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INTRODUCCIÓN
Los arrecifes de coral son hábitats marinos definidos por su estructura física, por los
organismos asociados a ellos y por los procesos biológicos que los mantienen
(Santander y Propin, 2009). Para (Blanchon et al., 2010), son las estructuras biogénicas
más grandes del planeta y los depósitos de biodiversidad más importantes del ambiente
marino. Los primeros registros datan del periodo Cámbrico, hace 542 millones de
años.

Según (Carballo et al.,2010) son llamados "selvas pluviales tropicales del océano"
contienen alrededor de 25 % de las especies marinas aunque cubren solamente el 0.2
% de los fondos marinos. Se estima que el 20 % de los arrecifes coralinos del mundo
se han perdido en las últimas décadas y que el 60 % restante podría desaparecer en
las siguientes décadas a consecuencia del cambio climático.



Los corales son animales pequeños
llamados “Zooides o Pólipos”, de la
familia de los Cnidarios, emparentados
con las medusas, las gorgonias y las
anémonas, entre otros. Pertenecen al orden
Scleractinia, secretan exoesqueleto de
carbonato que apoya y protege su cuerpo
transparente. Los pólipos viven en colonias
densas y forman arrecifes. Ellos obtienen su
alimento usando sus tentáculos para atrapar
plancton o por medio de algas pequeñas
(Zooxantelas) que viven en el tejido del coral
(Westmacott et al., 2000).

¿Qué son los Arrecifes de Coral?

Anatomía de un pólipo de coral



Las microalgas que viven en Simbiosis ( la vida en conjunto de dos organismos diferentes
para su mutuo beneficio) dentro de los corales comparten con ellos la energía que
obtienen a través de la fotosíntesis, por lo que estos necesitan vivir en aguas claras y
poco profundas con mucha luz. Con algunas excepciones, no se encuentra coral a más de
50 metros de profundidad.

Los corales se reproducen tanto sexual como
asexualmente. Un pólipo individual utiliza ambos
modos de reproducción durante su vida. Algunos
corales adultos son hermafroditas, mientras que
otros son dioicos, exclusivamente masculinos o
femeninos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Hermafrodita
https://es.wikipedia.org/wiki/Dioico


Coloración Arrecifes de Coral
Debido a la clorofila (color verde) que portan las Zooxantelas
para realizar fotosíntesis y de otros pigmentos como la
diadinoxantina (color amarillo), que les da un color entre
marrón y amarillo dorado a algunos corales blandos.
Generalmente un coral tiene más de diez pigmentos, el color
que apreciamos es el resultado de la luz recibida y de la mezcla
de colores que reflejan o emiten los mimos, así el color púrpura
se produce como efecto de la mezcla de pigmentos
fluorescentes azul y rojo. Precisamente, son las
cromoproteínas y proteínas fluorescentes, que junto con el
espectro e intensidad de la luz, producen los colores que los
corales muestran en la naturaleza.



Arrecifes de Coral en Chile
En Chile existen arrecifes de coral en aguas cálidas de Isla de Pascua y en aguas frías de la
Patagonia chilena en la plataforma y talud insular y continental de la región de Magallanes
(Reyes, 2019). Las colonias se forman con cientos de miles de individuos y pueden alcanzar
tamaños descomunales.
Rapa Nui es uno de los lugares más aislados de la Tierra y es como un oasis en medio del
océano Pacífico. Aquí las aguas cristalinas y pobres en nutrientes son relativamente más frías y
con temperatura más variable que en otras zonas tropicales donde los corales forman
arrecifes.

