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RESUMEN. 

Se revisaron los antecedentes históricos y recientes de distribución de las especies de Microlophus 
de Chile, tanto de la literatura científica como de la plataforma en línea iNaturalist. Se registran 58 
localidades para M. atacamensis, veintiseis para M. quadrivittatus,  veintitrés para M. tarapacensis, 
49 para M. theresioides y diecinueve para M. yanezi. Para M. atacamensis y M. quadrivittatus,  no 
hay nuevos registros que amplíen su distribución geográfica conocida, aunque si hay nuevo máximo 
altitudinal para M. atacamensis, con 1.693 m. En cambio, M. tarapacensis y M. yanezi registran 
ampliación de sus extremos latitudinales norte y sur, y M. theresioides presenta un nuevo máximo 
altitudinal, a 3.930 m, en tanto que M. yanezi alcanza un nuevo máximo de 3.540 m.  M. atacamensis 
es la especie que se encuentra en mayor cantidad de áreas protegidas, registrándose en ocho unidades, 
seguida por M. tarapacensis y M. yanezi, presentes en tres áreas protegidas, en tanto que M. theresioides 
y M. quadrivittatus, a pesar de no presentar una distribución restringida, se encuentran sólo en un área 
protegida.  

Palabras clase: Chile, conservación, corredores, registros, reptiles. 

ABSTRACT. 

Geographical and altitudinal distribution of Microlophus species from Chile (Squamata: 
Tropiduridae).I review the historical and recent distribution records of Microlophus species in Chile, 
both from the scientific literature and from the online platform iNaturalist. Fifty-eight localities were 
recorded for M. atacamensis, 26 for M. quadrivittatus, 23 for M. tarapacensis, 49 for M. theresioides 
and 19 for M. yanezi. For Microlophus atacamensis and M. quadrivittatus, there are no new records that 
extend their heitherto known geographic distribution, although there is a new altitudinal maximum for 
M. atacamensis, with 1,693 masl. On the other hand, M. tarapacensis and M. yanezi record an extension 
of their northern and southern latitudinal extremes, and M. theresioides presents a new altitudinal 
maximum, at 3,930 masl, while M. yanezi reaches a new maximum of 3,540 masl.  Microlophus 
atacamensis is the species found in the greatest number of protected areas, being recorded in eight units, 
followed by M. tarapacensis and M. yanezi, present in three protected areas, while M. theresioides and 
M. quadrivittatus, despite not having a restricted distribution, are found in only one protected area.

Key words: Chile, conservation, records, reptile, running lizards.

INTRODUCCIÓN

En Chile se encuentran cinco especies de lagartos corredores del género Microlophus, pertenecientes 
a la familia Tropiduridae (Ruiz de Gamboa 2020). De ellas, sólo M. quadrivittatus (Tschudi, 1845) es nativa, 
mientras que las otras cuatro son endémicas de Chile, y todas habitan la zona norte de Chile (Donoso-
Barros 1966, Ortiz 1980, Mella 2017a).

Microlophus quadrivittatus y M. atacamensis (Donoso Barros, 1966), son las únicas especies 
presentes mayoritariamente en ambientes costeros, ya que las otras tres especies se encuentran también 
en ambientes de interior, como quebradas y desierto (Donoso-Barros 1966, Ortiz 1980, Mella 2017a). 
Microlophus quadrivittatus se distribuye entre Arica y la desembocadura del río Loa, entre el nivel del mar 
y 100 m snm (Donoso-Barros 1966, Ortiz 1980, Demangel 2016, Mella 2017a). M. atacamensis habita 
desde el sur del río Loa (Región de Antofagasta) hasta Caleta Arrayán (Región de Coquimbo), entre el nivel 
del mar y los 450 m snm (Mella 2017b).
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De las otras tres especies, M. theresioides se distribuye entre la quebrada de Camarones (Región 
de Tarapacá) hasta un registro reciente en Baquedano (Región de Antofagasta), siendo la única del género 
que habita ambientes no costeros en Chile, registrándose entre los 23 m (excepcionalmente) a los 3.524 m 
(Mella y Venegas 2019, Contreras y González-Gutiérrez 2023). M. yanezi (Ortiz, 1980) habita las costas 
del extremo norte pero también quebradas del altiplano, encontrándose desde Sora hasta la Quebrada de 
Camarones, entre el nivel del mar a los 2.890 m snm (Mella 2017a). Finalmente, M. tarapacensis (Donoso-
Barros, 1966) vive tanto en zonas costeras como desérticas, entre Alto Patache (Región de Tarapacá) hasta 
Quebrada Foyanca (Región de Antofagasta; Mella 2017a).

 Los antecedentes distribucionales de los reptiles chilenos se han visto complementados 
recientemente con la creciente acumulación de observaciones de especies en plataformas digitales, como 
iNaturalist Chile. 

