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RESUMEN

Entre las especies de mamíferos con hábitos semiacuáticos presentes en Chile 
se encuentran dos mustélidos nativos, el chungungo (Lontra felina) y el huillín (Lontra 
provocax). Asimismo, han sido introducidos dos mamíferos semiacuáticos exóticos e 
invasores en el país, el visón americano (Neovison vison) y el castor americano (Castor 
canadensis). Estas últimas especies son ampliamente reconocidas por los efectos 
negativos que provocan sobre los ecosistemas y las especies nativas.

Si bien todas estas especies incluyen en su distribución más austral al archipiélago 
de Tierra del Fuego, en la región de Magallanes, existen pocos antecedentes documentados 
sistemáticamente sobre su presencia en canales interiores. En este estudio se describe la 
presencia de mamíferos semiacuáticos mediante el monitoreo con cámaras trampa en el 
Islote Albatros, en el Seno Almirantazgo entre las temporadas estivales 2016 – 2017 y 2021 
– 2022, con esfuerzos de muestreo (EM) que variaron entre 499 durante la temporada 
2018-2019 y 3.658 en 2020-2021. A partir de los registros obtenidos se calcularon los índices 
de abundancia relativa (IAR) para cada una de las especies registradas: visón americano 
(rango=0-8), huillín (rango=0,08 – 5) y castor americano (rango=0-0,144). Se destaca 
el primer registro de presencia de castor y huillín para el Islote Albatros, confirmándose 
además la reproducción de esta última especie en este.

Estos hallazgos resultan de gran relevancia en el contexto de los objetos 
de conservación del Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) 
Seno Almirantazgo, pues son un aporte clave para la toma de decisiones informada 
y el manejo efectivo de esta área protegida. También resaltan la importancia de 
implementar y sostener esfuerzos de monitoreo sistemáticos tanto de los objetos 
de conservación del área como de las amenazas que enfrentan.
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New records of native and exotic semiaquatic mammals in 
Albatross islet, Almirantazgo Sound

ABSTRACT

There are two native mustelids among the species of semiaquatic mammals 
present in Chile are two native mustelids, the chungungo (Lontra felina) and the 
river otter (Lontra provocax). Also, two exotic and invasive semiaquatic mammals 
have been introduced into the country, the American mink (Neovison vison) and the 
American beaver (Castor canadensis). These latter species are widely recognized for 
the negative effects they have on ecosystems and native species.

All these species include in their southernmost distribution the Tierra del 
Fuego archipelago, in the region of Magallanes, however there are few systematically 
documented records of their presence in inland waterways. This study describes 
the presence of American mink by camera traps monitoring on Albatros Islet, in 
Almirantazgo Sound during six summer seasons, from 2016 - 2017 to 2021 - 2022, 
with sampling efforts (EM) that varied between 499 during the 2018-2019 season 
and 3,658 during 2020-2021. This study informs the first record of beaver and river 
otter presence for Albatros Islet, also confirming the reproduction of the latter 
species in this one. From the records obtained, relative abundance indices (RAI) were 
calculated for each species: American mink (range=0-8), river otter (range=0.08 - 5) 
and American beaver (range=0-0.144).

These findings are highly relevant in the context of the conservation targets 
of the Multiple Use Marine Protected Area Seno Almirantazgo (MU-MPA SA), as 
they are a key input for informed decision making and effective management of the 
protected area. They also highlight the importance of implementing and sustaining 
systematic monitoring efforts of both the conservation targets of the area and the 
threats they face.

Key words: Invasive Species, MU-MPA Almirantazgo Sound, Mink, River Otter, Beaver.
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INTRODUCCIÓN

Los mustélidos son mamíferos carnívoros que se caracterizan por tener un cuerpo alargado 
y extremidades cortas. Ocupan una gran variedad de nichos ecológicos, incluyendo ambientes 
acuáticos (Iriarte 2008). En Chile existen cuatro especies nativas, dos terrestres: el quique, Galictis 
cuja (Molina, 1782), y el huroncito patagónico, Lyncodon patagonicus (De Blainville, 1842); y dos 
nutrias: el chungungo o nutria marina, Lontra felina (Molina, 1782), y el huillín o nutria de río, 
Lontra provocax (Thomas, 1908). Pese a su nombre, ambas especies pueden encontrarse en 
ambientes marinos y costeros. 

