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(22 de octubre 2008)

- Red global de Areas Marinas 
Protegidas (AMPs)
- 10%

Photo: C. Dumont

¡¡Objetivo 2012!! (WSSD, Johannesburgo 2002) Promesas poco realistas

WPC= World Parks Congress (2003) 
CBD= Convention on Biological Diversity (2006)

Se Se necesitanecesita ↑↑ 4949--65 %65 %

Oryx 42: 340-351  
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756.096 km2 tierra v/s 2.400.000 km2 ZEE756.096 km2 tierra v/s 2.400.000 km2 ZEE

La paradoja chilena

Las cifras nos delatan en latinoamerica:
15,79% de ZEE (2,42% mundial)
~20 % de ambientes terrestres protegidos

Las cifras nos delatan en latinoamerica:
15,79% de ZEE (2,42% mundial)
~20 % de ambientes terrestres protegidos

¿Y la protección de los ambientes marinos? 
(0,03%)
¿Y la protección de los ambientes marinos? 
(0,03%)

¿Qué conservamos?

Especies?

Recursos?

Comunidades?

Habitats?

Ecosistemas?

Ley de Pesca y Acuicultura
→ AMERB, parques (1), 
reservas (5)

CPPS, 3 AMCP-mu (+ Las Cruces)

Enfoque de AMPs chilenas Programa ecoregional

1.- Identificar metas de conservación (e.g.,
hábitats, especies).

2.- Recolección de datos de ecología y 
distribución de las especies.

3.- Determinar objetivos de conservación, para las 
metas anteriormente propuestas (e.g. 10%).

4.- Identificación de un set de sitios que permitan 
cumplir las metas y objetivos de conservación.
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Site conservation planning Site conservation planning

Las poblaciones y como ellas cambian 

El ciervo del cabo 
Florida posee 20 
poblaciones; 75% en 
sólo dos islas. 

Mortalidad: 
atropellos por 
vehículos (pero al 
elimina esta causa 
puede aumentar la 
probabilidad de 
transmisión de 
enfermedades)…. 
Medida: control de 
natalidad.

Mecanismos de regulación 
poblacional 

Factores denso-dependientes 
pueden afectar las tasas de 
mortalidad (+) o natalidad (-) 
debido a:

Reducción de los recursos

Aumento de la predación, 
parasitismo o enfermedades

Incremento de la intensidad de 
las interacciones sociales
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Efecto Allee

El efecto Allee ocurre 
cuando la densidad de 
una población es 
extremadamente baja 
y por razones 
puramente 
relacionadas con la 
biología de la especie 
no se permite que 
crezca la población, 
incluso disminuye y 
puede llegar a 
extinguirse.

Problemas de poblaciones pequeñas

Cuatro causas de extinción de poblaciones pequeñas

- Pérdida de variabilidad genética

- Variabilidad demográfica y declinación (incertidumbre 
demográfica)

- Variabilidad ambiental (incertidumbre ambiental)

- Catástrofes

Incertidumbre ambiental 

Cambios en los canales del río 
destruye los nidos del Black
Stilt (Himantopus
novaezelandiae).

Estrategia de los 
conservacionistas: recolecta 
de huevos y reemplazan por 
huevos de cerámica para que 
continúen incubando; se 
reponen los huevos 
verdaderos después de las 
lluvias.

Dinámica de Fuente - Sumidero 

La dinámica de la población pueden 
depender de hábitat ricos y pobres.

Hábitat buenos (fuentes): éxito 
reproductivo es mayor que la mortalidad 
local, por lo que individuos pueden salir 
hacia otros ambientes.

Habitad pobres (sumideros): área que 
dependen de la inmigración para mantener 
sus poblaciones, si ellas se extinguen.

Metapoblación. Levins (1969) consideró
originalmente muchas poblaciones en 
parches de hábitat  con calidad similar.
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SLOSS (single large or several small)

v/s

Ciervo del cabo Florida 

Ocupación residencial resulto de 
la pérdida de hábitat y 
fragmentación en el Cabo Big
Pine. La población quedo dividida 
en dos sectores: norte (mas 
productivo) y sur (menos 
productivo).

La tasa de crecimiento 
poblacional anual (λ, lambda) es 
1,02 en el norte y 0,87 en el sur. 
La sub-población del sur se 
mantiene por inmigración (15% 
de la población norte se mueve al 
sur y sólo 5% de l sur al norte).