Sobre la base de los antecedentes presentados, el objetivo de este estudio es recopilar y actualizar 
los registros de las especies de Microlophus presentes en Chile, para documentar nuevas localidades, y 
eventualmente, ampliar su distribución geográfica y altitudinal. Además, se analiza la presencia de las 
especies en las áreas protegidas de Chile. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una revisión de la literatura especializada, como artículos con revisión de colecciones 
de museos (e.g., Núñez 1992, Núñez y Gálvez 2015), recientes artículos científicos (e.g., Contreras y 
González-Gutiérrez 2023, Mella y Marambio-Alfaro 2023, Utsumi et al. 2022), libros y guías de campo 
(e.g., Donoso-Barros 1966, Demangel 2016, Mella 2017a, b), fichas oficiales del Ministerio del Medio 
Ambiente (e.g., Fauna Nativa-MMA 2018a, b, c; POCH-MMA 2013a, b), para resumir y actualizar las 
localidades con registro histórico de las especies de Microlophus presentes en Chile, tomando como 
antecedentes lo recopilado en Mella (2017a, b)  hasta 2023. Los registros documentados en Mella (2017a, 
b) incluyen la revisión bibliográfica resumida en las fichas de cada especie, los datos de base de estudios 
de reptiles (Donoso-Barros 1966, Núñez 1992, Núñez y Gálvez 2015, entre otros) y los datos propios del 
autor. Para esta revisión general, se incluyeron artículos científicos (e.g., Contreras 2019) y datos inéditos 
(este trabajo), posteriores a 2017 (estos últimos, resultantes de decenas de campañas herpetológicas). 
Finalmente, se incluyó la revisión en línea de la plataforma digital iNaturalist (Chile, hasta diciembre 
de 2023), para incluir nuevos registros (esto es, no detallados en la literatura revisada, con fotografías 
validadas), excluyendo y/o agrupando los registros muy cercanos a los ya descritos (considerando como 
criterio de cercanía, puntos localizados a menos de 5 km de los registros históricos). Siguiendo la cautela 
recomendada en otros artículos recientes del tema (e.g., Mella-Romero et al. 2023, Mella 2023a, b, Mella 
y Muñoz 2023), no se consideraron los registros sobre los que no se tuviese certeza de las localidades, 
carecer de buenas fotografías de respaldo, o que indicaran coordenadas demasiado imprecisas. Si alguno de 
dichos puntos no tiene una localidad especificada, se le asignó un nombre, asociado al pueblo o toponimia 
más cercana (ej. quebrada de Chaca, Noasa, Punta Negra). Además de las coordenadas S y O,  recopilamos 
información sobre la altitud de los registros y, en caso de que la fuente primaria no la indicara, se calculó 
la altitud estimada utilizando Google Earth. Finalmente, en base a los registros, se describe y analiza la 
presencia de las especies de Microlophus en las áreas protegidas de Chile (tanto públicas como privadas). 

RESULTADOS

Para Microlophus atacamensis, no hay nuevos registros publicados ni observaciones en iNaturalist 
que amplíen su distribución geográfica conocida, que se extiende desde el río Loa hasta Punta Teatinos 
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(Mella 2017b; Apéndice 1). Sin embargo, hay nuevas observaciones que amplían su rango altitudinal, 
llegando hasta un nuevo máximo de 1.693 m snm, en el extremo sur del pueblo de Huasco (Mella y 
Marambio-Alfaro 2023; Apéndice 1). En total, se documentan 58 localidades con registro de la especie 
(Apéndice 1; Fig. 1). A los registros históricos resumidos en Mella (2017a, b), se agregan varias localidades 
nuevas, como Dunares de Chanida (Contreras 2019), Las Collajas, Caleta Pan de Azúcar, Playa Zapatilla 
(Mella y Marambio-Alfaro 2023), Caleta Palitos (Marambio-Alfaro et al. 2020), la Cobaltera (Utsumi 
et al. 2022) y doce localidades originadas exclusivamente de las observaciones de iNaturalist, como: 
Gatico, Camino del Yeso, Caleta La Colorada, Cifuncho y Puerto Viejo, entre otras (Apéndice 1). De la 
plataforma iNaturalist, se obtuvieron 232 observaciones, de las que las localidades con más registros fueron 
Antofagasta (n = 45), Parque Nacional Pan de Azúcar (n = 17), Bahía Inglesa (n = 14) y Mejillones (n 
=10). Gran parte de las localidades (51,7%) se concentran en la región de Atacama, con 30 lugares, seguida 
por Antofagasta (veinticinco localidades), mientras que en el extremo sur de la distribución geográfica se 
registran sólo dos localidades en la Región de Coquimbo (Apéndice 1), los que deben considerarse con 
cautela (ver discusión). 

En el caso de M. quadrivittatus, tampoco hay nuevos registros publicados ni observaciones en 
iNaturalist que amplíen su distribución geográfica conocida, que se extiende desde Arica hasta Antofagasta, 
ni que alteren su rango altitudinal, entre el nivel del mar a los 100 m snm (Mella 2017a; Apéndice 2). En 
total, se documentan 26 localidades con registro de la especie (Apéndice 2, Fig. 2). A los registros históricos 
resumidos en Mella (2017a), se agregan varias localidades nuevas, como Pozo Toyo, Playa la Sal y Chauca 

Figura 1. Ejemplares de Microlophus atacamensis de las localidades de: A) desembocadura del río Loa (Región 
de Antofagasta), B) Itata (cerca de Hornitos, Región de Antofagasta), C) Antofagasta (Región de Antofagasta) y D) 
Bahía Inglesa (Región de Atacama).
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(Mella 2020, 2022a) y seis localidades originadas exclusivamente de las observaciones de iNaturalist, como: 
Cuevas de Anzota, Pisagua, Caleta Buena, Punta Negra, Hornitos e isla Santa María (Apéndice 2). De la 
plataforma iNaturalist, se obtuvieron 175 observaciones, de las que las localidades con más registro fueron 
cuevas de Anzota (n = 31), Punta Patache (n = 21), Arica (n = 18), Iquique y Caleta Vitor (n =13). Gran 
parte de las localidades (59,2%) se concentran en la región de Tarapacá, con dieciseis lugares, mientras que 
en los extremos norte (Arica y Parinacota) y sur de la distribución geográfica (Antofagasta) se registran 
cinco localidades en cada una (Apéndice 2).

