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Resumen 

 

Los arrecifes de coral son ecosistemas estratégicos, cuentan con una diversidad 

equiparable con la diversidad de los bosques húmedos tropicales, en el Caribe se 

calcula que la pérdida de biodiversidad alcanza el 70% en las últimas décadas, 

siendo las afectaciones antrópicas como el turismo, pesca, contaminación y por 

otro lado están las naturales que se suman a estos tensores. Debido a la 

importancia económica y social que tienen los ecosistemas coralinos la suma de 

estas condiciones restan cobertura de coral vivo y sano en zonas tropicales del 

Caribe. Este es el caso de Isla Fuerte, una zona con diferentes tipos de arrecife 

que presenta todos los tensores mencionados, es por esto que se crea la 

necesidad de evaluar el estado actual de conservación de los parches arrecifales, 

en esta investigación se evalúan cinco parches (Bajo El Latal, Los Boyones, 

Puesta Palangre, Rosa Vieja y Fondo Loco) teniendo en cuenta la riqueza, 

cobertura, diversidad y similitud de los parches. La técnica que se usó para 

recolectar los datos fue punto intercepto; donde se tuvo en cuenta el tipo de 

sustrato que se presenta bajo cada punto de transecto, se contemplaron sustrato 

de coral vivo, muerto, enfermo, fondos arenosos, rocosos, algas, esponjas y 

octocorales. Para toda la investigación se encontraron 24 especies e corales 

escleractinios, dominando por sus coberturas mayores Diploria strigosa, 

Montastrea cavernosa, Acropora cervicornis, Porites astreoides, Porites porites, 

Agaricia tenuifoliay Acropora palmata. La zona no presenta coberturas importantes 

en cuanto a corales enfermos, la afección más relevante fue el blanqueamiento 

coralino, de la misma forma la mortalidad coralina en cuanto a coberturas no fue 

elevada lo que nos muestra una zona con potencial de recuperación y 

conservación. 
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EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE CONSERVACIÓN DE CINCO 

PARCHES CORALINOS EN LA ZONA SUR – OCCIDENTAL DE ISLA FUERTE 

– MAR CARIBE, COLOMBIA 

Alejandro Pardo 

 

Introducción 

Los ecosistemas de arrecifes de coral son de vital importancia ya que se habla 

que su diversidad puede llegar a ser comparada con la de un bosque húmedo 

tropical (Muñiz, 2004), y para el Caribe se habla que desde la década de los 70´s 

se ha perdido el 40% de la cobertura original de los arrecifes (Aronson, Et al, 

2006). 

Los arrecifes de coral se ven afectados de diferente formas y por diferentes 

fuentes, una de estas puede ser natural y la otra antrópica; por ejemplo los 

factores antrópicos que afectan o amenazan los arrecifes de coral pueden ser: el 

anclaje de embarcaciones, la sobreexplotación de recursos ícticos (pesca 

insostenible), el turismo, la minería, la contaminación de los océanos, el aumento 

en la sedimentación, la deforestación, los dragados, la alteración del curso de los 

ríos y la extracción del coral para la fabricación de artesanías (Lozano, 1999). 

Otras fuentes tienen que ver con procesos naturales como depredación, 

competencia, eventos climáticos extremos (tormentas, ciclones, tsunamis y 

terremotos), mortandad del erizo negro, proliferación de algas, calentamiento 

global y proliferación de enfermedades como el blanqueamiento, que se traduce 

en la pérdida de pigmentación por la ausencia del alga simbionte y enfermedades 

como la banda negra y la banda blanca (Lozano, 1999). Estos problemas dejan de 

convertirse solo en problemas biológicos, para convertirse en problemas a nivel 

social en donde la seguridad alimentaria está en riesgo para las comunidades 

adyacentes.  

En Isla Fuerte el deterioro coralino es del 59,8%, el promedio de la cobertura de 

coral muerto es de 42,96%, la diversidad de Shannon-Wienner está entre 1,23 y 

1,94; Simpson está entre 0,5 y 0,8, lo que nos indica que en el sector hay una 

diversidad baja-media y alta dominancia entre especies (Escobar, 2006). En esta 

isla existen estudios previos sobre el estado de parches de arrecifes de coral, 

debido a que este proyecto hace parte de un macro-proyecto, que busca a futuro 

la restauración de los arrecifes mediante la siembra de las especies claves para 

una regeneración a gran escala de la comunidad arrecifal de la isla. Es por esto 

que es clave llenar los vacíos de parches de arrecifes no estudiados de la zona 

sur-occidental, para así tener una visión integral del estado de conservación de la 



isla, así como es clave recalcar que las principales actividades de la isla son la 

pesca y el turismo, las cuales recaen directa e indirectamente sobre estos 

ecosistemas, generando un alto impacto. 

 
La pérdida de los arrecifes de coral afecta negativamente el medio ambiente y la 

economía en cuanto a pesca y turismo. También podríamos hablar de pérdidas 

invaluables en cuanto a componentes para la medicina y aumentos en el cambio 

climático ya que las emisiones de Co2 a la atmosfera aumentarían, pues los 

arrecifes tienen la función de ser depósitos de carbono (Observación personal). 

Debido a lo anterior se busca a futuro la restauración de los arrecifes mediante la 

siembra de las especies claves para una regeneración a gran escala de la 

comunidad arrecifal de la isla. Es por esto que resulta importante llenar los vacíos 

de parches de arrecifes no estudiados de la zona sur-occidental de la isla para dar 

a ver una visión actual del estado de conservación de estos parches 

representativos y así poder tomar decisiones para el manejo, el cuidado y la 

concientización a nivel educativo de las comunidades para evitar un mayor 

deterioro y enfocarse en la restauración para lograr un desarrollo y un uso 

sostenible (Observación personal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

GENERAL 

¿Cuál es el estado actual de conservación en cinco parches de arrecife coral en la 

zona sur-occidental  de Isla Fuerte, Colombia? 

 

ESPECÍFICAS 

1) ¿Cuál es la estructura y composición coralina como de sustratos en los 

cinco parches de coral en la zona sur-occidental en Isla Fuerte, Colombia? 

2) ¿Cuál esel estado actual de salud de la comunidad en los cinco parches de 

coral de la zona sur-occidental en Isla Fuerte, Colombia? 

3) ¿Qué similitudes hay en el estado de salud así como la estructura y 

composición de los cinco parches de coral de la zona sur-occidental en Isla 

Fuerte, Colombia? 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Evaluar el estado actual de conservación en cinco parches de arrecife coral en la 

zona sur-occidental  de Isla Fuerte, Colombia. 

 

Objetivos Específicos 

 

1) Estimar la estructura y composición coralina como de sustratos en los cinco 

parches de coral en la zona sur-occidental en Isla Fuerte, Colombia. 

 

2) Determinar el estado actual de salud de la comunidad en los cinco parches 

de coral de la zona sur-occidental en Isla Fuerte, Colombia. 

 



3) Comparar el estado de salud así como la estructura y composición de los 

cinco parches de coral de la zona sur-occidental en Isla Fuerte, Colombia. 

 

Marco Referencial 

 
La pérdida del ecosistema denominado arrecife de coral, es un tema de vital 

importancia para la conservación de la biodiversidad, debido a que estos 

ecosistemas son comparables a una selva húmeda tropical  en cuanto a su 

diversidad (Muñiz, 2004). Para el mar Caribe se dice que desde la década de los 

70´s, el 40% de la cobertura original de este ecosistema se ha perdido (Aronson, 

Et al, 2006); esto se debe a dos tipos de presiones, la primera es generada por la 

propia naturaleza, por ejemplo las tormentas, ciclones, competencia entre 

individuos, enfermedades comunes en el Caribe como la banda negra y la banda 

blanca (Lozano, 1999) o por la mortalidad masiva de organismos, como se 

presentó en 1983 en el Caribe donde la población de erizos negros (Diadema 

antillarum) que se alimenta de algas en los arrecifes descendió críticamente sin 

causa aparente, debido a su ausencia se presentó un crecimiento excesivo de 

algas cubriendo a los corales hasta matarlos  (Bulla-Meyer, 2002). Por otro lado 

existen presiones de tipo antrópico como sobrepesca, artes de pesca nocivos 

como dinamita, cianuro y redes de arrastre; minería, contaminación, anclaje de 

botes y turismo (Muñiz, 2004). (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Figura 1. Diagrama conceptual 

 

Marco Teórico  

Ecología de arrecifes de coral 

Los corales, son organismos marinos pertenecientes al Reino Animal, Filo 

Cnidario, Clase Anthozoa; no poseen movimiento, es decir son sésiles y tiene 

simetría radial. La parte viviente del coral es una delgada capa de tan solo unos 

pocos milímetros, que es el mismo pólipo, el cual es un invertebrado colonial. Son 

ecosistemas con alta productividad y amplia diversidad propia y relacionada con 

su presencia en el fondo marino; y son comparables con ecosistemas terrestres 

como la selva húmeda tropical. En sus tejidos existen poblaciones de algas 

llamadas zooxantelas, que viven en simbiosis con el coral, donde el pólipo provee 

protección a las algas y estas proveen de alimento y oxígeno al coral. (Muñiz 

2004). Estas estructuras llamadas arrecifes de coral, están construidas y 

constituidas por organismos vivos que son los mismos corales pétreos o 

hermatípicos. Estos organismos cambian altamente la topografía del fondo del 

mar, dando como resultado un sistema de relieve. Estos corales pétreos forman su 

estructura a través de la secreción de carbonato de calcio formando un 

exoesqueleto y logran ser compactos y así ser resistentes a las fuerzas 



hidrodinámicas, volviéndolo un hábitat estable y con una estructura que llega a 

mantener altas diversidades de organismos adaptados. (Muñiz, et al, 2004) 

La ubicación de los arrecifes es importante, dado que no se encuentran en todos 

los océanos. Estos solo florecen en aguas tropicales en latitudes inferiores a 30° 

entre el trópico de Cáncer y el de Capricornio, en estos lugares la temperatura no 

baja de 18°C y no sube de 29° C, lo que facilita la disposición de carbonato de 

calcio (CaCO3); otro factor importante es la salinidad, si esta es baja lo más 

probable es que el arrecife no prospere estando sus límites entre 33 y 36 partes 

por mil, y por último la luz solar es fundamental, por eso se encuentran a bajas 

profundidades, máximo 60m, para que las algas presentes en sus estructuras 

tengan la posibilidad de realizar la fotosíntesis y así brindar alimento al coral. 