Al sur del estrecho de Magallanes, en el archipiélago de Tierra del Fuego, solo se describe la 
presencia de chungungo y huillín sobre la costa del Océano Pacífico e islas adyacentes expuestas 
(Sielfed & Castilla 1999; Quintana et al. 2009). En las costas interiores del archipiélago, Sielfeld & 
Castilla (1999) señalan que la distribución del huillín en Tierra del Fuego incluye senos y canales 
protegidos, pero no existen registros explícitos de su presencia para la zona interior no expuesta al 
Océano Pacífico, mientras que la cartografía disponible (Sepúlveda et al. 2021) no es concluyente 
al respecto. Por otra parte, los estudios realizados por Sielfeld (1992) en los ambientes marinos 
de Chile sugieren una distribución continua de L. provocax desde la región de Aysén al sur, con 
una abundancia promedio estimada de 0,57 individuos/km lineal de costa. 

Asimismo, en Chile se encuentra presente un mustélido exótico invasor, el visón americano, 
Neovison vison (Schreber, 1777). Esta especie es originaria de América del Norte y fue introducida 
a la región de Magallanes en los años 30 con fines comerciales (Jaksic 1998), a semejanza que 
en el territorio argentino. Diversos escapes accidentales y liberaciones intencionales desde los 
establecimientos de producción peletera ocurrieron en varios sitios de la Patagonia argentina y 
chilena a partir de la década de 1930, dando lugar al establecimiento de la especie en ambientes 
silvestres (Jaksic et al. 2002, Fasola et al. 2011). Actualmente el visón americano estaría presente 
en todo el Archipiélago Fueguino (Fasola et al. 2021). Shuttler et al. (2010) estimaron una 
abundancia de 0,75 visones/km lineal de costa en la Isla Navarino, Tierra del Fuego; mientras 
que, en aguas interiores, Droguett et al. (2021) reportaron la presencia de visón americano en 
el Islote Albatros, en el Seno Almirantazgo (SA). 

Otro mamífero exótico semiacuático invasor presente en Tierra del Fuego es el castor 
americano, Castor canadensis, (Kuhl, 1820), el cual fue intencionalmente introducido en el lado 
argentino del Lago Fagnano en el año 1946. Hoy se distribuye presente en alrededor de tres 
cuartas partes de la Isla Grande de Tierra del Fuego, la totalidad de la isla Navarino y el archipiélago 
aledaño (Wallem et al. 2007, Lizarralde et al. 2008, Graells et al. 2015).

La relevancia de conocer la distribución de estas especies invasoras se debe a los efectos 
devastadores que puede provocar sobre diferentes especies nativas, particularmente en las colonias 
de aves acuáticas para el caso del visón (Schüttler et al. 2009), por tratarse de un carnívoro 
oportunista solitario (Dunstone 1993), muy versátil y capaz de adaptarse a todo cuerpo de agua 
(Macdonald et al. 2015). Mientras que el castor es un roedor que produce impactos negativos en 
todos los ecosistemas patagónicos, incluyendo bosques, estepa magallánica, turberas y cursos 
de agua, alterando tanto sus componentes estructurales como funciones ecológicas (Menvielle 
et al. 2010).
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Si bien la distribución de todas estas especies semiacuáticas converge en la zona del SA, 
en la costa sudoccidental de la Isla Grande de Tierra del Fuego, no existe información actualizada 
y sistemática sobre su presencia en el área. Dado que este sitio ha sido identificado como un Área 
Prioritaria para la Conservación de la Ecorregión Marina de Canales y Fiordos (Vila et al. 2015) y 
en el año 2018 se creó el Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos Seno Almirantazgo 
(AMCP-MU SA), rodeada por áreas protegidas públicas y privadas: los Parques Nacionales Alberto 
De Agostini y Yendegaia, y el Parque Karukinka, respectivamente (Fig. 1). Este tipo de información 
resulta relevante para el manejo efectivo del área. Asimismo, el Islote Albatros es considerado 
como un Área Importante para la Conservación de las Aves (AICA), según los criterios de Birdlife 
International (Soazo et al. 2009), y fue autodestinado por el Ministerio de Bienes Nacionales 
como Bien Nacional Protegido para fines de conservación y protección del albatros de ceja negra, 
Thalassarche melanophris (Temminck, 1828), y otras aves oceánicas que nidifican y habitan en 
el sector, lo cual también refuerza la necesidad de conocer la distribución de especies exóticas 
invasoras que podrían afectar a estas aves, como el visón americano. 