Microlophus tarapacensis, a diferencia de las dos especies ya descritas, presenta cambios 
significativos en su distribución geográfica, ya que hay nuevos registros (provenientes de iNaturalist) tanto 
en el extremo norte, en la localidad de Caleta Buena (en la Región de Tarapacá) como en el límite sur, con 
observaciones en la localidad de Quebrada Paposo (en la Región de Antofagasta; Apéndice 3; Fig. 3). Cabe 
mencionar que el máximo límite altitudinal registrado es 950 m  snm, en la Reserva Nacional La Chimba 
(Apéndice 3, ver discusión).  En total, se documentan veintitrés localidades con registro de la especie 
(Apéndice 3), y a los registros históricos resumidos en Mella (2017a), se agregan catorce localidades 
nuevas, casi todas provenientes de observaciones de iNaturalist, como: Punta Cavancha, Los Verdes, la 
parte alta de Caleta Chipana, Tocopilla, La Negra y Quebrada Cañas, entre otros, a los que se agrega 
un registro en Caleta San Marcos (de este autor,  Fig. 3 y Apéndice 3). De la plataforma iNaturalist, se 
obtuvieron veinticinco observaciones, de las cuales la localidad con más registro fue la Reserva Nacional 
La Chimba (n = 6). Cabe mencionar que a las observaciones mencionadas se agregan ocho observaciones 
de iNaturalist corregidas, correspondientes  a otras especies de Microlophus mal determinadas, en base a los 

Figura 2. Ejemplares de Microlophus quadrivittatus de las localidades de: A) Arica (Región de Arica y Parinacota, 
hembra), B) Caleta Vitor (Región de Arica y Parinacota), C) Yape (Región de Tarapacá, macho) y D) Punta 
Patache (Región de Tarapacá, macho).



9MELLA, J.  / Revisión de localidades de Microlophus en Chile

patrones morfológicos de coloración dorsal (Donoso-Barros 1966, Ortiz 1980, Mella 2017b; ver discusión). 
Gran parte de las localidades (77,3%) se concentran en la región de Antofagasta, con diecisiete lugares, 
mientras que en el extremo norte (Tarapacá) se registran seis localidades (Apéndice 3).

 En el caso de M. theresioides, se destaca el nuevo límite sur, correspondiente a la localidad de 
Baquedano (Contreras y González-Gutiérrez 2023), y no hay nuevos registros publicados ni observaciones 
en iNaturalist que amplíen su distribución geográfica en el extremo norte, que sigue siendo la Quebrada de 
Camarones, la que incluye Taltape  y Esquina (Apéndice 4). Sin embargo, hay nuevas observaciones que 
amplían su rango altitudinal, llegando hasta un nuevo máximo de 3.930 m snm, en Enquelga (Apéndice 
4). Además, se registran un nuevo mínimo altitudinal, a 940 m snm, en la localidad  de Suca (excluyendo 
registro excepcional en la desembocadura del río Loa).  En total, se documentan 49 localidades con registro 
de la especie (Apéndice 4). A los registros históricos resumidos en Mella (2017a), se agregan varias 
localidades nuevas, con ocho registros propios del autor (como Oficina Dolores, Noasa, Parca, ex Oficina 
San Enrique, entre otras; Fig. 4), y otras localidades como Sierra Gorda (Lobos et al. 2020), Quebrada 
Choja y Piscala (Mella 2022b) y diecisiete localidades originadas exclusivamente de las observaciones 
de iNaturalist, como: Suca, Pachica, Humberstone, Pozo Almonte, Tamentica, Chiu Chiu y María Elena, 
entre otras (Apéndice 4). De la plataforma iNaturalist, se obtuvieron 151 observaciones, de las cuales 
las localidades con más registro fueron Pintados (n = 14), Calama (n = 12) y Pica (n =10). Gran parte 
de las localidades (71,4%) se concentran en la región de Tarapacá, con 35 lugares, mientras que catorce 
localidades se ubican en la Región de Antofagasta (Apéndice 4).