(UICN, 2000).  

Los arrecifes de coral están ubicados estratégicamente entre la costa o el mar 

abierto ya sea una isla o la costa continental, por lo cual son muy importantes al 

proporcionar una barrera de protección tanto a los manglares como a las pastos 

marinos, de los cuales los arrecifes también obtienen beneficios como la 

disminución de la sedimentación y la crianza de especies. Es importante recalcar 

que estos ecosistemas no solo proporcionan protección a estos otros dos 

ecosistemas adyacentes del oleaje (corrientes) sino que también protegen a la 

línea de costa mitigando su erosión (UICN, 2000). 

Los arrecifes de coral son conocidos por tener un mayor crecimiento en aguas 

oligotróficas, es decir en aguas bajas en nutrientes, además de crecer con mayor 

facilidad en aguas claras. Estos ecosistemas tienen una alta productividad, debido 

a que su relación simbiótica entre los pólipos y las micro-algas (zooxantelas), 

logran un altísimo aprovechamiento en el uso de los nutrientes que se encuentran 

en su hábitat. Existen tanto factores físicos como biológicos que determinan el 

crecimiento de estos complejos, productivos y frágiles ecosistemas. Entre los 

factores biológicos podemos encontrar la predación, la competencia y  los todos 

los factores antrópicos que afectan la composición del arrecife. En cuanto a los 

factores físicos podemos hablar de sustrato, influencia de corrientes y aguas 

dulces, sedimentación (turbidez), que afectan tanto el crecimiento como  la 

composición. (Escobar, 2006). 

 

 

 

 



Enfermedades 

Al ser los ecosistemas de arrecifes de coral unos sistemas altamente frágiles y de 

lenta resiliencia debido al gran impacto tanto antrópico, como la sobrepesca y el 

turismo, como por causas naturales como las enfermedades, competencia y el 

clima (huracanes, ciclones, tsunamis), estos impactos generan grandes pérdidas 

en la salud coralina (Muñiz, 2004). Una de las causas mayores de pérdida y 

deterioro de estos valiosos ecosistemas son las enfermedades.  

En el manual de métodos del SIMAC, se habla de seis tipos de enfermedades 

reconocidas para Colombia y tres signos de deterioro. (Garzón-Ferreira et al, 

2002). 

En cuanto a las enfermedades hablamos de: 

1) La enfermedad de la Banda Negra (BN), la cual es una enfermedad que 

solo afecta a especies con zooxantelas y se muestra como una banda 

de color negro de poca amplitud (pocos milímetros a varios centímetros) 

y que se da entra la interfase del coral vivo y el muerto. 

2) La enfermedad de la Banda Blanca (BB), la cual deja una banda de 

algunos milímetros al desprenderse el tejido vivo. Normalmente se da en 

corales ramificados de la base hacia arriba. 

3) La enfermedad de la Banda Amarilla (BA), la cual deja una banda 

amarilla en el tejido de los bordes y cuando avanza se ve en buen 

estado de salud pero va dejando tejido muerto de color blanco a medida 

que se mueve. 

4) La enfermedad de la Banda Roja (BR), donde una banda de color rojo 

ladrillo separa el tejido sano de la parte muerte muerta del esqueleto. 

5) La enfermedad de la Plaga Blanca (PB), la cual afecta normalmente a la 

base de las colonias al principio y por lo general a especies de 

crecimiento masivo y va dejando un área irregular de tejido muerto 

totalmente blanco y con sus límites perfectamente definidos. 

6) La enfermedad de Lunares Oscuros (LO), la cual se muestra al ojo como 

lunares redondeados que al pasar el tiempo van aumentando su área, 

pueden ir desde café oscuro hasta púrpura. 

El Blanqueamiento es importante mencionarlo pues es cuando se pierden las 

zooxantelas y toma un color blancuzco. Sigue vivo pero descolorado. (Garzón-

Ferreira et al, 2002). 

 

 



En cuanto a los signos de deterioro se habla de: 

1) Muerte actual (MA), la cual indica que ha sido un suceso muy reciente 

(de los últimos días a las últimas semanas) y muestra que las áreas sin 

tejido vivo aún tienen los cálices en buen estado y sus septos y 

columnelas se pueden reconocer. Al ojo se ve colonizado por algas o de 

color blanco. 

2) Muerte reciente (MR), la cual indica un suceso reciente y en donde las 

áreas sin tejido vivo, las cálices ya están desgastadas. Colonizadas por 

algas y/o otros organismos. Tiempo de ocurrencia, de varios meses a 

algunos años. 

3) Invasión por algas (IA), indica que el tejido vivo es cubierto por el 

crecimiento de las algas y ya comienzan a invadirlo en competencia por 

espacio. (Garzón-Ferreira et al, 2002). 

En el Caribe se presentan la enfermedad de la Banda Negra (EBN), la cual 

presenta una distribución global y afecta 19 especies de corales pétreos y su 

patógeno es la cianobacteriaPhormidiumcorallyctucum. También se encuentra la 

enfermedad de la Banda Blanca (EBB), la cual presenta una distribución a nivel 

del Caribe y se puede encontrar de dos tipos, tipo I y tipo II. Su patógeno aún no 

ha sido determinado. La enfermedad de la Banda Amarilla (EBA), la cual está 

distribuida a lo largo del Caribe y afecta principalmente especies como 

Montastraea spp., C. natans, Diploriaspp.,Agariciaagaricites, Faviafragum y 

Porites astreoides. Su patógeno aún no ha sido determinado. La enfermedad de la 

Plaga Blanca (EPB), la cual está distribuida a lo largo del Caribe y está compuesta 

de tres tipos. Tipo I, está descrita para los géneros Colpophyllia y Mycetophyllia, 

pero encontrada en 17 especies de corales duros. Tipo II, afecta la especie 

Dichocoenia stokesi. Y la Tipo III, que afecta a Colpophyllia natans y Montastraea 

annularis. Solo se conoce el patógeno para la enfermedad de la Plaga Blanca Tipo 

II, el cual se le atribuye a la bacteria Aurantimonas coralicida. Las de Tipo I y III 

son desconocidas. La enfermedad de los Lunares Oscuros (ELO), está distribuida 

a lo largo del Caribe y afecta al menos 10 especies de corales pétreos, pero 

especialmente a M. annularis, Siderastrea siderea y Stephanocoenia intercepta. 

Su patógeno no está determinado. (Gil-Agudelo, et al, 2009). 

Para el Caribe se presenta la enfermedad la Reacción de Muerte Súbita (RMS), la 

cual tiene una distribución para el Caribe y el mar Rojo. Afecta a diferentes tipos 

de corales, normalmente a los que se encuentran altamente estresados. Su 

patógeno aún no está determinado. Está la enfermedad de Aspergiliosis (ASP), la 

cual está distribuida en el Caribe y posiblemente en el Pacífico americano. Afecta 

a Gorgonia ventalina, G. flabellum y posiblemente otros octocorales. Su patógeno 

es el hongo filamentoso Aspergillus sydowii. También está la enfermedad 



Serriatosis de Acróporas (SAC), se encuentra distribuida en el Carible y afecta a la 

especie Acropora palmata. Su patógeno es la bacteria Serratiamarcescens. 

Encontramos de igual manera la enfermedad de los Tumores, la cual está 

distribuida a nivel global y afecta a muchos diferentes tipos de corales pétreos. Su 

patógeno no está determinado pero es muy posible que tenga varios agentes. 

Existe también  la Banda Erosionadora del Esqueleto (BEE), la cual se encuentra 

distribuida en el Caribe y en el Pacífico. Afecta a diferentes especies de corales 

pétreos. Su patógeno puede ser un Ciliado llamado Halofolliculinacorallasia (sin 

confirmar) (Gil-Agudelo, et al, 2009). 

Diversidad  

La cuantificación y la identificación de las especies se ha venido desarrollando a 

través de la ecología descriptiva entorno a variaciones sobre los gradientes 

espaciales y temporales. La biomasa, producción y productividad son importantes 

para poder entender e indicar el funcionamiento de los sistemas. La diversidad no 

hace referencia al ecosistema como tal sino que está dirigido hacia los taxas 

(grupo de especies), existen tres tipos de diversidad, la diversidad alfa la cual se 

conoce por ocurrir en un hábitat o estación específica, la beta la cual se expresa 

entre los gradientes o hábitats, y la diversidad gama que se presenta de gran 

escala o regionalmente (Ramírez, 1999). 

Las expresiones relacionadas con la composición interespecifica de las 

comunidades representan como tal el concepto de diversidad mediante el cual se 

han implementado modelos matemáticos y estadísticos (Ramírez, 1999). 

Es debido a esto que se han desarrollado los índices de diversidad conocidos 

como expresiones matemáticas que relacionan el número de especies y la 

producción de individuos (Ramírez, 1999). 