En el presente estudio se reportan los hallazgos de mamíferos semiacuáticos registrados 
a través del uso de cámaras trampa entre los años 2016 y 2021 en el islote albatros.  

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

El Islote Albatros se ubica en el AMCP-MU SA (54°27’28” S - 69°1›4» O), entre Caleta 
María y Bahía Jackson (Fig.1), posee una superficie de 11,8 hectáreas y 1,55 km lineales de borde 
costero. Se caracteriza por la presencia de turberas de ciperáceas y matorrales con michay 
(Berberis ilicifolia), mientras que en el borde costero es posible encontrar un bosque siempreverde 

Fig 1. (A) Área Marina 
Costera Protegida 

de Múltiples Usos – 
Seno Almirantazgo 

(AMCP-MU Sa), Tierra 
del Fuego, Región de 

Magallanes y de la 
Antártica Chilena, Chile. 

(B) Acercamiento de 
cuandro en A, indicando 

relación con Parques 
Nacionales Alberto de 

Agostini y Yendegaia 
(PN Alberto de Agostini 

y PN Yendegaia), y 
Parque Karukinka. 

(C) Acercamiento de 
cuadro en B, indicando 

ubicación de Islote 
Albatros (I. Albatros) 

respecto de Bahía 
Jackson (B.Jackson), 

Caleta María (C. María) 
e Isla Tres Mogotes.
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de canelo (Drymis winteri) y coigüe de Magallanes (Nothofagus betuloides), sobre la costa sur y 
sur oriente. En la costa norte del islote se encuentra ubicada una colonia albatros de ceja negra, 
compuesta por un promedio de 44 nidos activos cada año (Droguett et al. 2021), en una zona 
de acantilados con pendiente superior a los 45 grados (Aguayo et al. 2003). 

Obtención de datos

La presencia de visón en el Islote Albatros fue monitoreada sistemáticamente durante 
seis periodos consecutivos utilizando cámaras trampa, entre los años 2016 y 2021 (temporadas 
estivales 2016 - 2017 a 2021 – 2022); al igual que la evolución del ciclo reproductivo de la colonia 
de albatros de ceja negra, que comienza durante el mes octubre.

Dado que el objetivo del monitoreo estuvo centrado en la evaluación de la efectividad 
del control del visón americano, las cámaras fueron instaladas a lo largo de la costa donde se 
ubica el bosque siempreverde, según los sitios escogidos para el trampeo, en lugar de seguir el 
patrón de una grilla o transectas para estimar abundancia.

Se utilizaron dos modelos de cámaras trampa con flash infrarrojo y sensor PIR, configuradas 
para activarse con el sensor de movimiento durante las 24 horas: Bushnell® Trophy Cam HD y 
Wildgame® modelo V8B7. En el primer caso fueron configuradas para capturar tres imágenes 
consecutivas por activación con un intervalo de diez segundos, mientras que en el segundo caso 
para capturar una imagen por cada activación. Esto último se debe a que este modelo de cámara 
no permite la obtención de ráfagas de fotos. 

Debido a la pandemia mundial por SARS CoV-2 (COVID-19), durante la temporada 2019-
2020 no fue posible retirar las cámaras hasta el finalizar de la temporada siguiente. Sin embargo, 
algunas de ellas continuaron trabajando hasta el mes de abril de 2021. En este contexto, el 25 
de febrero de 2021 fue considerado como el fin de la temporada estival de trabajo 2020 – 2021 
y el último día de revisión de cámaras. Siendo el inicio del periodo 2020 – 2021 el día siguiente.

