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RESUMEN EJECUTIVO
En el marco del proyecto FIP 2006-45”Estrategias de sustentabilidad de pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas I y II
Regiones”, se realiz&oacute; un an&aacute;lisis general de la situaci&oacute;n de las pesquer&iacute;as, y los principales focos de
conflicto que actualmente afectan el funcionamiento del sistema pesquero del norte grande. Para
ello, el esfuerzo aplicado se orient&oacute; a efectuar reuniones de trabajo con todos los usuarios
involucrados cada una de las organizaciones de pescadores artesanales dedicados a la explotaci&oacute;n
de recursos bent&oacute;nicos en ambas regiones. Un Primer Taller Zonal en la ciudad de Iquique,
orientado a presentar, discutir e identificar acuerdos y eventuales fuentes de conflictos y proponer
v&iacute;as de soluci&oacute;n en el actual ordenamiento de las pesquer&iacute;as seleccionadas en la I y II regiones. Un
segundo taller con el sector administrativo en donde se realiz&oacute; un an&aacute;lisis particular problem&aacute;ticas
sustentabilidad de pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas de la I y II regiones, las herramientas de administraci&oacute;n
pesquera sobre el cual se puede actuar sobre los recursos, b&uacute;squeda de soluciones viables y
consensuadas a las principales problem&aacute;ticas y planteamiento y desarrollo de programas pilotos de
manejo. Un tercer taller zonal realizado en la ciudad de Antofagasta en donde se present&oacute; y
discuti&oacute; propuesta de ordenamiento pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas de la zona norte de Chile, revisi&oacute;n la
veda del loco y talla m&iacute;nima legal de extracci&oacute;n, Reordenar la veda del locate y Revisar tema lapa
Un cuarto taller zonal realizado en la ciudad de Iquique en donde se present&oacute; la propuesta de
ordenamiento pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas de la zona norte de Chile para su validaci&oacute;n.
La caracterizaci&oacute;n de los usuarios, indican un continuo crecimiento del sector, existiendo un
n&uacute;mero indeterminado de agentes fuera de todo tipo de organizaci&oacute;n que por problemas del
Registro Pesquero Artesanal, no puede ser apropiadamente cuantificado.
Utilizando los indicadores poblacionales como: biomasa total, biomasa explotable, reclutamiento
(en peso), las capturas, talla (di&aacute;metro, longitud dorsal del manto) media anual, incidencia de
individuos bajo la talla m&iacute;nima legal de extracci&oacute;n (TMLE) y composici&oacute;n en n&uacute;mero de los
desembarques, se analiz&oacute; el estado de situaci&oacute;n de los principales recursos bent&oacute;nicos.
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De la recopilaci&oacute;n, compilaci&oacute;n y an&aacute;lisis de la informaci&oacute;n biol&oacute;gica, biol&oacute;gica-pesquera y
ecol&oacute;gica y se puede destacar que si bien existe informaci&oacute;n, a&uacute;n falta y es fragmentar&iacute;a y no
continua en el tiempo, en este proyecto se aporta con aspectos principalmente desde el punto de
vista ecol&oacute;gicos; alimentaci&oacute;n y su relaciones de predaci&oacute;n, reclutamiento y larval.
Se hace una descripci&oacute;n de las diferentes fuentes consultadas respecto a la documentaci&oacute;n oficial
para el establecimiento de las medidas de administraci&oacute;n (Resoluciones y Decretos), entregando
una descripci&oacute;n de t&oacute;picos en r&eacute;gimen de acceso, tipos de vedas y listado de las medidas de
administraci&oacute;n vigentes.