Figura 3. Ejemplares de Microlophus tarapacensis de las localidades de: A) Alto Patache (Región de Tarapacá), B) Caleta 
San Marcos (Región de Tarapacá), C) Antofagasta (Región de Antofagasta) y D) Paposo (Región de Antofagasta).
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Finalmente, M. yanezi,  al igual que M. tarapacensis, presenta cambios significativos en su 
distribución geográfica, ya que hay nuevos registros (provenientes de iNaturalist) tanto en el extremo norte, 
en la localidad de Putre, como en el límite sur, con observaciones en la localidad de Caleta Camarones 
(ambas en la Región de Arica y Parinacota; Apéndice 5). Además, se registra un nuevo máximo altitudinal, 
a 3.540 m  snm, en Putre (Apéndice 5).  En total, se documentan diecinueve localidades con registro de 
la especie (Apéndice 5; Fig. 5), y a los registros históricos resumidos en Mella (2017a), se agregan ocho 
localidades nuevas, casi todas provenientes de observaciones de iNaturalist, como: Chacalluta, Estación 
Rosario, Tignamar y Codpa, entre otras, a las que se agrega la localidad de Molinos (registro del autor; 
Apéndice 5, Fig. 5). De la plataforma iNaturalist, se obtuvieron 81 observaciones, de las cuales la localidad 
con más registro fueron  Arica (n = 32) y Azapa (n =11). Todas las localidades se concentran en la región 
de Arica y Parinacota (Apéndice 5).

Finalmente, analizando la presencia de las cinco especies de Microlophus en las Áreas Protegidas 
(públicas y privadas), destaca M. atacamensis, registrada en ocho áreas protegidas (en las regiones de 
Antofagasta y Atacama), seguida por M. tarapacensis y M. yanezi, registradas en tres áreas protegidas 
(Tabla 3). En el otro extremo, M. theresioides sólo se encuentra en un área protegida (Reserva Nacional 
Pampa del Tamarugal), mientras que M. quadrivittatus se encontraría presente sólo en una unidad: el 
Parque Nacional Morro Moreno (Tabla 1). 

Figura 4. Ejemplares de Microlophus theresioides de las localidades de: A) Oficina Dolores (Región de Tarapacá), B) 
Parca (Región de Tarapacá), C) Quebrada Piscala (Región de Tarapacá) y D) Calama (Región de Antofagasta).
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El creciente número de observaciones de reptiles chilenos, documentadas en la plataforma digital 
iNaturalist representa una significativa fuente de información, y puede ser utilizada para el conocimiento más 
completo de la distribución geográfica de las mismas. Las observaciones extraídas de iNaturalist implican 
un alto y creciente número de nuevos registros, que variaron entre un mínimo de  25 observaciones para M. 
tarapacensis a un máximo de 232 para M. atacamensis. Junto con lo anterior, la recopilación actualizada 
de registros de reptiles de Chile refuerza y complementa la distribución geográfica y altitudinal conocida 
históricamente, con observaciones recientes, como Contreras y González-Gutiérrez (2023), y registros 
propios de este estudio. Para reptiles, ejemplos de la utilidad de la recopilación de antecedentes publicados 
como registros en plataformas digitales en Chile, es el estudio de Lamilla-Maulén y Rojas-Araos (2023) 
con Liolaemus gravenhorstii, Mella-Romero et al. (2023) con L. nigroviridis, Mella y Muñoz (2023) con 
L. magellanicus, Mella (2023a) con Garthia y la reciente revisión de las culebras de Chile continental 
(Mella 2024). Sin embargo, como se menciona en la mayor parte de dichos estudios, se debe tener cautela 
con los registros obtenidos de plataformas digitales, los que deben ser validados rigurosamente (lo que se 
realizó en este estudio), pues para algunas especies, una fotografía no necesariamente implica certeza en su 
correcta determinación taxonómica. Al respecto, cabe mencionar que, por ejemplo, cinco observaciones de 
iNaturalist asignadas a Microlophus atacamensis eran incorrectas, ya que correspondían a M. tarapacensis, 
en tanto que otras dos observaciones asignadas a M. quadrivittatus estaban erradas, ya que correspondían 
a M. yanezi (1) y a M. tarapacensis (1), y tres observaciones indicadas como M. theresioides fueron 

Figura 5. Ejemplares de Microlophus yanezi de las localidades de: A) Copaquilla, B) desembocadura del río Lluta, C) 
Molinos, y D) Poconchile. Todas las localidades en la Región de Arica y Parinacota.
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corregidas a M. tarapacensis. Como se observa, la mayor parte de las identificaciones erradas de iNaturalist 
corresponden realmente a M. tarapacensis, a pesar de ser una especie cuyo patrón de bandas transversales 
(Donoso-Barros 1966, Fig. 3) debiera ser una característica morfológica de fácil discriminación en relación 
a las otras cuatro especies. Asociado a lo anterior, M. tarapacensis sería la especie menos frecuente y 
abundante de las cinco especies, lo que concuerda con lo indicado por Mella (2017a), a diferencia del 
resto de las especies, consideradas por dicho autor como muy frecuentes y abundantes. El bajo número 
de observaciones de M. tarapacensis en iNaturalist (n = 25) avala lo anterior, a diferencia de las otras 
especies, con alto  número de registros, los que oscilan entre 81 observaciones (para M. yanezi) hasta 232 
observaciones (para M. atacamensis).

Microlophus atacamensis, a pesar de aumentar significativamente el número de localidades (a un 
total de 58), no presentó cambios en sus extremos de distribución geográfica, aunque si registró un nuevo 
máximo altitudinal, a 1.693 m snm, en el extremo sur de Huasco (registro de Mella y Marambio-Alfaro 
2023). Si bien esta es una de las dos especies predominantemente costera (con 48 de las 58 localidades 
ubicadas a menos de 100 m snm), se observa, aunque con baja frecuencia en sectores altos, generalmente 
asociados a la meseta costera, como los registros de Cerro Moreno, la Reserva Nacional La Chimba y el 
Médano (cercanos a los 1.000 m snm, ver Apéndice 1), y además del máximo ya mencionado, se registró 

Tabla 1. Presencia de las especies de Microlophus en las Áreas Silvestres Protegidas (públicas y privadas) 
de Chile. La X indica presencia.

