de agua. 

El análisis de la distribución batimétrica 
de las especies, indica una clara disminución de 
su número hacia las profundidades y la persis
tencia allí de formas arcaicas como sucede, por 
ejemplo, con Eryonidae. Aparentemente hay 
una estrecha relación entre las masas de agua y 
la distribución de estos crustáceos, relación 
que se hace más patente a medida que se va 
contando con mayor información. Con estos 
nuevos antecedentes ya no aparece tan miste
riosa la captura en una misma localidad geográ
fica, pero a diferentes profundidades, de ele
mentos ecuatoriales, australes o de otras áreas. 
Así es posible ir pasando paulatinamente, de la 
etapa de descripción de nuestra biogeografía, 
a otra de índole interpretativa que ya ha permi
tido hacer pronósticos sobre eventuales cap
turas de determinadas especies. 

El desarrollo de la biogeografía marina 
exige el conocimiento del máximo de datos refe
rentes a las condiciones ambientales, bióticas y 
abióticas, en que viven los organismos e infor
mación fidedigna que incluya los probables 
errores en la obtención de las muestras, situacio
nes geográficas dudosas, etc. La correcta iden
tificación de las especies y la conservación de 
material crítico, en Museos de reconocido pres
tigio, son de extraordinaria importancia. 

Es indispensable contar con mejores cono
cimientos sobre evolución de las especies y ex
plorar áreas aún poco conocidas del Pacífico 
Suroriental. En el caso específico de los Crus
táceos Decápodos Marinos de Chile llama la 
atención la ausencia de información sobre la 
fauna carcinológica entre 1000 y 2000 metros 
aproximadamente y en las fosas oceánicas. Des
taca también la insuficiencia de nuestro cono
cimiento sobre la fauna pelágica y béntica en 
el área marina que enfrenta nuestra costa hasta 
Isla de Pascua, donde todo lo que se sabe aún se 
debe al esfuerzo de otros países, que cuentan con 
mayores medios para estudiar el océano. Pero 
aún así, los datos son más bien puntuales, y los 
resultados de las exploraciones se hallan a 
veces en idiomas que nuestra comunidad cien
tífica no maneja. 