Fuente: Fondo Marino en Rapa Nui. Autor: Alejandro Pérez-
Matus Subelab (2018)





OCTOCORALES



Acropora cervicornis
Coral duro cuerno de ciervo Heliopora coerulea

Coral azul.
Millepora alcicornis

Coral de fuego

Cirripathes o
Coral alambre

https://es.wikipedia.org/wiki/Acropora_cervicornis
https://es.wikipedia.org/wiki/Heliopora_coerulea
https://es.wikipedia.org/wiki/Millepora_alcicornis
https://es.wikipedia.org/wiki/Cirrhipathes


a) ATOLONES: Son arrecifes que rodean una laguna donde pudo haber existido una isla
de origen volcánico y se encuentran principalmente en el Océano Pacífico.

b) BARRERAS: Son arrecifes maduros y extensos, separadas de los macizos
continentales por aguas profundas, siendo la mayor la Gran Barrera de Australia y la
segunda en tamaño, el Sistema Arrecifal Mesoamericano, con una longitud de casi 800
kilómetros, frente a las costas de México, Belice, Guatemala y Honduras.

c) BORDEANTES: Son arrecifes que inician en la línea de la marea más baja, o están
separados de la línea costera por aguas poco profundas, generalmente se trata de
pendientes poco pronunciadas que en su parte exterior, o más alejada de la costa, tienen
una elevación o cresta que es el área de mayor diversidad y productividad (Spalding et al,
2001).

ALGUNOS TIPOS DE ARRECIFES DE 
CORAL



Longitud Arrecifes de Coral
Arrecifes de 

Coral Ubicación Kilometros

1 Gran barrera de coral Australia 2,600 km

2 Islas Raja Ampat Indonesia 1,500 km

3 Barrera de coral de 
Belize Belize 1,000 km

4 Arrecife Palancar Mexico 1,000 km

5 Aldabra Atolón de 
coral Seychelles 1.110 km

6 Arrecife deTubbataha Filipinas 800 km



Amenazas Arrecifes 
de Coral 



Según (Blanchon et al., 2010) a la fecha se reconocen tres efectos principales del Cambio
Climático Global en la comunidad coralina:

1. El incremento de la temperatura de las aguas superficiales del mar:
Blanqueamiento de corales y el aumento en la prevalencia de las enfermedades en la biota
coralina.

2. La acidificación de las aguas marinas como resultado de cambios en el sistema
buffer por el exceso de CO2 atmosférico, desencadena una disminución del pH de la
superficie oceánica, lo que perjudicaría la formación de caparazones o esqueletos en los
organismos marinos que necesitan carbonato de calcio como los corales (Carballo et
al.,2010).

3. El incremento en el nivel medio del mar. El impacto de estos efectos es múltiple y
con sinergias complejas.

AMENAZAS GLOBALES



Las amenazas globales tienen efectos mucho más devastadores y complejos de
mitigar. Los países desarrollados del hemisferio norte son los principales responsables
de estas amenazas que afectan a arrecifes situados a miles de kilómetros de distancia. El
cambio climático está incrementando la frecuencia e intensidad de las tormentas
tropicales así como los episodios globales de blanqueado de corales, que son cada vez
más devastadores.

Desde la perspectiva biológica, estas situaciones de estrés crónico y ecosistemas
seriamente alterados, desencadenan plagas cada vez más frecuentes de depredadores
de corales (algunas estrellas y gasterópodos marinos), la acción descontrolada de
especies exóticas invasoras y las recientes epidemias que sufren los corales.

AMENAZAS GLOBALES



LOS ARRECIFES DE CORAL COMO 
BIOMONITORES DEL CAMBIO CLIMÁTICO

(Carballo et al.,2010)

Fuente imagen: 
https://www.google.com/search?q=blanqueamiento+coralino&rlz=1C1SQJL_esCL966CL966&
source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjmz8TJ64b_AhXZDbkGHTT9CSsQ_AUoAXoECAE
QAw&biw=1280&bih=601&dpr=1.5#imgrc=uTgH_F9wwzQjgM



Es causado por altas temperaturas en la superficie del mar, y por altos niveles de
radiación solar ultravioleta (UV). Estos factores afectan la fisiología del coral y causan
una decoloración y blanqueamiento. Esta pérdida de color es debida a la pérdida de
algas simbióticas Zooxantelas, de las cuales depende el pólipo coralino para su
alimentación. El blanqueamiento prolongado (por más de diez semanas), puede
conducir eventualmente a la muerte del pólipo coralino (Westmacott et al.,2000)