Ciervo del cabo Florida 

Norte

Sur

Halcón Peregrino en California 

fuente

fuente

sumidero
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Espacio y Tiempo

Al categorizar los hábitat como fuente y sumidero 
hay que considerar cambios temporales y cambios 
denso-dependientes en la demografía de la 
población.

Natalidad y mortalidad pueden ser diferentes en el 
espacio (concepción clásica del concepto fuente-
sumidero), pero también pueden cambiar en el 
tiempo. La calidad del hábitat pueden cambiar en el 
espacio y en el tiempo.

Sumidero versus seudo-sumideros. En este último 
caso la población no se extingue si se detiene la 
inmigración.

Metapoblación, umbrales de 
respuestas y conservación 

Meta-población: conjunto de sub-
poblaciones que ocupan parches de 
hábitat favorable en un paisaje de 
hábitats desfavorables.

Levins (1969) demostró que la 
fracción de hábitat favorables 
ocupados en un tiempo dado 
representa un balance entre la tasa 
de extinción y de colonización de 
parches.

Efecto rescate: la extinción local de 
una sub-población pequeña se 
puede prevenir por inmigración de 
parches vecinos.

Importancia de los corredores!!

Metapoblación, umbrales de extinción 
y conservación

El cambio en la fracción de hábitat 
ocupados (p) en el tiempo (t) es 
descrita por el modelo de Levins
(1969):

dp/dt = cp(1-p) - ep

Donde c es la tasa de colonización 
y e es la de extinción.

El tamaño de una meta-población 
en equilibrio (p*) esta dada por:

pλ* = 1 – e / (c λM)

Para que persista una meta-
población el umbral esta definido 
por λM > e/c.

Metapoblación, umbrales de extinción 
y conservación
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Análisis de Viabilidad Poblacional

Se requieren datos sólidos de todos los factores que explican el 
número de individuos y un escenario futuro. Uso de modelos que 

examinan los efectos demográficos de distintas amenazas y 
manejos y la proyectan hacia el futuro.

Análisis de Viabilidad Poblacional

Poblaciones ecológicamente 
funcionales

Si se quiere mantener una rica red de interacciones comunitarias, se 
debe asegurar mas que la persistencia de especies bandera. Se debe 
conservar poblaciones lo suficientemente grandes para que cumplan 
sus roles ecológicos.

Poblaciones ecológicamente 
funcionales
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El valor del análisis jerárquico para 
entender los cambios poblacionales

El entendimiento de la dinámica 
de una población puede 
requerir el análisis a distintos 
niveles jerárquicos.

Bachman’s Sparrow: cambio en la 
disponibilidad de hábitats apropiados 

Modelos poblacionales espacialmente 
explícitos (SEPM) 

SEPM incorpora la simulación de la 
dinámica poblacional considerando:

- Localización actual de los organismos

- Parches de hábitat adecuados

- Movimiento entre parches

- Cambio en el paisaje

Mobile animal population (MAP) 
es un tipo de SEPM

Conservación del paisaje 

El incremento de los 
hábitat alterados por el 
hombre requiere no 
sólo de evaluar la 
viabilidad de las 
especies a gran escala 
espacial, pero también 
proyectar las 
influencias ecológicas, 
sociales y económicas.

Efecto borde explica la mayoría de las extinciones en pequeñas reservas 
(i.e., aumento de la densidad de la población y cambio en el uso del 
suelo). Necesidad de considerar la matriz en los planes de conservación.
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Considerando diferentes escenarios Aproximación paisaje especie 

Análisis de conservación y planeamiento a escala de paisaje se 
derivan de la aproximación paisaje especie. Esta se basa en:

- Selección de especies focales con amplia distribución (p.e. grandes 
carnívoros)

- Con hábitat esenciales que puedan ser definidos

- Con interacción con el hombre que puedan ser caracterizadas.

Se combinan distintas capas en SIG (p.e., actividades humanas, 
jurisdicciones políticas, además de las referidas a la especie focal).