A través del conocimiento de la estructura y el funcionamiento de los sistemas 

este tipo de trabajos logran dar a entender las respuestas biológicas que tiene las 

comunidades con su entorno naturales lo cual genera una herramienta de alta 

relevancia en cuanto a las tomas de decisiones de manejo ambiental, todo esto en 

función de caracterizar tanto espacial como temporalmente las comunidades 

(Ramírez, 1999). 

 

 

 

 



Antecedentes 

El siguiente recuento de antecedentes ha sido extractado y modificado de Von 

Prahl (1985). 

Para el Caribe colombiano podemos encontrar investigaciones sobre arrecifes de 

coral que datan desde el año 1969, para este año Plaff (1969) reporta haber 

encontrado 48 especies de corales escleractinios y 3 hidrocoralespara las isla del 

Rosario; además Geyer (1969) muestra una lista de los corales de la Ensenada de 

Concha y describe una arrecife de borde (pequeño) compuesto por Porites porites 

sobre la costa oriental de la ensenada. En este mismo año Milliman (1969) estudia 

la zonificación ecológica y al mismo tiempo describe las formaciones de los 

arrecifes de los atolones de Bolívar o Courtown, Abuquerque, banco Roncador y 

banco Serrana. 

Para el año 1972 Geister expone dos trabajos sobre la edad de las calizas 

coralinas del pleistoceno y una descripción del crecimiento del coral Dendrogyra 

cilindrus en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a la vez que 

presenta una descripción de las formaciones coralinas de barlovento de las islas 

de San Andrés, siendo una de las comunidades más estudiadas en estructura y 

origen. Para este mismo año  Antonius reporta 33 especies de corales para la 

Bahía de Santa Marta y a través de muestreos por transectos describe las 

formaciones coralinas de Punta Betín, El Morrito y El Morro Grande. 

Ya para el año 1975 Erhardt y Werding añaden 12 nuevas especies a la lista de 

Antonius además de publicar un estudio sobre las formaciones de arrecifes en la 

Bahía de Santa Marta, adicionalmente a partir de las especies de corales 

dominantes encontradas describen y zonifican dichas formaciones. Erhardt en 

compañía de Meinel realizan un estudio sobre las formaciones coralinas de la isla 

de Ceycen en el archipiélago de San Bernardo donde dan a conocer descripciones 

someras de los arrecifes y una lista taxonómica. Este mismo año Geister estudia 

sobre el desarrollo geológico la composición y la estructura de los arrecifes de San 

Andrés. 

En 1976 Erhardt y Werding presentan una descripción detallada de las 

formaciones coralinas de Bahía Chengue y Erhardt reporta a 300 metros de 

profundidad la presencia del coral ahermatipicoStephanocyathuspaliferus en la 

costa de la Guajira. 

Para 1977 Von Prahl, Guhl y Grogl exploran los arrecifes de Tintipán y Múcura en 

San Bernardo, y Geister en San Andrés reporta restos fósiles de Pocillopora. En el 

mismo año para Isla Grande, Isla del Rosario, Isla Arena e Isla del Tesoro Werding 



y Sánchez crean las bases para la creación del Parque Natural Submarino de las 

Islas del Rosario describiendo las comunidades coralinas de esta zona. 

En 1980 Werding explora los arrecifes de la isla de Providencia y la caracteriza por 

tener uno de los arrecifes más extensos de Suramérica (Von Prahl, 1985).   

Para el año 1981Ramirez y De La Pava generan la primera cuantificación de 

corales en el país, donde describen los arrecifes y formaciones coralinas de la isla 

de Tierra Bomba.  

Para el caso particular de Isla Fuerte los estudios aparecen desde 1975 Anderson 

habla de los aspectos humanos de la isla y de sus formaciones de arrecifes de 

coral.   

Para 1985 Von Prahl y Erhardt describieron las formaciones arrecifales de Isla 

Fuerte añadiendo su posible origen geológico. 

Ya para 1993 Torres investigó las similitudes entre las coberturas de sustrato entre 

5 áreas del Caribe colombiano aledañas a Isla Fuerte, además de realizar una 

descripción general del bajo de Bushnell (Díaz, et al, 1996).    

Un trabajo más cercano en el tiempo realizado por Ordoñez en 2004 en Isla Fuerte 

e Isla Grande, además de San Andrés, Providencia y Santa Catalina donde 

buscaba comparar la estructura de la comunidad a escala regional y local entre 

arrecifes continentales y oceánicos. Encontrando diferencias en cuanto a la 

composición de especies y géneros en cada tipo de arrecifes; la especie Agaricia 

agaricites fue la de mayor presencia a escala local y regional, mientras que Porites 

astreoides fue el más importante en los arrecifes continentales y Hlioseriscucullata 

fue el más importante en los arrecifes continentales. Las relaciones de disturbios 

siempre estuvo ligada a eventos antrópicos, principalmente descarga de aguas 

continentales generando cambios estructurales en los arrecifes continentales 

(Ordoñez, 2004). 

 

Por otro lado Sepúlveda en el mismo año cuantifico la estructura de los corales 

juveniles a lo largo de un gradiente de profundidad, calculo riqueza, densidad, 

composición y cobertura. La riqueza fue de 23 especies de juveniles, Agaricia 

agaricites y Agaricia tenuifolia fueron las especies más importantes, seguidas por 

Hlioseriscucullata y  Agaricia agaricites, también dominantes entre los adultos. La 

escaza diversidad y riqueza muestra que las descargas del rio Sinú, Atrato y 

Magdalena juegan un papel de tensor para la salud de este ecosistema 

(Sepúlveda, 2004). 

 



Otro trabajo realizado en la isla es de Hernández en el 2009, donde busco lugares 

ideales para ubicar barreras artificiales de coral para la creación de una barrera 

continua que proteja de la erosión costera a Isla Fuerte (Hernández, 2009). 

 

Para el 2011 Casas ejecutó un estudio, en el cual evaluaba el estado de 

conservación de parches de arrecifes ubicados en la zona sur-oriental de Isla 

Fuerte en donde el deterioro coralino fue del 51.1%, el porcentaje de coral 

enfermo fue del 7% y de coral muerto del 9% hallando 29 especies de corales en 

donde dominaban Porites porites, Siderastreasidera, Agaricia tenuifolia, 

Montastrea faveolata y Colypophilia natans dando como resultados un buen 

estado de salud aunque con blanqueamiento coralino (Casas, 2011). 

 

En el 2012 Bernal encuentra bajos índices de diversidad, alto estado de 

conservación, según el índice de Simpson altos valores de diversidad y  

Siderastrea sidérea como especie dominante (Bernal, 2012). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Descripción del área de estudio 
 
La isla se encuentra ubicada a 11km del departamento de Córdoba y pertenece a 

jurisdicción del departamento deBolívar. El área total emergida es de 3.25Km2 y su 

punto máximo de elevación es de 12 msnm. Los arrecifes presentes en la zona 

hacen parte del denominado complejo arrecifal Isla Fuerte-Bajo Bushnnel  y 

Burbujas que tiene una extensión  aproximada de 32 km2; la cobertura coralina 

viva se encuentra con una extensión de 16 km2 (Díaz, Et al., 1996). 

 

La temperatura es de 27°C y la precipitación anual es de 1300mm lo que genera 

unas condiciones semisecas y cálidas. La temperatura superficial del mar es 

aproximadamente de 28°C y la salinidad se mantiene en 36 partes por mil, pero el 

área más cercana a la isla y a la costa se ve influenciada en época de lluvias y la 

salinidad disminuye durante estos periodos (Díaz, Et al, 1996) (Figura 2). 

 

 

 
Figura 2. Imagen satelital Isla Fuerte (Google Earth, 2013). 

 

 

 

 

 

 



Materiales y métodos 

La investigación se realizó en dos fases, la fase de campo donde se seleccionaron 

los parches donde se realizó este trabajo, además en esta parte se ejecutó la 

recolección de datos con ayuda del equipo autónomo de buceo. Posteriormente en 

la fase de análisis se corrieron índices de diversidad, además del índice de Bray-

Curtis, también se hallaron valores de cobertura y riqueza (Figura 3). 

 

Figura 3. Diagrama metodológico. 

 

Fase de campo 

Para la parte netamente biológica del trabajo, primero se determinaron, ubicaron y 

reconocieron los cinco parches arrecifales donde se realizaron  los muestreos, 

estos ubicados geográficamente hacia la zona sur – occidental de la isla. En estos 

parches a través de uso del equipo autónomo de buceo de aire comprimido 

SCUBA, se muestrearon los parches mediante la técnica punto intercepto, donde 

se fijaron con estacas una cuerda templada de 10m de longitud de forma lineal (en 

cada punto de muestreo), la cual estará marcada con un punto cada 10 cm. Este 

transecto se ubicó cinco veces en cada estación de muestreo para un total de 500 

puntos por estación. Para determinar una cobertura representativa, se debe tomar 

como mínimo 1500 puntos bajo esta técnica (Ramírez et al., 1999). 

 



Debajo de cada punto, con la ayuda de video grabación submarina y guías 

plastificadas de especies de coral, se identificaron el tipo de sustrato que se 

encuentra bajo cada punto, pudiéndose tratar de coral muerto, coral vivo, coral 

enfermo, algas, roca desnuda, arena o esponjas. Después se caracterizaron para 

el coral vivo; el tipo de especie, si está sano o enfermo y si está enfermo se 

determinó la enfermedad (Figura 4). 

 
Figura 4. Modelo metodología recolección de datos “punto intercepto” 

 

Diversidad 

Esta se calculó a partir del resultado de riqueza obtenido en el muestreo, es decir 

el número total de especies de coral vivo además de las coberturas halladas por 

especie de coral vivo. Adicionalmente se calcularon los índices de diversidad de 

Shannon-Wiener y Simpson. 