Abreviaturas: PN = Parque Nacional; RN = Reserva Nacional; MN = Monumento Natural; SN = Santuario 
de la Naturaleza. Nota: * obtenidas online de: Simbio.mma.gob.cl/AreaProtegida (revisada en diciembre 
2023).
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MN Picaflor de Arica (Chaca) Arica & Parinacota     X 
SN Humedal de la desembocadura 
del río Lluta Arica & Parinacota     X 

MN Quebrada Cardones Arica & Parinacota     X 

RN Pampa del Tamarugal Tarapacá    X  

SN Aguada La Chimba Antofagasta X     

RN La Chimba Antofagasta X  X   

MN La Portada Antofagasta X     

MN Paposo Norte Antofagasta X  X   

PN Morro Moreno Antofagasta X X X   

SN Desembocadura río Copiapó Atacama X     

PN Llanos de Challe Atacama X     

PN Pan de Azúcar Antofagasta- Atacama X     

TOTAL   8 1 3 1 3 
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también a 1.372 m snm, en Punta Los Pozos, aunque dichas observaciones serían más bien esporádicas. 
Cabe mencionar los escasos registros en la Región de Coquimbo, como Punta Teatinos y Caleta Arrayán 
(este último sitio, probablemente debido  a ejemplares introducidos, Mella 2017a). Un muestreo sistemático 
en estos sectores extremos debiera ejecutarse, para validar certeramente dichos registros probables.  

Microlophus quadrivittatus (con veintiseis localidades documentadas) no presentó cambios ni en su 
distribución geográfica ni altitudinal, la que varió desde el nivel del mar a los 100 m snm (Mella 2017a). 
Sin embargo, cabe mencionar que esta especie es casi exclusivamente costera, y concentra la mayor parte 
de su población en los primeros seis metros de la costa (Mella 2020).

A diferencia de las dos especies anteriores, M. tarapacensis, con veintitrés localidades, registró 
nuevos extremos distribucionales, encontrándose su nuevo límite norte en Caleta Buena (en la Región de 
Tarapacá), aproximadamente 103 km más al norte que Alto Patache, su anterior límite norte (Mella 2017a). 
Además, se registran otras dos localidades entre ambas (Punta Cavancha y Los Verdes), complementando 
su distribución relativamente discontinua (Mella 2017a). En el extremo sur, destaca el nuevo límite de 
Paposo (en la Región de Antofagasta), localizado a 37 km más al sur de Quebrada Foyanca, su anterior 
límite meridional  (Mella 2017a).  En relación a la distribución altitudinal, cabe mencionar que sobre la 
base del total de localidades registradas, el máximo fue de 950 m snm, correspondiente a la localidad de 
la Reserva Nacional La Chimba, bastante inferior a los 2.000 m snm, indicado por Mella (2017a). Dicho 
autor señala tal altitud citando a Veloso & Navarro (1988), quienes aparentemente extrapolaron dicho 
valor de Ortiz (1980), quien a su vez indica para M. tarapacensis (Tropidurus tarapacensis en la época 
de la publicación) …”la tierra típica de Desierto de Tarapacá, localidad totalmente imprecisa pero que 
suponemos entre el sur de Pica y la Quebrada de Tarapacá, según el mapa distribucional dado por Donoso-
Barros (1966)”…. Por lo anterior, dada la imprecisión e incerteza del origen de 2.000 m snm, se sugiere 
descartar dicho valor y considerar 950 m snm como el nuevo máximo altitudinal de M. tarapacensis. 
Dentro de las otras localidades de registro se encuentran valores altitudinales cercanos al nuevo máximo, 
como Caleta Chipana y Quillagua (a 900 m snm) y Cobija junto con Cerro Moreno (a 850  m snm). Además, 
la mayoría de los restantes registros se ubican entre 100 a 700 m snm, resaltando que M. tarapacensis 
es una especie presente a altitudes intermedias. En relación a la localidad tipo de esta especie, y dada 
la imprecisión histórica ya señalada, Troncoso-Palacios (2018) propone restringirla a un transecto entre 
las ex estaciones de ferrocarriles Central y Pozo Almonte, en la Región de Tarapacá. Sin embargo, dos 
antecedentes analizados no coinciden con dicha propuesta. En primer lugar, las fotografías detalladas por 
Troncoso-Palacios (2018, Fig. 2, pág. 4) no corresponden a M. tarapacensis, sino que a M. theresioides, y 
segundo, las localidades revisadas en este estudio que coinciden con el transecto señalado por Troncoso-
Palacios (2018) sólo registran la presencia de M. theresioides (como Oficina Santa Laura, Pozo Almonte, 
Ex oficina San Enrique, entre otras), mientras que M. tarapacensis en dicha región, no se encuentra en 
zonas de interior, sino que se registra en zonas cercanas a la costa (como Alto Patache, Caleta Chipana, 
arriba) o netamente costeras. Por lo tanto, estos antecedentes permiten sugerir que la localidad tipo de M. 
tarapacensis debe corregirse y revisarse, y en base a este estudio se sugiere que ésta podría ser más bien 
asociada a la Región de Antofagasta, con mayor concentración de registros (e.g., como la Reserva Nacional 
La Chimba, con seis observaciones de iNaturalist).

