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RESUMEN 

La Reserva Nacional Katalalixar (RNK), en la Patagonia Central, es una gran reserva 

natural (> 6000 km2) situada en una zona poco explorada del país. Alberga importantes 

niveles de biodiversidad marina y está en riesgo por la expansión de la salmonicultura. 

En este estudio, se proporcionan datos preliminares que evidencian cómo se organizan 

y sustentan las comunidades marinas bentónicas, con el objetivo de hacer predicciones 

sobre su resiliencia frente a disturbios ambientales. A través del análisis de isótopos 

estables de C, N y S, se estimó la importancia relativa de las diferentes fuentes putativas 

de alimento para los distintos grupos tróficos bentónicos durante la estación invernal, 

y se comparó sus nichos isotópicos a nivel de comunidades con los datos existentes de 

otros fiordos y canales de la Patagonia chilena. La aplicación de modelos de mezcla 

bayesianos reveló que la trama trófica bentónica está representada por tres niveles 

tróficos y sustentada principalmente por materia orgánica autóctona derivada de las 

especies de macroalgas Ulva lactuca y Macrocystis pyrifera, indicando una vía de 

asimilación de origen bentónico. La materia orgánica sedimentaria se destacó como 

fuente secundaria, mientras que la materia orgánica alóctona (origen terrígeno) y 

autóctona (origen pelágico) proporcionaron subsidios tróficos para algunos grupos 

(suspensívoros y detritívoros). Las comparaciones de nichos isotópicos indicaron que 

los consumidores primarios mostraron un comportamiento alimentario oportunista, 

con un uso eficiente de los recursos durante un periodo de baja productividad pelágica, 

mientras que, en el nivel trófico más alto, los organismos se especializaron en el uso de 

los recursos, posiblemente para limitar las interacciones competitivas. La comunidad 

RNK mostró una mayor diversidad trófica y una menor redundancia trófica en 

comparación con otras comunidades dominadas por la omnivoría. Estos resultados 

sugieren que la comunidad bentónica de la RNK es probablemente sensible a las 

posibles disturbios ambientales y a la pérdida de biodiversidad. 

Palabras clave: ecología trófica, isótopos estables, grupos tróficos, invierno, recursos 

alimenticios, nicho isotópico, posición trófica, comunidades bentónicas, Katalalixar. 
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