Riqueza 

Número de especies de coral halladas por estación y en todo el estudio. Se 

representa con la letra S. 

Indices de diversidad 

Shannon-Wiener 

H´= - Σ PiLn Pi 

H corresponde a la diversidad de especies, Pi es la proporción de individuos en el 

total de la muestra que pertenece a la especie. 

 

 

 



Simpson  

La formula utilizada es:  

C = 1 -  

Donde Pi es la abundancia proporcional de la especie coralina i. 

Coberturas  

Cobertura total 

Se calculó el porcentaje  de cobertura en cada estación para los sustratos que se 

consideran significativas, en este caso cobertura de coral vivo, coral muerto, 

sustrato arenoso, rocoso, coberturas de algas y esponjas. 

La formula utilizada para calcular la cobertura fue:  

Cob.total= # puntos i / # puntos totales 

La coberturtura total se traduce en el número total de puntos donde está presente 

la especie i y el número total de puntos muestreados por estación. 

Cobertura relativa 

Esta fue realizada para cada estación donde se determinaron las especies que 

conforma el fondo coralino de los puntos de muestreo seleccionados. La formula 

utilizada fue: 

Cob.relativai = Cob.totali / ΣCob. de todas las esecies*100 

 
Índices Ecológicos para comunidades coralinas (Ramírez et al., 1994) 

Se calculó el deterioro coralino propuesto por Ramírez et al. (1994), para esto se 

estimaron los índices de Desarrollo Potencial, Sostenimiento Coralino y Deterioro 

Coralino. 

Índice de Desarrollo Potencial 

Este índice es asumido como la cobertura coralina que se puede dar en una zona 

arrecifal bajo condiciones propicias, donde dicha cobertura se aproxima al sustrato 

que no abarca a lo recubierto por arena (Ramírez et al., 1994). 

 

Desarrollo Potencial = 100 - % Arena 



Índice de Sostenimiento Coralino 

Este índice es tomado como el porcentaje de coral vivo en la zona, y el desarrollo 

potencial, su capacidad de regeneración respecto a las incidencias ambientales 

que se presenten. Se considera en buen estado la comunidad coralina si la 

cantidad de vegetación (algas competidoras) es baja. 

S.Coralino = % Coral Vivo / Desarrollo Potencial * 100 

 

Índice de Deterioro Coralino 

Una vez se calcularon los índices anteriormente mencionados, se calculó el Índice 

de Deterioro Coralino. 

Deterioro Coralino = 100 – Sostenimiento Coralino 

 

Índice de afinidad de Bray-Curtis (1957) 

La finalidad es realizar una comparación entre las zonas de muestreo, para 

determinar qué tan parecidas o qué tan diferentes son estas zonas  en cuanto a 

coberturas de las especies. Este índice permite agrupar las áreas de muestreo. 

Este índice se encuentra dominado por las especies más abundantes, a la vez que 

sobrestima la afinidad entre atributos no comunes, pero de magnitudes pequeñas 

(Ramírez, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

Riqueza 

En las 5 estaciones muestreadas se registraron 24 especies de corales 

escleractinios. La riqueza entendida como el número de especies presentes por 

cada estación, muestra que la estación con mayor número de especies fue Bajo 

Rosa Vieja con 13 especies de coral, por otro lado el Bajo El Latal presentó la 

riqueza más baja con 9 especies. (Figura 5). 

 

Figura 5. Valores de riqueza por cada estación muestreada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las riquezas fueron similares ya que no variaron en mayor medida la cantidad de 

especies en cada estación (Tabla 1), esto se debe a la similitud estructural de la 

zona (Figura 6). 

Este índice cuenta con una escala de similaridad de 0 a 1, es decir que la zona de 

muestreo que se ubique por debajo de 0.5 es diferente a las demás zonas, del 

mismo modo si se ubica por encima de este valor medio se entiende que la zona 

es muy similar a las demás.  

 

Figura 6.  Índice de Jaccard. 
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Tabla 1. Especies de cada estación. 

Especie Bajo El 
Latal 

Bajo 
Fondo 
Loco 

Bajo Los 
Boyones 

Bajo Puesta 
Palangre 

Bajo 
Rosa 
Vieja 

Diploria clivosa x 
 

x 
  

Diploria strigosa x x x x 
 

Isophyllia sinuosa x 
    

Montastraea cavernosa x x x x x 

Acropora cervicornis x x 
 

x 
 

Porites astreoides x x x x x 

Porites porites x x x 
 

x 

Agaricia tenuifolia x x x x x 

Siderastrea siderea x x 
  

x 

Stephanocoenia intersepta  
x 

   
Montastraea annularis  

x 
  

x 

Montastraeafranksi  
x 

  
x 

Agaricia lamarcki   
x 

 
x 

Agaricia undata   
x x 

 
Solenastrea bournoni 

  
x 

  
Eusmilia fastigata   

x x 
 

Siderastrea radians   
x x x 

Stephanocoenia michilini   
x 

  
Diploria labyrinthiformis    

x 
 

Acropora palmata    
x x 

Isophyllia sinuosa 
   

x 
 

Madracis mirabilis     
x 

Millepora complanata     
x 

Stylaster roseus     
x 

 

 

 

 

 

 



Enfermedades 

En este estudio la mayor afección fue el blanqueamiento coralino presente en tres 

de las 5 estaciones estudiadas,puntualmente afecta a Porites astreoides en el 

Bajo El Latal, Bajo Los Boyones y Bajo Puesta Palangre. Una de las enfermedad 

encontradas fue Lunares oscuros,  que afectó a Porites astreoides; también se 

reporta la enfermedad de Plaga blanca perturbando a la especie Siderastrea 

siderea. Cabe resaltar que en la estación Bajo Rosa Vieja no se reportaron 

enfermedades (Tabla 2). 

Tabla 2. Cobertura de enfermedades por especie afectada y por estación 

muestreada. 

 BAJO EL LATAL BAJO 
FONDO 
LOCO 

BAJO LOS 
BOYONES 

BAJO 
PUESTA 

PALANGRE 

BAJO 
ROSA 
VIEJA 

ESPECIE BLANQUEA-
MIENTO 

LUNARES 
OSCUROS 

PLAGA 
BLANCA 

BLANQUE-
AMIENTO 

BLANQUEA-
MIENTO 

- 

Diploria 
strigosa 

- - - 0.2 - - 

Porites 
astreoides 

0.6 0.2 - 1.4 0.8 - 

Porites 
porites 

- - - 0.2 - - 

Siderastrea 
siderea 

- - 1.0 - - - 

 

Para los muestreos de las 5 estaciones, el mayor valor se encontró para la 

cobertura de coral sano. Entre las especies dominantes encontradas en esta 

investigación, solo Porites astreoidesy Porites porites presentan coberturas de 

coral enfermo, en cuanto a cobertura de coral muerto se reportan las especies 

Montastrea cavernosa, Acropora cervicornis y Diploria strigosa. (Tabla 3). 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3. Cobertura de coral sano, enfermo y muerto por cada estación. 

 EL LATAL FONDO LOCO LOS BOYONES PUESTA PALANGRE ROSA VIEJA 

ESPECIE SANO ENFERMO MUERTO SANO ENFERMO MUERTO SANO ENFERMO MUERTO SANO ENFERMO MUERTO SANO ENFERMO MUERTO 

Diploria clivosa 
1,40 - 0,2 - - - 2,00 - 0,2 - - - - - - 

Diploria strigosa 

0,60 - - 1,80 - - 3,00 0,2 - 3,00 - 1,4 - - - 

Isophyllia sinuosa 

1,20 - - - - - - - - - - - - - - 

Montastraea 
cavernosa 2,40 - 0,2 2,80 - - 5,80 - - 0,40 - - 1,20 - 0,6 

Acropora 
cervicornis 0,40 - 0,4 3,40 - 2,0 - - - 8,40 - - - - - 

Porites astreoides 

1,00 0,8 - 3,80 - - 8,00 1,4 - 4,20 0,8 0,2 1,60 - 0,2 

Porites porites 
0,60 - - 8,20 - - 1,40 0,2 - - - - 11,80 - - 

Agaricia tenuifolia 

21,40 - - 8,80 - - 2,60 - - 0,80 - - 9,00 - - 

Siderastrea 
siderea 0,20 - - 1,20 1,0 - - - - - - - 1,60 - - 

Stephanocoenia 
intersepta - - - 0,20 - - - - - - - - - - - 

Montastraea 
annularis - - - 2,60 - - - - - - - - 0,40 - - 

Montastraeafranksi 
- - - 0,80 - - - - - - - - 0,20 - - 

Agaricia lamarcki 
- - - - - - 1,00 - - - - - 0,40 - - 

Agaricia undata 
- - - - - - 0,80 - - 0,20 - - - - - 

Solenastrea 
bournoni - - - - - - 0,40 - - - - - - - - 

Eusmilia fastigata 

- - - - - - 0,20 - - 0,40 - - - - - 

Siderastrea 
radians - - - - - - 1,40 - - 0,20 - - 0,40 - - 

Stephanocoenia 
michilini - - - - - - 0,80 - - - - - - - - 

Diploria 
labyrinthiformis - - - - - - - - - 0,20 - - - - - 

Acropora palmata 

- - - - - - - - - 0,80 - - 17,80 - - 



Isophyllia sinuosa 

- - 0,2 - - - - - - 1,00 - - - - - 

Madracis mirabilis 
- - - - - - - - - - - - 0,20 - - 

Millepora 
complanata - - - - - - - - - - - - 0,20 - - 

Stylaster roseus 
- - - - - - - - - - - - 0,60 - - 

TOTAL 
29,2 0,8 1,0 33,6 1,0 2,0 27,4 1,8 0,2 19,6 0,8 1,6 45,4 0,0 0,8 

 

 

Cabe recalcar que para todas las estaciones muestreadas la cobertura dominante 

es coral sano, mientras que las coberturas de coral enfermo y muerto cuentan con 

valores muy bajos, mostrado poco deterioro en la comunidad arrecifal de la zona 

sur-occidental de la isla (Figura 7). 