Para Microlophus theresioides, recientemente Contreras y González-Gutiérrez (2023) documentan 
la localidad de Baquedano como su  nuevo límite meridional, permaneciendo la Quebrada de Camarones 
como su límite norte. Dentro de las 49 localidades de registro de esta especie, se encuentra su nuevo 
máximo altitudinal, a 3.930 m snm, en la localidad de Enquelga, además de otras localidades ubicadas 
a altitudes similares, como Guatacondo (a 3.524 m snm, su anterior máximo histórico), Noasa (a 3.190 
m snm), y la Quebrada Maní (a 3.150 m snm). En el otro extremo, excluyendo registros probablemente 
excepcionales en la desembocadura del río Loa y en Patache (a 23 m snm, Mella & Venegas 2019), el nuevo 
límite inferior corresponde a 940  m snm, en Suca. La gran mayoría de los registros se ubican en el rango 
entre 950 a 2.700, avalando a esta especie como de interior, entre el valle y la precordillera. 
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Microlophus yanezi también presenta nuevos límites distribucionales, con el registro más septentrional 
de Putre (el que también es su nuevo máximo altitudinal, a 3.540 m snm), ubicado aproximadamente a 36 
km al Noreste de su anterior límite (Sora, Mella 2017a). En el caso de su nuevo límite meridional, éste 
corresponde a Caleta Camarones, a 16 km al suroeste de su anterior límite, la Quebrada Camarones (Mella 
2017a).

Cabe mencionar la cautela de los registros de las dos especies morfológicamente más similares: 
M. theresioides y M. yanezi. Si bien la distribución geográfica de ambas especies pudiera considerarse 
relativamente bien diferenciada (con el límite probable entre Caleta Vitor y la Quebrada de Camarones, 
Ortiz 1980), es necesario realizar comparaciones más sistemáticas, basadas en ejemplares en todo el rango 
de localidades descritas (desde el nivel del mar a la cordillera), para complementar estos análisis.

Implicancias en Conservación

Esta recopilación actualiza la distribución geográfica de las cinco especies de Microlophus de Chile, 
antecedentes necesarios para (i) estimar la extensión de hábitat adecuado de cada especie, (ii) estimar el 
área de ocupación de la especie, y (iii) evaluar una adecuada categorización de su estado de conservación. 

A pesar del alto grado de endemismo y la distribución geográfica restringida de las especies de 
Microlophus chilenas, éstas se encuentran catalogadas en estados de conservación no amenazados, desde 
Preocupación Menor (M. quadrivittatus, M. atacamensis, M. theresioides y M. tarapacensis), a Datos 
Deficientes (M. yanezi; MMA, 2014, 2019).  Para M. atacamensis, la especie con más amplia distribución, 
si bien aumentó significativamente el número de localidades, no cambió su distribución geográfica, y junto 
con el registro de presencia en un alto número de unidades de protección (con ocho áreas protegidas), es 
probable que su estado de  conservación no debiera cambiar. En el caso de M. tarapacensis y M. yanezi, 
el alto número de localidades con registro (veintitrés y diecinueve, respectivamente) y su presencia en al 
menos tres áreas protegidas también hacen suponer que su estado de conservación de Preocupación Menor 
es adecuado, y no debiera alterarse. Distinto es el caso de M. theresioides, que a pesar de registrarse en alto 
número de localidades (49), su presencia en áreas protegidas es mínima, registrándose con certeza sólo en 
la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, y además considerando que su rango de distribución coincide 
con una alta presión antrópica actual y futura (principalmente minera), debiera reevaluarse su estado 
actual de conservación, actualmente catalogado como Preocupación Menor. Finalmente, en el caso de M. 
quadrivittatus, y a pesar de tener una distribución geográfica no restringida, se encontraría presente sólo en 
el Parque Nacional Morro Moreno. La carencia de áreas protegidas en sectores costeros del extremo norte 
determinaría que esta especie, básicamente costera, no tendría una adecuada protección formal, además que 
gran parte de la costa donde se encuentra coincide con una alta presión antrópica, en este caso, el creciente 
desarrollo inmobiliario de Arica e Iquique. Dado lo anterior, se sugiere también reevaluar su estado de 
conservación.    

Para aumentar la probabilidad de conservar algunas de estas especies, es  necesaria la implementación 
de algún área de protección en al menos una de las quebradas donde se encuentran, como por ejemplo en la 
Quebrada de Camarones, donde se han registrado M. quadrivittatus, M. theresioides y M. yanezi. Además, 
dicha quebrada es el límite meridional común de al menos tres especies de culebras del extremo norte: 
Incaspis  tachymenoides, I. simonsii y Pseudalsophis elegans (Mella 2024), por lo que concentra una alta 
riqueza  de especies de reptiles. 