Fue posible establecer que en general todos los sectores reconocen la existencia problem&aacute;tica en
la pesquer&iacute;a del recurso loco y estiman pertinente la realizaci&oacute;n de acciones tendientes a
amortiguar el efecto que esta provoca, tanto a las poblaciones marinas en la zona, como a la
econom&iacute;a general del sector. No obstante, la b&uacute;squeda de soluciones para este recurso no es
un&aacute;nime, existiendo diferencias principalmente al interior del mismo sector artesanal. Es un tema
importante y en general estiman pertinente revisar los antecedentes disponibles para el recurso,
sin embargo, existe cierta aprensi&oacute;n con respecto a los resultados que se podr&iacute;an generar de esta
iniciativa, previendo una oposici&oacute;n de las organizaciones de pescadores de la zona centro y sur de
Chile. Se reconocen como problemas veda permanente y existencia de un mercado informal e
ilegal y tama&ntilde;o legal de extracci&oacute;n no acorde con el crecimiento en la zona. Se propone realizar la
apertura de ventanas a la veda extractiva y que deber&iacute;a ser realizadas en la meses de noviembre
y/o diciembre, coincidente con las vedas de los principales recurso de estos usuarios y reducir la
talla m&iacute;nima legal de extracci&oacute;n de 100 a 90 mm.
En el recurso locate se detecto periodos extractivos muy cortos y poca continuidad en la extracci&oacute;n
y comercializaci&oacute;n en la zona. Se propone realizar una modificaci&oacute;n en la veda reproductiva
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estacional vigente, y dejar en un solo el per&iacute;odo, aumentando de 4 a 5 meses de extracci&oacute;n, entre
octubre y febrero del a&ntilde;o siguiente.
Se propone implantar una veda reproductiva en las lapas entre julio y septiembre, ya que los
indicadores se observan deteriorados, los per&iacute;odos de m&aacute;xima evacuaci&oacute;n se presentan entre julio
y diciembre de modo de no concentrar de vedas en los meses estivales.
El conjunto de las propuestas est&aacute; en funci&oacute;n de permitir una actividad continua en el tiempo y
que no haya una concentraci&oacute;n de la vedas en la &eacute;poca estival, permitiendo el incentivo a cuidar el
recurso, ante una eventual apertura de veda (loco) y permitir su recuperaci&oacute;n. Concentrar los
per&iacute;odos de veda del recurso locate en una sola &eacute;poca y mejorar la comercializaci&oacute;n y finalmente
propender a un cuidado y recuperaci&oacute;n de los recursos lapas, que en conjunto con los otros
recursos permitan una sustentabilidad desde el punto vista biol&oacute;gico, econ&oacute;mico y social.
La explotaci&oacute;n de recursos bent&oacute;nicos se ha caracterizado por ser una actividad fluctuante en el
tiempo y que durante los &uacute;ltimos 20 a&ntilde;os ha evidenciado niveles de explotaci&oacute;n que han hecho
insostenible en algunas regiones del pa&iacute;s una actividad productiva sustentable en el tiempo.
Para establecer cualquier estrategia de ordenamiento, es necesario definir espec&iacute;ficamente los
problemas puntuales de los recursos de las pesquer&iacute;a bent&oacute;nicas que se pueden resumir en:
existencia de recursos pesqueros de mayor importancia econ&oacute;mica en condici&oacute;n de
sobrexplotaci&oacute;n o fuertemente afectados (loco, pulpo, osti&oacute;n);
existencia de pesquer&iacute;as
bent&oacute;nicas de bajo volumen extractivo y menor impacto econ&oacute;mico (lapas, almeja, culengue) en
condici&oacute;n poblacional incierta; Presencia de pesquer&iacute;as de mayor volumen extractivo, pero de
menor valorizaci&oacute;n econ&oacute;mico (locate y erizo) en situaci&oacute;n biopesquera estable; N&uacute;mero de
usuarios reales del sistema incierto, donde existe una fuerte orientaci&oacute;n del esfuerzo en funci&oacute;n de
las condiciones y requerimientos de los mercados; Fluctuaci&oacute;n din&aacute;mica de la comercializaci&oacute;n,
precios y mercados; Deficiencias en la disponibilidad y confiabilidad de la informaci&oacute;n (data) de
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desembarques de los recursos pesqueros que dificultan la toma de decisi&oacute;n respecto al
funcionamiento de determinada pesquer&iacute;as; Sobreposici&oacute;n estacional de vedas biol&oacute;gicas;
Medidas de administraci&oacute;n no focalizadas a la realidad macro zonal; Influencia permanente de
factores ambientales que afectan disponibilidad de los recursos.