Se identifican los elementos del paisaje que son esenciales y de alto 
valor para la conservación de la especie

Aproximación paisaje especie

Combinación de paisajes 
humanos y naturales revela las 
áreas de amenaza

Aproximación paisaje especie
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Pingüinos de Magallanes

Reserva no es suficiente 
para cubrir el ámbito de 
hogar de los pingüinos. 
Cambio entre época de 
incubación y alimentación 
de polluelos

Modelos demográficos basados en el 
paisaje 

Uso de SEPM (modelos 
poblacionales espacialmente 
explícitos) necesarios para evaluar 
riesgo de extinción por 
fragmentación de hábitat.

Cantidad de hábitat remanente y grado de fragmentación

Modelos demográficos basados en el 
paisaje 

Estableciendo el riesgo de extinción 
en la dinámica del paisaje

¿Cómo establecer el cambio del 
riesgo de extinción frente a una 
pérdida crónica de hábitat y 
fragmentación?

Uso de modelos demográficos con 
paisaje dinámico (p.e., SSAD, 
spatially structured avian
demographic).

Umbral de vulnerabilidad

Δλ / Δh < -0,01

Donde Δλ = cambio en la tasa de 
declinación y Δh = pérdida de 
hábitat. Equivalente a una 
reducción ≥1% de declinación anual 
de una población.
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Restauración de hábitat 

Limitaciones demográficas 
para la recuperación de una 
población después de una 
restauración de hábitat. Es 
posible identificar 
escenarios donde la 
restauración de hábitat 
podría no ser suficiente para 
la recuperación de la 
población.

Leer

Groom MJ, GK Meffe y CR Carroll. 2006. Principles
of Conservation Biology. Third Edition. Sinauer
Associates, Inc., Sunderland, Massachusetts. 
Capítulo 12: Species- and Landscape-Level 
Approaches to Conservation

Ver también: www.sinauer.com/groom
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Large Marine Ecosystems LMEs de alta prioridad

Desafíos regionales

Red de AMPs Corredores biológicos
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Hacia el manejo costero integrado Ecosistema Manejado

La mejor solución para 
incluye cuando:

a) La decisión tiene sentido 
ecológico

b) Satisface las demandas 
socio-económicas

c) Existen las instituciones 
capaces de llevarlo a 
cabo.

Acercamiento ecosistémico a la 
conservación

Un acercamiento para mantener o restaurar la 
composición, estructura y funciones de ecosistemas 
naturales y modificados con el objetivo de lograr una 
sustantabilidad ecológica y humana en el largo plazo.

Está basada en el desarrollo colaborativo de una 
visión de las futuras  condiciones deseadas que 
integran las perspectivas ecológicas, socio-
económicas e institucionales, aplicadas dentro de un 
contexto geográfico definido primariamente por los 
límites ecológicos naturales.

Elementos clave en un 
acercamiento ecosistémico

Dimensión temporal: salud y vitalidad de los 
ecosistemas en un futuro indefinido (más 
que simplemente que ellos pueden hacer 
por nosotros ahora). El reto es unir las 
acciones de corto plazo con las perspectivas 
de largo plazo.

Dimensión espacial: expandir la mirada local 
para incluir grandes paisajes (terrestres y 
marinos) y sus conexiones. Considera 
heterogeneidad, conectividad, interacciones 
clave (polinización, dispersión).

Dimensión humana: inclusión de una gran 
diversidad de intereses, talentos y 
perspectivas en la toma de decisión sobre 
los recursos naturales y conservación. 
Requiere de participación y fiscalización 
ciudadana.
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Participación y fiscalización 
ciudadana

Convención para la conservación de los 
recursos marinos vivos de la Antártica

El objetivo de la Convención (CCRVMA) 
es la conservación de la vida marina del 
Océano Austral. Esto no excluye su 
explotación, siempre que ésta se realice 
de manera racional.

a) Se ha establecido un criterio ‘precautorio’ para 
minimizar el riesgo asociado a las prácticas 
insostenibles en condiciones de incertidumbre.

b) Este enfoque se complementa con el ‘enfoque 
ecosistémico’ que toma en cuenta las 
interacciones ecológicas entre las especies y la 
variabilidad ‘natural’, a diferencia de la 
variabilidad ‘inducida por el hombre’.

c) Por último, las medidas de conservación 
adoptadas por la CCRVMA se basan en el 
asesoramiento científico disponible y su 
cumplimiento determina el grado de su eficacia. 

http://www.ccamlr.org

Convención de la Conservación 
Biológica Ecosistema Manejado
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El Ecosistema Gran Yellowstone

Varios ecosistemas 
biofísicos deben ser 
considerados en un 
acercamiento ecosistémico.