En resumen, se registran 58 localidades para M. atacamensis, veintiseis para M. quadrivittatus,  
veintitrés para M. tarapacensis, 49 para M. theresioides y diecinueve para M. yanezi. Para Microlophus 
atacamensis y M. quadrivittatus,  no hay nuevos registros que amplíen su distribución geográfica conocida, 
aunque si hay nuevo máximo altitudinal para M. atacamensis, con 1.693 m snm. En cambio, M. tarapacensis 
y M. yanezi registran ampliación de sus extremos latitudinales norte y sur, y M. theresioides presenta un 
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nuevo máximo altitudinal, a 3.930 m snm, en tanto que M. yanezi alcanza un nuevo máximo de 3.540 m 
snm.  Microlophus atacamensis es la especie que se encuentra en mayor cantidad de áreas protegidas, 
registrándose en ocho unidades, seguida por M. tarapacensis y M. yanezi, presentes en tres áreas protegidas, 
en tanto que M. theresioides y M. quadrivittatus, a pesar de no presentar una distribución restringida, se 
encuentran sólo en un área protegida.  

Como ya se ha sugerido (Mella 2024), estudios como éstos, que recopilan todos los registros 
disponibles para un determinado taxón debieran replicarse con otras especies de reptiles, como especies 
endémicas de Liolaemus y otros vertebrados terrestres (sobre todo los de baja movilidad), para aumentar el 
conocimiento básico de la distribución geográfica y altitudinal de las especies, así como para complementar 
antecedentes ecológicos de las especies.       
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Apéndice 1. Localidades de registro de Microlophus atacamensis en Chile (ordenadas de norte a sur). En negrita, nuevo 
registro altitudinal.

Notas: 1). Como los datos recientes de iNaturalist se presentan con coordenadas dadas en minutos decimales, los datos antiguos 
(generalmente en grados y minutos, sin decimales) se completan con ceros, para igualar las cifras significativas (aunque esto altera 
la rigurosidad). 2) en localidades con más de un registro, se indica sólo una coordenada central referencial, y el rango de altitud. 
PN = Parque Nacional; RN = Reserva Nacional.
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Apéndice 2.  Localidades de registro de Microlophus quadrivittatus en Chile (ordenadas de norte a sur).
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Apéndice 3. Localidades de registro de Microlophus tarapacensis en Chile (ordenadas de norte a sur).

N
ot

as
: 1

). 
C

om
o 

lo
s d

at
os

 re
ci

en
te

s d
e i

N
at

ur
al

is
t s

e p
re

se
nt

an
 co

n 
co

or
de

na
da

s d
ad

as
 en

 m
in

ut
os

 d
ec

im
al

es
, l

os
 d

at
os

 an
tig

uo
s (

ge
ne

ra
lm

en
te

 en
 

gr
ad

os
 y

 m
in

ut
os

, s
in

 d
ec

im
al

es
) s

e c
om

pl
et

an
 co

n 
ce

ro
s, 

pa
ra

 ig
ua

la
r l

as
 ci

fr
as

 si
gn

ifi
ca

tiv
as

 (a
un

qu
e e

st
o 

al
te

ra
 la

 ri
gu

ro
si

da
d)

. 2
) e

n 
lo

ca
lid

ad
es

 
co

n 
m

ás
 d

e 
un

 re
gi

st
ro

, s
e 

in
di

ca
 só

lo
 u

na
 c

oo
rd

en
ad

a 
ce

nt
ra

l r
ef

er
en

ci
al

, y
 e

l r
an

go
 d

e 
al

tit
ud

. 3
) A

br
ev

ia
tu

ra
s:

 R
N

 =
 R

es
er

va
 N

ac
io

na
l. 



21MELLA, J.  / Revisión de localidades de Microlophus en Chile

N
° 

L
oc

al
id

ad
 

R
eg

ió
n 

C
oo

rd
en

ad
as

 (g
ra

do
s d

ec
im

al
es

) 
A

lti
tu

d 
   

   
   

   
   

(m
sn

m
) 

R
ef

er
en

ci
as

 

1 
Q

ue
br

ad
a 

C
am

ar
on

es
 (i

nc
lu

ye
 

Ta
lta

pe
 y

 E
sq

ui
na

) 
Ta

ra
pa

cá
 

18
,9

37
6 

S,
 6

9,
53

19
 O

 
 1

.5
00

-
2.

20
0 

M
el

la
 (2

01
7a

), 
iN

at
ur

al
is

t (
20

23
) 

2 
Su

ca
 

Ta
ra

pa
cá

 
19

,2
67

2 
S,

 6
9,

79
51

 O
 

94
0-

96
0 

iN
at

ur
al

is
t (

20
23

) 
3 

En
qu

el
ga

 
Ta

ra
pa

cá
 

19
,2

83
3 

S,
 6

8,
63

33
 O

 
3.

93
0 

M
el

la
 (2

01
7a

) 
4 

C
am

iñ
a 

Ta
ra

pa
cá

 
19

,3
00

0 
S,

 6
9,

41
67

 O
 

2.
42

0 
M

el
la

 (2
01

7)
, i

N
at

ur
al

is
t (

20
23

) 
5 

Ja
iñ

a 
Ta

ra
pa

cá
 

19
,3

83
3 

S,
 6

9,
23

33
 O

 
2.