Análisis de datos

El esfuerzo de muestreo (EM) para cada periodo de monitoreo se obtuvo sumando el 
número total de días que cada cámara trampa estuvo activa, mientras que el índice de abundancia 
relativa (IAR) se calculó dividiendo el total de eventos independientes de detección (TI) por el total 
del EM multiplicado por 100 (Tanwar et al. 2021), i.e. IAR = TI/EM*100, eventos independientes 
de fotocaptura en 100 noches trampa. Se consideró como un TI a toda fotografía de la especie 
que fuera tomada con un intervalo de al menos 10 minutos del anterior registro. Cuando en una 
imagen se había fotografiado a más de un individuo, cada uno de ellos fue considerado un TI. El 
EM por temporada varió entre 499 en el periodo 2018-2019 y 3.658 en el periodo 2020-2021 
(Tabla 1). Adicionalmente se analizó la distribución temporal de los TI graficando su frecuencia 
por hora a lo largo del periodo de muestreo durante las temporadas 2017 – 2018 y 2019 – 2020.
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RESULTADOS

Mediante el monitoreo con cámaras trampa se pudo registrar la presencia de tres especies 
de mamíferos semiacuáticos: visón americano, huillín y castor (Tabla 2).

Visón americano

Su presencia fue registrada en cinco de las seis temporadas de trabajo por medio de un 
total de 286 TI (rango=0-135). Los IAR estimados variaron entre 0 en la temporada 2018-2019 
y 8 en la temporada 2019-2020 (Tabla 2). El mayor número de registros se observó durante el 
mes de enero, tanto en términos de TI como en número total de individuos presentes en una 
sola foto, con un máximo de cinco ejemplares el día 14 de enero de 2022 (Fig. 2). Respecto de 
la frecuencia de registros a lo largo del día, los visones mostraron ser acíclicos en sus patrones 
de actividad diaria en el Islote (Fig. 3).

Huillín

Se obtuvieron 151 TI de huillín (rango=1-115) para el área de estudio durante las seis 
temporadas de trabajo. El IAR obtenido para la especie varió entre 0,08 en la temporada 2017-
2018 y 5,5 en la última temporada de trabajo (Tabla 2). En una captura fotográfica obtenida 
en noviembre de 2018 se destaca el registro de una pareja, como así también la presencia de 
dos crías junto a su madre en capturas logradas durante los meses de febrero, marzo y abril 
de 2022 (Fig.4). 

Temporada Instalación Retiro EM

2016-2017 23-10-2016 15-03-2017 720

2017-2018 14-10-2017 09-03-2018 1.192

2018 -2019 25-10-2018 28-03-2019 499

2019 -2020 07-10-2019 25-02-2022 724

2020-2021 26-02-2020 23-04-2021 3.658

2021-2022 24-09-2021 02-04-2022 2.090

Tabla 1.  
Esfuerzo de muestreo 

(EM) total de seis 
temporadas estivales 

de monitoreo con 
cámaras trampas en 

área de bosque costero 
de Islote Albatros, Seno 
Almirantazgo, Tierra del 

Fuego. Se indica el día 
inicial de instalación de 

cámaras y el día de retiro. 

  Visón americano Huillín Castor americano

Temporada EM TI IAR TI IAR TI IAR

2016-2017 720 29 4,028 6 0,833 0 0

2017-2018 1.192 34 2,852 1 0,084 0 0

2018 -2019 499 0 0,000 5 1,002 0 0

2019 -2020 724 58 8,011 1 0,138 0 0

2020-2021 3.658 30 0,820 23 0,629 0 0

2021-2022 2.090 135 6,459 115 5,502 3 0,144

Tabla 2.  
Resultados de mamíferos 

semi-acuáticos (visón 
americano, huillín y castor 
americano) registrados en 
el Islote Albatros mediante 
el monitoreo con cámaras 

trampa durante seis 
temporadas estivales en 

la área de bosque costero 
de Islote Albatros, Seno 
Almirantazgo, Tierra del 
Fuego. (EM: esfuerzo de 

muestreo, TI: eventos 
independientes de 

detección, IAR: índice de 
abundancia relativa). 
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Fig. 3. Frecuencia de 
registros de visón 

americano por hora 
durante las temporadas 

estivales 2017 – 2018 
(A) y 2019 – 2020 (B). 

Registros obtenidos 
mediante cámaras 

trampas instaladas en 
la zona boscosa del 

Islote Albatros, Seno 
Almirantazgo, Tierra del 

Fuego, Chile.

Fig. 2. Fotografía de 
cámara trampa en área 

del bosque costero 
de Islote Albatros 

donde se observan 
cinco ejemplares de 

visón americano, cada 
uno indicado con una 

flecha amarilla. Mes de 
enero de la temporada 

2019-2020. Seno 
Almirantazgo, Tierra 

del Fuego, Chile.



DOUGNAC et al.