BLANQUEAMIENTO DE CORAL

Fuente imagen: https://www.elagoradiario.com/desarrollo-
sostenible/biodiversidad/blanqueamiento-masivo-gran-
barrera-de-coral/



Según el Centro de Conservación Marina UC
(2018), en Rapa Nui, la reproducción sexual es
importante para el mantenimiento saludable de las
poblaciones de corales y para recuperarse de los
efectos nocivos de las amenazas naturales o
humanas. En el año 2000 tras una ola de calor
marina, más del 80% de algunos corales
sufrieron blanqueamiento y murieron, pero se
recuperaron sorprendentemente rápido, en tan
sólo 5 años aproximadamente.



AMENAZAS LOCALES
Entre las más dañinas están la sobrepesca, el desarrollo urbanístico de las costas, el
turismo irrespetuoso y la contaminación (que también puede tener efectos a grandes
distancias del punto de emisión). Para Santander y Propin (2009), el turismo de buceo
es una fuente de impactos, que sin ser la principal en la degradación del arrecife de
coral, es relevante por su impacto y daño ambiental. Por su parte, la resiliencia del
arrecife se reduce por la combinación y acumulación de todos los impactos.
Adicionalmente, el turismo de buceo es una de las pocas fuentes de impacto viables de
ser manejadas localmente.



Las amenazas locales se deben mitigar o eliminar implementando medidas de control
locales, debido a que la mayoría de los arrecifes se encuentran en países en vías de
desarrollo cuyos intereses económicos chocan frontalmente con las necesidades del
arrecife.

Sin duda, las principales amenazas que sufren los corales son de origen humano, pero
también habría que nombrar eventos naturales como los terremotos o erupciones volcánicas
entre otros, que también afectan a los corales. No obstante, en comparación con el impacto
de las actividades antropogénicas, estos provocan efectos anecdóticos.
Fuente: www.chiledesarrollosustentable.cl

AMENAZAS LOCALES



Conservación Arrecifes de Coral
Diversas investigaciones y evidencias más recientes sobre esta temática (Marshall & Baird, 2000;
Maynard et al., 2008; Santander-Botello & Frejomil, 2009; Carballo et al.,2010; Fernández,L.H et
al., 2022), sugieren cierto grado de adaptación de los arrecifes de coral al incremento de la
temperatura, lo que indica que algunos simbiontes de los corales tienen la habilidad para
adaptarse a las altas temperaturas Se ha observado que dentro de un mismo arrecife, las
diferentes especies de corales presentan diferente sensibilidad al blanqueamiento, probablemente
por un proceso de selección hacia especies más tolerantes.



Reflexiones finales
En Chile y según la Ley que tiene por objeto la conservación de la diversidad biológica y la
protección del patrimonio natural del país, a través de la preservación, restauración y uso sustentable
de genes, especies y ecosistemas, me quiero detener en uno de sus principios, el participativo: es
deber del Estado contar con los mecanismos que permitan la participación de toda persona y las
comunidades en la conservación de la biodiversidad, tanto a nivel nacional, como regional y local. Se
promoverá la participación ciudadana en materias como la generación de información, la educación y la
gestión de las áreas protegidas, entre otras.

La protección de los arrecifes que aún quedan, incluyendo aquellos que han sido severamente dañados,
debe incluir la remoción de los impactos humanos que pueden causar, agravar o ser agravados por el
blanqueamiento coralino.

La evidencia teórica más alentadora indica que los arrecifes coralinos se pueden recuperar de
blanqueamientos graves siempre y cuando las causas de estrés adicional sean eliminadas.

El manejo cuidadoso del ambiente y el mantenimiento de las mejores condiciones posibles es clave para
fomentar la recuperación de los arrecifes de coral o de otros hábitats marinos.
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