 

 

Figura 7. Cobertura de coral sano, enfermo y muerto por estación muestreada. 

 

 

 

80%
85%
90%
95%

100%

Bajo El Latal
Bajo Fondo 

Loco
Bajo Los 
Boyones

Bajo Puesta 
Palangre

Bajo Rosa Vieja

ENFERMO 0,8 1,0 1,8 0,8 0,0

MUERTO 1,0 2,0 0,2 1,6 0,8

SANO 29,2 33,6 27,4 19,6 45,4



Cobertura Total 

Las especies con mayor cobertura son Diploria strigosa con un valor promedio de 

1.68%, Montastrea cavernosa con 2.52%, Acropora cervicornis con 2.44%, Porites 

astreoides con 3.72%, Porites porites con 4.40%, Agaricia tenuifolia con 8.52% y 

Acropora palmata con 3.72%. Para encontrar a Agaricia tenuifoliacomo la especie 

con mayor cobertura de coral total, estando presente en las 5 estaciones 

muestreadas. Para otros sustratos, el fondo rocoso cuenta con el valor promedio 

de cobertura más alto, seguido por las algas y en menor medida el fondo arenoso. 

(Tabla 4). 

 

Tabla 4.  Cobertura total de coral y otros sustratos por cada estación muestreada. 

  Bajo El 
Latal 

Bajo Fondo 
Loco 

Bajo Los 
Boyones 

Bajo Puesta 
Palangre 

Bajo Rosa 
Vieja 

PROMEDIO 

Agaricia tenuifolia 21.40 8.80 2.60 0.80 9.00 8.52 

Porites porites 0.60 8.20 1.40 0 11.80 4.40 

Porites astreoides 1.00 3.80 8.00 4.20 1.60 3.72 

Acropora palmata 0 0 0 0.80 17.80 3.72 

Montastraea 
cavernosa 

2.40 2.80 5.80 0.40 1.20 2.52 

Acropora 
cervicornis 

0.40 3.40 0 8.40 0 2.44 

Diploria strigosa 0.60 1.80 3.00 3.00 0 1.68 

Diploria clivosa 1.40 0 2.00 0 0 0.68 

Siderastrea siderea 0.20 1.20 0 0 1.60 0.60 

Montastraea 
annularis 

0 2.60 0 0 0.40 0.60 

Siderastrea radians 0 0 1.40 0.20 0.40 0.40 

Agaricia lamarcki 0 0 1.00 0 0.40 0.28 

Isophyllia sinuosa 1.20 0 0 0 0 0.24 

Montastraeafranksi 0 0.80 0 0 0.20 0.20 

Agaricia undata 0 0 0.80 0.20 0 0.20 

Isophyllia sinuosa 0 0 0 1.00 0 0.20 

Stephanocoenia 
michilini 

0 0 0.80 0 0 0.16 

Stylaster roseus 0 0 0 0 0.60 0.12 

Eusmilia fastigata 0 0 0.20 0.40 0 0.12 

Solenastrea 
bournoni 

0 0 0.40 0 0 0.08 

Stephanocoenia 
intersepta 

0 0.20 0 0 0 0.04 

Diploria 0 0 0 0.20 0 0.04 



labyrinthiformis 

Madracis mirabilis 0 0 0 0 0.20 0.04 

Millepora 
complanata 

0 0 0 0 0.20 0.04 

              

Fondo rocoso 17.20 34.80 26.60 24.50 21.40 24.90 

Fondo arenoso 17.80 6.40 18.80 24.50 0 13.50 

Algas 30.40 24.20 12.80 2.40 32.60 20.48 

Esponjas 0 0.40 1.60 5.80 0.20 1.60 

Octocorales 5.00 0.60 12.80 23.20 0 8.32 

Erizo blanco 0 0 0 0 0.40 0.08 

TOTAL 100 100 100 100 100 99.92 

 

El sustrato coral vivo obtuvo el valor promedio más alto para todas las estaciones, 

con un total de 31.04%, mientras que el sustrato que representa al coral muerto 

obtuvo el valor promedio más bajo para las 5 estaciones presentes en el trabajo. 

Es importante resaltar que el sustrato de fondo arenoso alcanzo un valor de 

25.3%, lo que lo sitúa muy arriba en la escala de los sustratos encontrados en esta 

investigación. 

Tabla 5. Cobertura de coral vivo, muerto, enfermo y otros sustratos por estación. 

SUSTRATO Bajo El 
Latal 

Bajo Fondo 
Loco 

Bajo Los 
Boyones 

Bajo Puesta 
Palangre 

Bajo Rosa 
Vieja 

Prome
dio 

CORAL VIVO 29.2 33.6 27.4 19.6 45.4 31.04 

CORAL 
MUERTO 

1 2 0.2 1.6 0.8 1.12 

FONDO 
ARENOSO 

17.2 34.8 26.6 26.6 21.4 25.3 

FONDO 
ROCOSO 

17.8 6.4 18.8 24.6 0 13.52 

ALGAS 30.4 24.2 12.8 2.4 33.6 20.68 

ESPONJAS 0 0.4 1.6 5.8 0.2 1.6 

OCTOCORALE
S 

5 0.6 12.8 23.2 0 8.32 

ERIZO 
BLANCO 

0 0 0 0 0.4 0.08 

 

 

 



En la estación Bajo Rosa Vieja el valor más alto de cobertura fue coral vivo con 

45.4%, El sustrato fondo arenoso obtuvo 34.8% en esta estación de  muestreo. El 

sustrato fondo rocoso, tiene su mayor porcentaje de cobertura con 24.6% en el 

Bajo Puesta Palangre. En este bajo es importante decir que se reportó la 

presencia de erizo blanco como sustrato (Figura 8). 

 

Figura 8. Coberturas totales por sustrato. 
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En todas las estaciones muestreadas la cobertura de coral vivo es menor a 

lacobertura del resto de sustratos encontrados diferentes a coral vivo, es 

importante aclarar que el coral que presenta enfermedades está incluido dentro 

del coral vivo. La cobertura más baja de coral vivo se encontró en el Bajo Puesta 

Palangre. El valor de cobertura de coral vivo más alto se encontró en el Bajo Rosa 

Vieja el cual supera en el doble a la anterior (Figura 9). 

 

Figura 9. Cobertura de coral vivo y otros sustratos en cada estación muestreada. 

En el área de estudio se encontraron 7 especies dominantes la cuales fueron: 

Diploria strigosa que reporto el valor más alto en la estación Bajo Los Boyones y 

Bajo Puesta Palangre con 3%; Montastrea cavernosa, la cual obtuvo un valor de 

5.8% en la estación Bajo Los Boyones; Acropora cervicornis reportó un valor de 

8.4% en la estación Bajo Puesta Palangre; Porites astreoidesobtuvo un valor de 

8% en la estación Bajo Los Boyones; Porites porites con un valor de 11.8% 

encontrado en la estación Bajo Rosa Vieja; Agaricia tenuifolia fue la especie 

encontrada con mayor valor de cobertura, reportando un valor de 21.4% en la 

estación Bajo El Latal y por último Acropora palmata, la cual mostró un valor de 

17.8% en la estación Bajo Rosa Vieja (Figura 10). 

29,2 33,6 27,4 19,6
45,4

70,8 66,4 72,6 80,4
54,6

Bajo El Latal Bajo Fondo Loco Bajo Los 
Boyones

Bajo Puesta 
Palangre

Bajo Rosa Vieja

CORAL VIVO SUSTRATO DIFERENTE A CORAL VIVO



 

Figura 10. Especies de coral dominantes. 

Cobertura Relativa 

Para las especies dominantes (Figura 8), los mayores valores de coberturas 

relativas encontradas en este estudio, muestran que la especie Agaricia tenuifolia 

tiene el valor promedio más alto con un 26.5%. En segundo lugar aparece la 

especie Porites astreoides  con un valor promedio de 13.7%. Siguiéndola Porites 

porites con un valor promedio de 11.5%. (Tabla 6). Las especies con valores 

promedio de cobertura relativa más alto, coinciden con las coberturas totales 

promedio arrojadas en el estudio, lo que corrobora la dominancia de dichas 

especies en esta investigación.    

Tabla 6. Coberturas relativas por cada estación muestreada.  