/  8 

Castor americano

Durante la última temporada de trabajo (2021-2022) se registró por primera vez la 
presencia de un castor en el Islote Albatros (Fig. 5). El registro fue obtenido por dos cámaras 
trampa diferentes durante un mismo día del mes de enero de 2022. 

DISCUSIÓN

Wildlife Conservation Society (WCS) realiza monitoreos sistemáticos en el AMCP-MU SA 
desde hace más de 15 años, incluyendo esfuerzos permanentes de monitoreo y de control de visones 
en el Islote Albatros desde que se registró por primera vez su presencia en el lugar (Droguett et 
al. 2021). En este contexto, nuestros resultados muestran los primeros registros sistemáticos 
de monitoreo de la presencia de mamíferos nativos y exóticos de hábitos semiacuáticos en el 
AMCP-MU, en donde se pudo observar la presencia continua de huillín y visón americano a lo 
largo del estudio, como así también la presencia ocasional de castor americano en la temporada 
2021-2022.

Fig. 4. Registros de huillín 
obtenidos mediante 

cámaras trampa 
instaladas en el área 

del bosque costero de 
Islote Albatros, Seno 

Almirantazgo, Tierra del 
Fuego, Chile. Imagen de 

la izquierda corresponde 
a dos individuos adultos 

durante noviembre 
de 2018. Imagen de la 
derecha corresponde 

a una hembra con una 
de sus crías afuera 

de la entrada de una 
madriguera durante 

marzo de 2022.

Fig. 5. Imagen de 
Castor (C. canadensis) 

fotografiado mediante 
cámara trampa en 

el área área del 
bosque siempre verde 

costero del Islote 
Albatros, AMCP-MU 
Seno Almirantazgo, 

Tierra del Fuego, 
Chile. Se observa la 

característica distintiva 
de la cola aplanada 
dorsoventralmente. 

Enero de 2022.
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La presencia de visón americano en el islote fue reportada previamente por Droguett et 
al. (2021). En nuestro estudio, las cámaras fueron dispuestas en el área del bosque costero del 
islote, donde previamente se habían realizado observaciones de ejemplares tanto directas como 
a través de fototrampeo. Solo un verano se obtuvo un TI durante octubre (2019, n=2), mientras 
que en las otras temporadas no hubo captura de imágenes antes de la segunda quincena de 
diciembre, pese a mantener cámaras activas desde octubre. Esto podría sustentar la hipótesis 
de que los visones no se encuentran todo el año en el lugar. Asimismo, en todas las temporadas 
monitoreadas los TI se concentraron en enero, lo cual coincide con la estacionalidad descrita 
para la especie (Tabla 3), donde este periodo sería el momento del año en que los individuos 
muestran mayor actividad (Zschille et al. 2010, Hlaváčová & Hlaváč 2014) y se obtiene el mayor 
éxito de capturas en los programas de erradicación (Yamaguchi et al. 2002, SAG 2017). Esto se 
debe a que los nacimientos ocurrirían entre fines de octubre y principios de noviembre (Fig.5, 
Yamaguchi & Macdonald 2003, Birnbaum 2013), luego de lo cual, y progresivamente, las hembras 
aumentan su actividad por el aumento de requerimientos de sus crías, e inclusive cambian de 
madriguera (Zschille et al. 2010, Hlaváčová & Hlaváč 2014). Entre enero y febrero los juveniles 
comenzarían sus primeras incursiones (Dunstone 1993, Niemimaa 1995, Yamaguchi et al. 2004, 
Birnbaum 2013), para independizarse entre febrero y marzo (Yamaguchi & Macdonald 2003, 
Zschille et al. 2010, Birnbaum 2013), cuando aumentan a su vez los esfuerzos de los visones 
adultos por explorar nuevos territorios y protegerlos (Beran 2005, Zschille et al. 2010, Hlaváčová 
& Hlaváč 2014). Todo lo anterior explicaría la concentración de registros de visones en enero 
dentro del Islote Albatros y la presencia de cinco visones en una misma imagen durante el 
mismo mes en 2020 (Fig. 3). Asimismo, durante la temporada 2018-2019 no se detectó la 
presencia de visones en el Islote. Esto podría deberse a diferentes motivos, entre ellos que los 
individuos pueden haber estado presentes en una baja densidad, dificultándose su detección 
(Craik 2008, Harrington et al. 2008, King et al. 2009), y/o se desplazaron por sitios en los que 
no se encontraban dispuestas las cámaras, ya que esta temporada se realizó el menor esfuerzo 
de muestreo (EM=499). Otra explicación posible es que, tal vez, ese verano la especie no tuvo la 
necesidad de explorar el Islote, dado que la disponibilidad de alimento y territorio fue suficiente 
para satisfacer sus requerimientos en las costas aledañas. Por ejemplo, durante las actividades 
de terreno, visitantes del sector mencionaron haber observado al menos tres ejemplares en 
Caleta María (Fig. 1). Un estudio realizado en Isla Navarino demostró movimiento estacional de 
visones asociado, probablemente, a disponibilidad de presas (Crego et al. 2018).