Migraciones de los bisontes, 
alces y otros vertebrados 
salen de los límites del 
parque

Efectos ecológicos de la sobre-
pesca

El Golfo de Maine

El consejo del Golfo de 
Maine realiza 
planificación y manejo 
basada en ecosistemas, 
definido como “manejo 
colaborativo que integra 
los valores y objetivos 
económicos y ecológicos, 
enfatizando límites 
naturales más que los 
políticos”

Modelo de Holling’s

Resiliencia: 
magnitud de una 
perturbación que un 
ecosistema puede 
absorber antes que 
su estructura se 
cambia a un estado 
diferente (Holling
1973, 1986)
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Manejo Adaptativo Acercamiento analítico usado en el 
manejo adaptativo

El rol crítico de procesos de toma 
de decisión participativos

Blanqueamiento de los corales:
el manejo de la resiliencia en un mundo cambiante
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Identifying Resilient Reefs Restauración luego de sobre-
explotación

Procesos a diferentes escalas de 
el tiempo y espacio Del lagarto al sistema hidrológico
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Criteria:
‐ Continental shelf (bathymetry)
‐ Sea surface temperature
‐ Ocean current upwelling

Provincias biogeográficas costeras

(Sullivan-Sealey y Bustamante, 1999)

Ecoregiones Marinas
(Sullivan-Sealey y Bustamante, 1999):

1. Perú Central, 6°S a 12°S
2. Humboldt, 12°S a 25°S
3. Chile Central, 25°S a 33°S
4. Araucana, 33°S a 41°S
5. Chiloense, 41°S a 47°S
6. Canales y Fiordos del Sur de 

Chile, 47°S a 56°S

Ranking de valor 
biológico

(Sullivan-Sealey y Bustamante, 1999)

Matrices de ranking
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(Sullivan-Sealey y Bustamante, 1999)

Regiones con alta prioridad de conservación
Conservación de vertebrados marinos costeros

Tognelli et al. 2005

Clasificación de sistemas bentónicos y priorización
de ecoregiones marinas, Perú y Chile

Punta Morro (27º 06’ 18,36’’ S; 70º 55’
51,81’’ O) 

Río Copiapó (27º 19’ 15,63’’ S; 70º 55’ 51,61’’ O) 

Selección de Zonas con Alta Prioridad de Conservación dentro de 
un Área Marina  Costera Protegida  de Múltiples Usos (AMCP-

MU) en la III Región de Atacama, Chile
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Colección de información existente.
Generación de  información faltante
(biológica).

Determinación de especies y Comunidades
Submareales.

Tipos de usuarios dentro AMPC-MU.
Tipos de usos dentro AMPC-MU.

Zonas de Usos.
Caminos de Acceso.

Batimetría esquemática aproximada.
Determinación Unidades Homogéneas.

Determinación costos de conservación.

Catálogo de información.

I.- Generación de 
capas temáticas de 

información.

50%10% 20% 70%

Diseño de áreas prioritarias para la conservación
SPOT (The Spatial Portfolio Optimization Tool)

II.- Aplicación de 
Herramienta 
matemática.

III.- Diseño de 
escenarios 
(mejores 

soluciones).

50%10% 20% 70%

COMUNIDADES SUBMAREALES

Riqueza de Especies Sitios mas usados por los algueros, buzos y 
turistas dentro del AMCP-MU
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COSTOS DE 
CONSERVACIÓN

•Buzos

•Pescadores

•Algueros

•Turistas

Mejores soluciones con SPOT (spatial
portofolio optimization tool)

10%

20%

Reservas marinas Comunidades submareales



22

Comunidades submareales Vulnerabilidad de comunidades

Aplicabilidad:
Capacidad de carga

Leer

Groom MJ, GK Meffe y CR Carroll. 2006. Principles
of Conservation Biology. Third Edition. Sinauer
Associates, Inc., Sunderland, Massachusetts. 
Capítulo 13: Ecosystem Approaches to 
Conservation

Ver también: www.sinauer.com/groom