  

Bajo El 
Latal 

Bajo 
Fondo 
Loco 

Bajo Los 
Boyones 

Bajo 
Puesta 

Palangre 

Bajo 
Rosa 
Vieja 

Promedio 

Agaricia 
tenuifolia 

73.29 26.19 9.49 4.08 19.82 26.57 

Porites 
astreoides 

3.42 11.31 29.20 21.43 3.52 13.78 

Porites porites 2.05 24.40 5.11 0 25.99 11.51 

Acropora 
cervicornis 

1.37 10.12 0 42.86 0 10.87 

Acropora 
palmata 

0 0 0 4.08 39.21 8.66 

Montastraea 
cavernosa 

8.22 8.33 21.17 2.04 2.64 8.48 

Diploria strigosa 2.05 5.36 10.95 15.31 0 6.73 

0,00 5,00 10,0015,0020,0025,00

Diploria strigosa

Montastraea cavernosa

Acropora cervicornis

Porites asteroides

Porites porites

Agaricia tenuifolia

Acropora palmata

Bajo Rosa Vieja

Bajo Puesta Palangre

Bajo Los Boyones

Bajo Fondo Loco

Bajo El Latal



Diploria clivosa 4.79 0 7.30 0 0 2.42 

Montastraea 
annularis 

0 7.74 0 0 0.88 1.72 

Siderastrea 
siderea 

0.68 3.57 0 0 3.52 1.56 

Siderastrea 
radians 

0 0 5.11 1.02 0.88 1.40 

Isophyllia 
sinuosa 

0 0 0 5.10 0 1.02 

Agaricia 
lamarcki 

0 0 3.65 0 0.88 0.91 

Isophyllia 
sinuosa 

4.11 0 0 0 0 0.82 

Agaricia undata 0 0 2.92 1.02 0 0.79 

Stephanocoenia 
michilini 

0 0 2.92 0 0 0.58 

Montastraea 
franksy 

0 2.38 0 0 0.44 0.56 

Eusmilia 
fastigata 

0 0 0.73 2.04 0 0.55 

Solenastrea 
bournoni 

0 0 1.46 0 0 0.29 

Stylaster roseus 0 0 0 0 1.32 0.26 

Diploria 
labyrinthiformis 

0 0 0 1.02 0 0.20 

Stephanocoenia 
intersepta 

0 0.60 0 0 0 0.12 

Madracis 
mirabilis 

0 0 0 0 0.44 0.09 

Millepora 
complanata 

0 0 0 0 0.44 0.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las 7 especies dominantes tienen valores promedio altos pero entre ellas la 

especie con mayor cobertura es Agaricia tenuifolia en la estación Bajo El Latal, por 

otro lado Acropora palmata hace presencia en 2 de las 5 estaciones con valores 

altos, el resto de las especies presentan valores similares (Figura 11). 

 

Figura 11. Cobertura relativa de especies dominantes por estación muestreada. 

Índices de Diversidad 

La escala que maneja este índice va desde 0 y no tiene un límite superior 

(Ramírez, 1999). Según el índice de Shannon, los valores arrojados van desde 

1.07 hasta 2.07, lo cual indica una diversidad baja a media. El valor de diversidad 

más alto fue presentado por la estación Bajo Los Boyones, seguida con poca 

diferencia de la estación Bajo Fondo Loco (Figura 12). 

 

Figura 12. Índice de diversidad Shannon-Weinner. 
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El índice de diversidad de Simpson cuenta con una escala o rango que va de 0 a 

1, los valores ubicados por debajo de 0.5 se traducen en diversidad baja, mientras 

que los valores superiores a 0.5 se transforman en diversidad alta (Ramírez, 

1999); este índice muestra una diversidad baja y una dominancia alta en la 

estación Bajo El Latal. Las estaciones Bajo Puesta Palangre y Bajo Rosa Vieja 

cuentan con una diversidad media y una dominancia no tan sustancial, mientras 

que las estaciones Bajo Fondo Loco y Bajo Los Boyones cuentan con valores de 

diversidad altos y una baja dominancia (Figura 13). 

 

 

Figura 13. Índice de diversidad de Simpson. 
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Afinidad de Bray-Curtis 

Este índice cuenta con una escala para determinar la similaridad de las zonas de 

muestreo, esta va desde 0 hasta 1, si el valor supera el 0.5 se encuentra 

similaridad entre los puntos de muestra, si es inferior las diferencias son mayores 

(Ramírez, 1999). Para este estudio comparativo se utilizaron las coberturas 

relativas de cada estación muestreada, donde solo las estaciones Bajo Fondo 

Loco y Bajo Rosa Vieja superan el valor de similitud de 0.5, lo que indica que los 

dos parches de arrecife muestran algún grado de similitud. El resto de las 

estaciones tienen valores de similitud inferiores a 0.5, lo cual indica que son 

parches de arrecife diferentes en su estructura (Figura 14). 

 

Figura 14.Índice de similitud de Bray-Curtis. 
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Índices Ecológicos para Comunidades Coralinas 

El índice de mortalidad coralina es muy bajo,el índice de desarrollo coralino tiene 

valores medios como en el Bajo Fondo Loco y altos en la estación Bajo Rosa 

Vieja. Los valores de sostenimiento coralino son más altos lo que indica un estado 

adecuado de conservación (Tabla7). 

Tabla 7. Índices Ecológicos para Comunidades Coralinas 

  Índices 

PARCHES Mortalidad 
Coralina     
(CM/CV) 

Desarrollo 
Coralino (CV/CO) 

Sostenimiento 
Coralino 

(CV/CM+CO) 

El Latal 0,03 0,41 1,00 

Fondo Loco 0,06 0,51 0,83 

Los Boyones 0,01 0,38 2,10 

Puesta Palangre 0,08 0,24 0,93 

Rosa Vieja 0,02 0,82 1,12 

Promedio 0,04 0,47 1,20 

 

Discusión 

Riqueza 

En cuanto a la riqueza encontrada en esta investigación, se reportaron 24 

especies de corales. La familia con mayor número de géneros fue Faviidae, la cual 

reportó 7 géneros, seguido de las familias Agariciidaey Astrocoeniidaecada una 

con 3 géneros. 

Los patrones de asentamiento, supervivencia y crecimiento de juveniles de coral 

pueden llegar a influenciar directamente la estructura y función de las 

comunidades coralinas y la permanencia de las especies mediante el 

reemplazamiento de los individuos que mueren; además, aportan nuevos 

genotipos al sistema, manteniendo la variabilidad genética y minimizando la 

posibilidad de extinciones locales (Vidal, Villamil, & Acosta, 2005). 

Al comparar está cifra con estudios anteriores, se puede observar que las 

diferencias no son tan marcadas debido a que en estudios como Huertas (2000) 

se reportan 39 especies siendo el de mayor diferencia, debido a que a que los 

tiempos de muestreo y la cantidad de estaciones muestreadas es mayor. Casas 

(2011) encontró 29 especies, Díaz (1996) reportó 27 especies, Escobar (2006) 

encontró 25 especies, mientras que Bernal (2012) solo cuenta con 20 especies, lo 



que denota una gran similaridad de riquezas entre los estudios realizados en la 

isla. 

Es importante señalar que la familia Faviidaees representativa en los estudios, ya 

que cuenta con la mayor cantidad de géneros en las diferentes investigaciones. 

Los valores de riqueza entre las estaciones de muestreo que se registran, no 

varían considerablemente ya que la estación que reporta el mayor número de 

especies es el Bajo Rosa Vieja con 13 especies, seguido por el Bajo Los Boyones 

con 12; a pesar que estas estaciones se encuentran alejadas de la isla, la 

influencia de motores, pesca indiscriminadas y los sedimentos en forma de 

partículas de suspensión de los ríos Sinú, Atrato y Magdalena afectan algunas 

especies de corales, arrojando valores bajos de riqueza en la zona. Vale la pena 

recalcar que las 5 estaciones muestreadas en este estudio están cercanas 

geográficamente, lo que sería un indicador del porqué sus riquezas son parecidas. 

Enfermedades 

Respecto a las enfermedades presentes en este trabajo, las especies Diploria 

strigosa, Porites astreoides, Porites porites y Siderastreasiderea, fueron las únicas 

especies que presentaron valores de cobertura de coral enfermo; la afectación 

más importante fue el blanqueamiento coralino, presente en todas las estaciones 

menos en el Bajo Rosa Vieja; se destacan las enfermedades de lunares oscuros y 

plaga blanca, atacando únicamente a dos especies. Esto lo corrobora el trabajo 

realizado por Casas (2011), donde reporta como afección principal el 

blanqueamiento coralino, pero al igual que en esta investigación con valores de 

cobertura bajos y afectando a pocas especies, tales como Montastrea cavernosa, 

Montastrea faveolata, Siderastrea siderea, Siderastrea radians y Agaricia 

tenuifolia. Cabe reportar que Casas (2011), encontró las dos enfermedades 

mencionadas y además serriatosis de Acroporas y punto blancos. 

La cobertura dominante en las 5 estaciones corresponde a coral sano, mientras 

que las coberturas de coral muerto y enfermo muestran valores bajos. Esto 

concuerda con la cobertura de las enfermedades encontradas en este trabajo. Es 

por esto que se puede decir que la zona sur-occidental de la isla no presenta 

actualmente riesgo de pérdida de coral sano por causa de las enfermedades 

coralinas y el blanqueamiento. Siendo el estado de salud coralina favorable para 

estos sectores. 

En la estación Bajo Fondo Loco, se reporta el valor de cobertura de coral muerto 

de la especie Acropora cervicornis como el más alto, según Ramírez (1994) esta 

especie se ve muy afectada en el Caribe con valores de mortalidad muy altos, 

coincidiendo con la evidencia que supone este trabajo. 



 

 

 

Coberturas 

La especie con mayor cobertura total promedio encontrada en la investigación es 

Agaricia tenuifolia con un valor de 8.52%. Ya que es una especie resistente a estar 

rodeada o cercana a sustratos como fondo arenoso que también obtuvieron 

valores de cobertura total altos, en este caso del 13.5% valor promedio, esto se 

debe a que esta especie y Porites astreoides que también cuenta con una 

cobertura de 3.7%, son organismos que ocupan nichos disponibles después de 

disturbios naturales o antrópicos como las que presenta la isla (Sepúlveda, 2004), 

condiciones que ofrecen sustratos como las arenas o las algas. Es preciso decir 

que la especie dominante por su tipo de crecimiento vertical impide la colonización 

de algas, otro sustrato con importante valor de cobertura total promedio con un 

20.4%, favorecido por el contenido de material particulado presenta en las aguas 

del río Sinú (Huertas, 2000). Teniendo en cuenta dichos factores, no es extraño 

encontrar con las coberturas más dominantes a estas especies. 