Los visones son comúnmente considerados nocturnos, presentando una menor tasa de 
actividad en horas crepusculares y muy baja durante el día. Sin embargo, esto no resulta evidente 
en todos los estudios disponibles (Niemimaa 1995, García et al. 2009, Zschille et al. 2010, Hlaváčová 
& Hlaváč 2014), tal como ocurre en el islote Albatros, donde la especie parece no presentar un 
ciclo de actividad diaria definido. Generalmente los depredadores sincronizan su actividad con las 
horas del día en que sus presas son más vulnerables (Halle & Stenseth 2000). Por ejemplo, los 
pequeños mamíferos son predominantemente activos en la noche o el crepúsculo y, por lo tanto, 
más vulnerables en este momento; las aves acuáticas, en cambio, son principalmente diurnas 
y más fáciles de capturar durante la noche (Zschille et al. 2010). Probablemente, la actividad 
registrada para la especie en el islote durante el verano responde a la presencia de una gran 
disponibilidad y variedad de alimento. Crego et al. (2018) en Isla Navarino, también registró 
actividad diurna de visón en el verano de los años 2014 y 2015, aunque un comportamiento 
nocturno y crepuscular en invierno y primavera. 
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El principal hallazgo de este trabajo fue la detección, por primera vez, de la presencia 
y reproducción de huillín en el Islote Albatros. Esta observación es también novedosa para el 
SA, pues la presencia de la especie solo estaba confirmada en los canales interiores ubicados 
al norte del Estrecho de Magallanes (Sielfeld 1997) y en los canales del litoral Pacífico del 
archipiélago fueguino (Sielfeld 1997, Crego et al. 2015, Sepúlveda et al. 2021). Esta especie se 
encuentra clasificada como “En Peligro” tanto por el Reglamento de Clasificación de Especies 
(RCE) del Ministerio de Medio Ambiente de Chile (MMA, 2011) como por la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés) a nivel global, dado que 
presenta una tendencia poblacional decreciente (Sepúlveda et al. 2021). Es una especie altamente 
sensible a los impactos antrópicos (Sielfeld 1992, Sepúlveda et al. 2009) y diversos especialistas 
señalan que su principal amenaza es la rápida pérdida de su hábitat (Medina 1996, Medina-Vogel 
et al. 2003, Sepúlveda et al. 2009). Entre las causas de lo anterior se encuentra la modificación 
de cursos de agua, el dragado, las actividades de pesca, las perturbaciones provocadas por el 
ganado, y el reemplazo de bosque nativo por plantaciones de exóticas (Porro & Chehebar 1995, 
Medina 1996, Medina-Vogel et al. 2003). Sielfeld (1992) señala que la presencia humana se 
correlaciona negativamente con la densidad de huillines en ambientes marinos. En particular, 
en áreas sin presencia humana las estimaciones promedio alcanzaron a 2,3 madrigueras por km 
lineal de costa, mientras que en zonas con presencia reciente y transitoria de pescadores solo se 
observaron 0,93 madrigueras/km. Por esta razón, la ocupación del borde costero con centros 
de acuicultura representa una amenaza potencial para la especie (Sepúlveda et al. 2015). En 
este contexto, el hallazgo de una madriguera en la zona del bosque costero del Islote Albatros 
(Fig. 4) le confiere aún más valor al AMCP-MU SA, puesto que la protección de las madrigueras 
de la especie es considerada como un elemento fundamental para la conservación efectiva de 
su hábitat (Sepúlveda et al. 2007).