87
5 

M
el

la
 (2

01
7a

) 
6 

C
hi

ap
a 

Ta
ra

pa
cá

 
19

,5
33

3 
S,

 6
9,

20
00

 O
 

3.
15

0 
M

el
la

 (2
01

7a
) 

7 
Q

ue
br

ad
a 

A
ro

m
a 

Ta
ra

pa
cá

 
19

,6
00

0 
S,

 6
9,

41
67

 O
 

2.
02

0 
M

el
la

 (2
01

7a
) 

8 
O

fic
in

a 
D

ol
or

es
 

Ta
ra

pa
cá

 
19

,6
66

7 
S,

 6
9,

93
33

 O
 

1.
13

0 
Es

te
 e

stu
di

o 
9 

C
hu

sm
iz

a 
Ta

ra
pa

cá
 

19
,6

83
3 

S,
 6

9,
18

33
 O

 
3.

37
0 

M
el

la
 (2

01
7a

) 
10

 
O

fic
in

a 
A

st
ur

ia
s 

Ta
ra

pa
cá

 
19

,7
69

7 
S,

 6
9,

86
21

 O
 

1.
15

0 
iN

at
ur

al
is

t (
20

23
) 

11
 

H
ua

vi
ña

 
Ta

ra
pa

cá
 

19
,7

83
3 

S,
 6

9,
21

67
 O

 
2.

40
0 

M
el

la
 (2

01
7a

) 
12

 
Pa

ch
ic

a 
Ta

ra
pa

cá
 

19
,8

60
1 

S,
 6

9,
43

14
 O

 
1.

64
0 

iN
at

ur
al

is
t (

20
23

) 
13

 
N

oa
sa

 
Ta

ra
pa

cá
 

19
,9

83
3 

S,
 6

9,
11

67
 O

 
3.

19
0 

Es
te

 e
stu

di
o 

14
 

Pa
rc

a 
Ta

ra
pa

cá
 

20
,0

00
0 

S,
 6

9,
20

00
 O

 
2.

66
0 

Es
te

 e
stu

di
o 

15
 

Iq
ui

uc
a 

Ta
ra

pa
cá

 
20

,0
16

7 
S,

 6
9,

20
00

 O
 

2.
64

5 
Es

te
 e

stu
di

o 
16

 
Q

ui
pi

sc
a 

Ta
ra

pa
cá

 
20

,0
50

0 
S,

 6
9,

35
00

 O
 

1.
89

0 
Es

te
 e

stu
di

o 
17

 
C

er
ro

 C
ol

or
ad

o 
Ta

ra
pa

cá
 

20
,0

66
7 

S,
 6

9,
26

67
 O

 
2.

46
0 

Es
te

 e
stu

di
o 

18
 

G
ua

ta
 G

ua
ta

 
Ta

ra
pa

cá
 

20
,0

81
9 

S,
 6

9,
36

37
 O

 
1.

95
2 

Es
te

 e
stu

di
o 

19
 

M
am

iñ
a 

Ta
ra

pa
cá

 
20

,0
83

3 
S,

 6
9,

23
33

 O
 

2.
79

0 
M

el
la

 (2
01

7a
), 

iN
at

ur
al

is
t (

20
23

) 
20

 
H

um
be

rs
to

ne
 

Ta
ra

pa
cá

 
20

,2
07

3 
s, 

69
,7

95
9 

O
 

1.
05

0 
iN

at
ur

al
is

t (
20

23
) 

21
 

O
fic

in
a 

Sa
nt

a 
La

ur
a 

Ta
ra

pa
cá

 
20

,2
10

7 
S,

 6
9,

81
26

 O
 

1.
05

0 
iN

at
ur

al
is

t (
20

23
) 

22
 

Po
zo

 A
lm

on
te

 
Ta

ra
pa

cá
 

20
,2

57
3 

S,
 6

9,
76

96
 O

 
1.

05
0 

iN
at

ur
al

is
t (

20
23

) 
23

 
La

 T
ira

na
 

Ta
ra

pa
cá

 
20

,3
33

3 
S,

 6
9,

65
00

 O
 

1.
01

0 
M

el
la

 (2
01

7a
) 

24
 

Ex
 o

fic
in

a 
Sa

n 
En

riq
ue

 
Ta

ra
pa

cá
 

20
,4

00
0 

S,
 6

9,
85

00
 O

 
99

0 
Es

te
 e

stu
di

o 
25

 
La

 H
ua

yc
a 

Ta
ra

pa
cá

 
20

,4
33

3 
S,

 6
9,

55
00

 O
 

99
0 

M
el

la
 (2

01
7a

), 
iN

at
ur

al
is

t (
20

23
) 

26
 

Pi
ca

 (i
nc

lu
ye

 M
at

ill
a)

 
Ta

ra
pa

á 
20

,4
83

3 
S,

 6
9,

31
67

 O
 

1.
32

5 
M

el
la

 (2
01

7a
), 

iN
at

ur
al

is
t (

20
23

) 

  

Apéndice 4. Localidades de registro de Microlophus theresioides en Chile (ordenadas de norte a 
sur). En negrita se detalla nuevo máximo altitudinal.
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Apéndice 4. Continuación
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Apéndice 5. Localidades de registro de Microlophus yanezi en Chile (ordenadas de norte a sur). En negrita se detalla 
nuevo máximo altitudinal.
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