Es importante mencionar que la especie Acropora palmata cuenta con unos de los 

valores de cobertura total presente entre las coberturas dominantes, con un 

promedio de 3.72%, haciendo presencia en dos estaciones, Bajo Puesta Palangre 

con un valor de 0.8% y en el Bajo Rosa Vieja con un valor de 17.8%. Es un 

resultado a destacar, ya que según Ramírez (1994) esta especie ha sufrido un 

fuerte declive poblacional debido a los factores de presión presentes en el Caribe 

con una influencia directa en Isla Fuerte (Huertas, 2000). 

En este estudio, Agaricia agaricites y Porites astreoides fueron las especies de 

juveniles dominantes, al igual que en esta investigación donde estas dos especie 

se encuentran como dominantes junto con otras cinco. Agaricia agaricites y 

Porites astreoides son dominantes en otros estudios en otros arrecifes del Caribe 

colombiano como Providencia, Isla Grande e Isla Fuerte (Vidal, Villamil, & Acosta, 

2005). 

Las plánulas de coral tienen la capacidad de sobrevivir en la columna de agua 

entre unos pocos días hasta tres semanas, durante este tiempo las plánulas se 

dispersan con la ayuda de corrientes locales. Esta dispersión larval ayuda a 

mantener el flujo genético de las poblaciones coralinas entre arrecifes. Las larvas 

buscan superficies duras y finalmente logran asentarse para sufrir metamorfosis y 

transformarse en pólipo. Mediante la reproducción asexual los pólipos incrementan 



su número, crece, se convierte en juvenil y posteriormente en colonia adulta 

(Vidal, Villamil, & Acosta, 2005) 

Evidentemente los sustratos diferentes al coral vivo obtuvieron los valores más 

altos de cobertura en las 5 estaciones muestreadas, sin embrago en estudios 

como Casas (2011) el porcentaje de coral vivo fue del 53.2%, en Escobar (2006) 

fue del 33.8%, mientras que en este trabajo fue del 31.04%, esto nos podría 

indicar que los valores de cobertura han ido con tendencia a la baja en Isla Fuerte. 

Caso contrario a lo que sucede con los sustratos diferentes a coral vivo, es posible 

que las variables antrópicas ya mencionadas ejerzan presión sobre las coberturas 

coralinas vivas. 

Un componente importante de la historia de vida de los corales y depende de un 

gran número de factores como profundidad, debido más a la falta de luz que al 

gradiente de presión física;  tipo de sustrato que puede ser rocoso, coral muerto, 

artificial; disponibilidad que puede ser libre de competidores;  topografía, ya que la 

complejidad del sustrato favorece la formación de microhábitats óptimos para el 

asentamiento larval ; oceanografía local, debido a que la propagación y 

establecimiento de larvas depende de las corrientes predominantes; 

sedimentación, porque los altos niveles de esta  causan muerte por ahogamiento 

de los juveniles, además originan un sustrato poco favorable para el 

establecimiento o desarrollo de algas rojas incrustantes, las cuales son 

importantes en la detección química del sustrato por parte de las plánulas 

coralinas; perturbaciones, como nutrificación, que favorece las macroalgas que 

son competitivas por el sustrato ; y pastoreo inadvertido sobre reclutas por parte 

de herbívoros (Vidal, Villamil, & Acosta, 2005). 

En cuanto a otros sustratos, el sustrato fondo arenoso es uno de los más altos con 

un valor promedio de 25.3%, lo que indica que obtuvo alta cobertura en las 

estaciones muestreadas con valores que se encuentran entre 17 y 35%; esto se 

traduce en condiciones adversas o uno o varios tensores naturales o antrópicos 

que afectan  a las comunidades coralinas de la isla. 

Por otro lado, el sustrato fondo rocoso obtuvo valores significativos con promedio 

de 13.52% para 4 de las 5 estaciones donde fue reportado. Este sustrato cuenta 

con valores por estación más bajos, entre 6 y 25%, siendo este sustrato propicio 

para la fijación de algas, condición negativa que se suma a los factores que 

generan mortalidad coralina (Díaz, 1996). Ocurre de la misma forma en el sustrato 

conformado por esponjas, ya que este también propicia la competencia entre 

algas y corales, y este sustrato reporta una cobertura para todas las estaciones 

con un valor promedio de 1.6%, lo que es muy bajo. 

 



Coberturas relativas 

La especie Agaricia tenuifolia cuenta con los valores de cobertura relativa más 

altos en todas las estaciones, lo que la ubica como la especie dominante; en la 

estación Bajo El Latal se obtuvo el valor de cobertura relativa más alto para la 

misma especie con un total de 73.29%, dichos valores son el resultado de la 

presencia extensiva de esta especie de coral, ya que A.tenuifolia cuenta con las 

estrategias para sobrevivir en las condiciones que presenta la isla, esta especie se 

reporta como dominante en trabajos como Escobar (2006), Casas (2011), lo que 

confirma la adaptabilidad de esta a dichas condiciones ambientales. 

En la estación Bajo Puesta Palangre la especie Acropora palmata que se ha visto 

afectada producto de los tensores naturales y antrópicos aparece con un valor de 

cobertura relativa alto con 42.86%, esto es positivo por lo mencionado 

anteriormente, a pesar de los factores en contra del desarrollo de la especie esta 

se encuentra en grandes extensiones y además no reporta enfermedades o que 

se traduce en un estado satisfactorio en cuanto a salud se refiere.   

Para Cendales et al. (2002) en el Caribe colombiano, las especies dominantes del 

pasado están siendo reemplazadas por especies generalistas las cuales son de 

alto reclutamiento que se adaptan rápidamente a ambientes perturbados (Vidal, 

Villamil, & Acosta, 2005). 

Al comparar los valores de cobertura de corales juveniles de este estudio con los 

de corales adultos reportados por Díaz et al., (1995) a la misma profundidad y en 

la zona sotavento de San Andrés, se observó que las especies dominantes en 

términos de cobertura relativa para corales juveniles no eran las mismas que para 

corales adultos, las especies de corales juveniles son Agaricia agaricites, 

Scolymiasp. yPoritesastreoides, mientras que los adultos eran 

Montastreaannularis, Colpophyllia natans y Diploria spp. Algunos estudios en 

medios eutroficados y sedimentados arrojan similitud entre adultos y juveniles en 

especies como Agaricia agaricites, dicha similitud en composición es entendida 

como un indicador de deterioro coralino ya que estaría indicando fuertes presiones 

de selección, donde solo pocas especies con ciertas estrategias de vida lograrían 

colonizar, sobrevivir y reproducirse. Similar composición de especies dominantes, 

tanto de corales juveniles como de adultos, fue recientemente observada en Isla 

Fuerte (Vidal, Villamil, & Acosta, 2005). 

Índices de diversidad 

Según Ramírez (1999) los valores que se obtuvieron según el índice de Shannon-

Wienner indican una diversidad baja a media, ya que los valores van de 1.07 hasta 

2.07; a medida que el valor de diversidad es más alto la cantidad de especies 



presentes por estación es mayor, es decir que en la estación Bajo Los Boyones, 

que obtuvo un valor de diversidad de 2.07 la cantidad de especies diferentes fue 

más alta que en la estación Bajo El Latal que obtuvo el 1.07 valor más bajo entre 

todas las estaciones. En cuanto a las coberturas de dichas especies, si las 

coberturas son más equitativas o similares, es decir, que el espacio este repartido 

de manera equilibrada la diversidad va a ser también mayor. 

En cuanto al índice se Simpson según Ramírez (2006) la estación Bajo El Latal 

cuenta con una diversidad baja, por lo tanto una alta dominancia, esto se traduce 

en pocas especies con valores de cobertura muy altos; para el resto de las 

estaciones la diversidad es media indicando lo contrario, variedad de especies con 

valores de cobertura medios, esto coincide con respecto a la ubicación de 

especies dominantes, por ejemplo Agaricia tenuifolia cuenta con su valor de 

cobertura total y relativa más alto en la estación bajo El Latal.  

 

Afinidad de Bray-Curtis 

Para este caso solo 2 estaciones (Bajo Fondo Loco y Bajo Rosa Vieja) cuentan 

con similitudes ya que obtuvieron valores superiores a 0.5; estas dos estaciones 

comparten 7 especies y las coberturas totales son similares, es decir que las 

especies dominantes no reportan dichas dominancias en estas dos estaciones, 

otro factor que usualmente genera similitudes es la cercanía geográfica que en 

este caso no es evidente pero si comparten condiciones ambientales ya que 

ambos parches se encuentran alejados de la zona emergida de la isla y tiene 

influencia de las aguas provenientes de la costa colombiana ya que las estaciones 

se encuentran ubicadas al sur de Isla Fuerte. 

La estación que presenta el valor más bajo de similitud es Bajo EL Latal, esto es 

posible gracias a las dominancias de especies como Agaricia tenuifolia que tiene 

su valor de cobertura más alto en esta estación, además cuenta con la menor 

riqueza y diversidad dentro de esta investigación, ahora como situación adicional 

las condiciones ambientales negativas o tensores también causan un efecto 

desfavorable en dichas coberturas coralinas. 

En cuanto al valor de similitud arrojado por el índice de Jaccard, la estación Bajo 

Rosa Vieja es la estación con menor valor de similitud ya que es de 0,36, muy 

cercano a cero (0). Mientras que las estaciones Bajo EL Latal y Bajo Fondo Loco 

tienen valores de similitud iguales, además corresponden a los valores más altos 

para toda la estación, es valor es de 0,60, más cercano a 1.  