Hasta el presente, no existen evidencias de interacciones negativas de visones sobre 
huillines (Fasola et al. 2009, Valenzuela et al. 2013). Por el contrario, en Chiloé, se ha sugerido 
que existe un efecto negativo de la presencia del huillín sobre el visón (Valenzuela et al. 2013), 
con evidencias de segregación temporal (Medina-Vogel et al. 2013). En nuestro estudio se 
registró un visón ingresando en la madriguera de un huillín solo un par de horas antes de que 
fuera observada la presencia de un huillín, lo cual podría ser interpretado como un indicio de 
segregación temporal. Si bien a través de la segregación temporal estas especies podrían evitar la 
interacción directa, el uso de espacios comunes representa un potencial riesgo para transmisión 
de enfermedades (Sepúlveda et al. 2014).

En particular, los valores de IAR observados para huillín durante la última temporada de 
estudio aumentaron casi cinco en relación con los obtenidos durante las temporadas anteriores. 
Esto podría explicarse, en primer lugar, por la ubicación de las cámaras, pues una de ellas quedó 
directamente orientada hacia la entrada de una madriguera, lo cual provocó un mayor número 
de registros y de crías en particular (al menos dos), incluyendo fotos de interacción madre - cría 
(Fig.4). Esto no necesariamente implica que no hubiese reproducción y presencia de crías en las 
temporadas anteriores, sino que durante esa temporada las cámaras estuvieron ubicadas en 
zonas de alto tránsito. 

Si bien el IAR puede ser utilizado como un estimador de la densidad poblacional (Tanwar 
et al. 2021), los valores obtenidos en nuestro estudio solo permiten estandarizar y comparar las 
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observaciones obtenidas en las diferentes temporadas. Esto se debe a que el diseño de instalación 
de las cámaras trampa estuvo basado en la instalación y evaluación de la efectividad de las 
trampas de captura para el control de visones americanos, las cuales fueron cebadas tanto con 
atractores olfativos como alimenticios. Es decir que, su ubicación no responde a un diseño al 
azar ni a una grilla o transectos con puntos de ubicación cámaras equidistantes entre si (Rovero 
& Zimmermann 2016). Asimismo, al ser los huillines mustélidos carnívoros, al igual que el visón, 
estos atractores pudieron también afectar su desplazamiento habitual. En este sentido, una 
estimación de abundancia basada en los valores IAR obtenidos en este estudio en las tres especies 
halladas, podría sobreestimar la abundancia real. No obstante, los hallazgos realizados poseen 
gran relevancia para la conservación en el marco de los objetos de conservación del AMCP-MU SA. 

Finalmente, si bien la presencia de castores en el AMCP-MU ha sido reportada previamente 
de forma indirecta (Huertas-Herrera et al. 2020), el hallazgo de la presencia de un castor en el 
islote Albatros representa un nuevo sitio de presencia confirmada para el área protegida. Sin 
embargo, el establecimiento permanente de la especie en el lugar es muy poco probable, debido 
a la ausencia de cursos de agua dulce que resultan críticos para el ciclo de vida de esta especie 
exótica invasora (Müller-Schwarze 2011). En caso de que el castor se estableciera en el islote, 
sería una amenaza potencial para el huillín, pues podría destruir la pequeña zona del bosque 
siempreverde costero en donde encuentra refugio y se reproduce. 

CONCLUSIONES

En este estudio se identificó en total tres especies de mamíferos de hábitos semiacuáticos 
en el islote Albatros, dos invasores (castor y visón) y uno nativo (huillín). 

El monitoreo sistemático de áreas aisladas y remotas permite aportar información sobre 
especies crípticas y la detección temprana de especies invasoras. Considerando los hallazgos 
obtenidos en este estudio, tanto la continuidad como la ampliación de los esfuerzos de monitoreo 
en el SA, utilizando un diseño muestreal adecuado para estimar la abundancia de las especies 
detectadas, contribuiría al manejo efectivo del AMCP-MU.

El Islote Albatros es el único sitio de reproducción del albatros de ceja negra en aguas 
interiores (Aguayo et al. 2003, Droguett et al. 2021), y, por lo tanto, un sitio prioritario para el 
control de especies invasoras que podrían afectarlo, como el visón, que también podría afectar a 
la conservación del huillín. En ese sentido, los esfuerzos sistemáticos de monitoreo contribuirían 
a aportar con datos para la toma de decisiones informada sobre el manejo del AMCP-MU SA. 
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