 



Índices Ecológicos para Comunidades Coralinas 

La mortalidad coralina encontrada para esta investigación en muy baja, el valor 

promedio arrojado para todas las estaciones es de 0.04, dato que concuerda con 

los resultados de las coberturas de coral muerto. 

El índice de desarrollo potencial indica que el 47% del sustrato podría estar 

cubierto de corales, indiferentemente de la especie o el estado de salud; esto 

indica que es posible que se puedan fijar nuevos individuos al arrecife existente, 

esto permite inferir que el estado del arrecife es positivo a largo plazo. 

El sostenimiento coralino es muy bueno ya que de ese 47% el 100% estaría 

enmarcado dentro de una cobertura de coral vivo, es decir el potencial de la zona 

es muy bueno; dato alentador mirando el estado de conservación del arrecife de la 

isla.  

 

Conclusiones 

En cuanto a la riqueza que mostró la zona encontramos valores bajos, ya que se 

reportaron 24 especies de corales, en comparación con otras investigaciones, los 

valores encontrados son superiores. 

Como consecuencia de la presencia de tensores antrópicos como la pesca, el uso 

de anclas, además de los sólidos suspendidos presentes, los sustratos que son 

diferentes a coral vivo superan en cuanto a coberturas al sustrato de coral vivo en 

todas las estaciones muestreadas, esto se ve corroborado en estudios previos 

como Casas (2011), Escobar (2006) y Bernal (2012). 

Las especies principales que se reportan en esta investigación son Acropora 

palmata, Agaricia tenuifolia, Porites porites, Porites astreoides, Acropora 

cervicornis, Montastrea cavernosa, Diploria strigosa, las cuales también son 

presentadas como dominantes en investigaciones citadas en este trabajo. La 

especie Agaricia tenuifolia cuenta con los valores de cobertura total y cobertura 

relativa más altos, además de estar presente en las cinco estaciones trabajadas; 

esta presencia tan evidente se da por las condiciones ambientales que actúan 

como tensor frente a todas las especies que se encuentran en el arrecife de la isla, 

pero a diferencia del resto Agaricia tenuifolia cuenta con estrategias que le 

permiten ser exitosa en dichos ambientes. 

Las estaciones Bajo Fondo Loco y Bajo EL Latal son las más similares según el 

índice de Jaccard, esto se debe a que comparten 7 especies, pero además de 

esto son las especies con coberturas dominantes; es importante tener en cuenta 



que las condiciones ambientales adversas presentes en el sur de la isla afectan 

algunas especies, no precisamente las que tiene coberturas superiores en estas 

estaciones. 

Se desconoce para los arrecifes colombianos, cuales especies reclutan, cuando, 

cuanto y donde lo están haciendo, tanto a nivel horizontal como vertical, así como 

en arrecifes considerados deteriorados o en mejor estado de conservación (Vidal, 

Villamil, & Acosta, 2005). 

A pesar de la sedimentación presente en los arrecifes de Isla Fuerte la presencia 

de diferentes especies y pocas enfermedades hace pensar en la recuperación de 

dicho ecosistema, pero variables como el reclutamiento deben ser cuantificadas y 

descritas para determinar el impacto de dicha actividad natural en la recuperación 

y permanencia del ecosistema. 

Las algas, principales competidoras de los corales y beneficiarias de procesos de 

sedimentación y eutroficación están presentes en diferentes estudios realizados 

en el Caribe, inclusive en arrecifes lejanos de Colombia, como es el caso del Cayo 

Levisa en Cuba, de igual forma que en los arrecifes de Isla Fuerte esta condición 

se da por la presencia de ríos que descargan sus aguas con altos grados de 

sólidos en suspensión a las zonas aledañas a los arrecifes coralinos (De La 

Guardia, Gonzales-Díaz, Valdivia, & Gonzalez-Ontivero, 2006). 

Del mismo modo las especies como Agaricia tenuifolia que es resistente a la 

colonización por algas y a condiciones de sedimentación se encentra presente en 

esta zona con descargas de aguas turbias, consideración a tener en cuenta ya 

que en el caso de esta investigación ocurre el mismo fenómeno.   

Se reportan pocas enfermedades, entre las cuales tenemos lunares oscuros y 

plaga blanca, además con poca presencia en el estudio, mientras que la 

afectación más predominante es el blanqueamiento coralino. Para este estudio los  

valores de cobertura de coral enfermo son mínimos lo que se traduce en un 

estado de salud satisfactorio o positivo.  

El blanqueamiento coralino presente en Isla Fuerte puede ser un efecto tardío o 

instalado hace más de 10 años, debido a que en el año 2002 se presentó un 

evento de blanqueamiento masivo en el Caribe, corroborado en Cuba en el Cayo 

Levisa donde se registraron especies afectadas por dicho evento (De La Guardia, 

Gonzales-Díaz, Valdivia, & Gonzalez-Ontivero, 2006) 

Al igual que en comunidades coralinas presentes en el Caribe colombiano en 

Venezuela realizaron monitoreos de enfermedades en el Parque Nacional 

Archipiélago Los Roques y Morrocoy, encontrando una baja incidencia de estas 



enfermedades, de la misma forma que se expresa en esta investigación  (Garcia, 

Croquer, & Pauls, 2003). 

En diferentes ubicaciones en el Caribe como, la barrera de Belize, Jamaica, 

Puerto Rico, Islas Vírgenes y Bermuda se ven afectados los arrecifes por 

enfermedades como Plaga blanca en especial las especies consideradas 

constructores del arrecife como Montastrea, Siderastrea y Porites, especies que 

son mencionadas dentro de las afectadas en esta investigación (Garcia, Croquer, 

& Pauls, 2003). 

 

Recomendaciones 

Establecer una zonación para facilitar todas las actividades que se realizan en el 

sector, es decir, deben existir zonas de preservación de cada uno de los 

ecosistemas presentes en la isla, zonas de conservación y por último zonas de 

explotación de recursos, se debe incursionar en la constitución de zonas de tráfico 

marítimo sin que estas interfieran con las demás zonas establecidas.  

En cuanto a tensores que son externos a los procesos efectuados en la isla como 

son los sedimentos que llegan a causa de la descarga de aguas del rio Sinú, es 

necesario definir las zonas donde hay influencia, es imperativo cuantificar la 

incidencia en estas aguas en los arrecifes presentes en la isla. 

En cuanto a la metodología es recomendable contar con una cámara de video que 

proporcione imágenes de calidad, ya que se hace compleja la identificación 

posterior, tanto de las especies como las enfermedades presentes en los corales, 

dicha situación puede ejercer influencia en los resultados. 

Es necesario eliminar el movimiento de la cuerda con la que se hace el transecto, 

esto puede hacerse colocando pequeñas pesas adicionales a dicha cuerda, 

teniendo en cuenta que estos elementos pueden hacerle daño a los corales 

rompiendo las colonias, además que esta afectación es extensiva a otros 

organismos sésiles como esponjas, octocorales y a algunos organismos 

adicionales.   

Es importante a estas alturas lograr efectuar este tipo de análisis de datos con el 

total de los estudios previos realizados en la isla, en donde se puedan obtener 

unos resultados de todos los parches muestreados en los diferentes estudios para 

así lograr tener una mayor visualización del estado de salud de la isla, en donde la 

suma de las partes generen una visión unificada y resultados macizos del área 

total de estudio. 
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Anexos 

Anexo 1. Fotografías de las especies dominantes en esta investigación. 

  
Agaricia tenuifolia 
Tomada por: Alejandro Pardo 

Porites porites 
Tomada por: Alejandro Pardo 

  

Montastraea cavernosa 
Tomada por: Alejandro Pardo 

Diploria strigosa 
Tomada por: Alejandro Pardo 



 
 

Porites astreoides 
Tomada por: Alejandro Pardo 

Acropora palmata 
Tomada de: coralpedia.com 

 

Acropora cervicornis 
Tomada de: coralpedia.com 
 

 

 

Anexo 2. Guía de campo. 

Estación:  T°pr:  Fecha:  
    

Transecto:  profmax:      
    

G.P.S:  
    

         
ESPECIE # PUNTOS 

ENFERMO 
SANO MUERTO 

PB B WP BN PB 

Diploria clivosa                 

Diplorialabyrintiformis                 

Diploria strigosa                 

Colpophilianatans                 

Montastreaanularis                 

Montastrea cavernosa                 

Montastrea faveolata                 



Montastreafranksi                 

Solenstreabourboni                 

Manicina areolata                 

Stylaster roseus                 

Millepora complanata                 

Millepora alcicornis                 

Acropora cervicornis                 

Acropora palmata                 

Porites astreoides                 

Porites porites                 

Eusmilia fastigiata                 

Favia fragum                 

Dichocoenia stokesii                 

Meandrina meandrites                 

Siderastrea siderea                 

Siderastrea radians                 

Agaricia agaricites                 

Agaricia tenuifolia                 

Agaricia undata                 

Stephanocoenia michilini                 

Agaricia lamarkii                 

Leptoseriscucullata                 

Madracis mirabilis   
 

  
 

        

Isophyllastrea rigida                 

Isophillia sinuosa                 

Mussaangulossa                 

Mycetophyllia aliciae                 

Scolymiacubensis                 

Scolymia lacera                 

Fondo arenoso                 

Praderas de fanerogamas                 

Fondo rocoso                 

Algas                 

Fondo arenoso                 

Esponja erecta                 

Esponja incrustante                 

Octocoral                 

TOTAL                 

  
        



 
WP: whitepox PB: puntos blancos 

    PB:plaga blanca BN: banda negra 
      B: blanqueamiento 

         

 

 

 

 