Se defini&oacute; el siguiente objetivo general del plan de ordenamiento de las pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas
“Implementar un programa de ordenamiento sustentable de las pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas de la zona
norte del pa&iacute;s, que permita un desarrollo arm&oacute;nico en las capturas, comercializaci&oacute;n y manejo de
los recursos existentes entre la XV, I y II Regiones”. Cuyas actividades principales ser&iacute;an: Recuperar
las poblaciones actualmente vulneradas, a trav&eacute;s del establecimiento de estrategias de manejo
consensuadas, sistem&aacute;ticas y evaluables en el tiempo; Propender al desarrollo sustentable de
aquellas “pesquer&iacute;as menos desarrolladas”, incorporando el enfoque precautorio en las medidas
de ordenamiento aplicadas; Regular el esfuerzo pesquero, identificando a los usuarios plenamente
activos en las principales pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas de la zona norte; Incorporar mecanismos para la
toma de decisi&oacute;n eficaz y pertinente para la administraci&oacute;n de las pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas de la zona
norte de Chile.
Sobre la base de estos objetivos fue posible definir las siguientes prioridades de intervenci&oacute;n:
Recuperaci&oacute;n de las poblaciones y su disponibilidad, sus niveles de captura, implementar un plan
de manejo y mejorar la comercializaci&oacute;n; Determinaci&oacute;n y normalizaci&oacute;n del esfuerzo real;
Estabilizaci&oacute;n de la oferta; Establecimiento de proceso de planificaci&oacute;n contin&uacute;o en el desarrollo
pesquero y cuyas acciones espec&iacute;ficas ser&iacute;an: Modificaci&oacute;n de medidas de administraci&oacute;n (loco,
locate y lapas); Evaluaci&oacute;n del funcionamiento del RPA y Estad&iacute;stica oficial de desembarque;
Evaluaci&oacute;n de la actual operatoria administrativa pesquera.
La necesidad de implementar mejores modelos que permitan comprender las din&aacute;micas pesqueras
ha motivado la aplicaci&oacute;n de numerosas perspectivas anal&iacute;ticas que consideran expl&iacute;cita o
impl&iacute;citamente el rol del ambiente, sin embargo, su aplicaci&oacute;n y puesta en pr&aacute;ctica requiere de la
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generaci&oacute;n de nueva y compleja informaci&oacute;n biol&oacute;gica, la cual no es viable en la mayor&iacute;a de los
casos, escenario m&aacute;s complejo en el caso de las pesquer&iacute;as bent&oacute;nica. No obstante, los resultados
muestran que empleando informaci&oacute;n de la pesquer&iacute;a b&aacute;sica es posible obtener pistas valiosas y
novedosas acerca de los procesos naturales que estar&iacute;an dando cuenta de la variaci&oacute;n en la
abundancia de los recursos, un paso vital antes de avanzar hacia propuestas m&aacute;s complejas y
costosas de trabajo.
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Figura 4.2.14: Variaci&oacute;n del desembarque artesanal anual nacional (A) y regional (B) del grupo Pescados. Per&iacute;odo 1982-2005.
(Fuente Servicio Nacional de Pesca).
Figura 4.2.15: Variaci&oacute;n del desembarque artesanal anual nacional (A) y regional (B) del grupo Moluscos. Per&iacute;odo 1982-2005.
(Fuente Servicio Nacional de Pesca).
Figura 4.2.16: Variaci&oacute;n del desembarque artesanal anual nacional (A) y regional (B) del grupo Crust&aacute;ceos. Per&iacute;odo 1982-2005.
(Fuente Servicio Nacional de Pesca).
Figura 4.2.17: Variaci&oacute;n del desembarque artesanal anual nacional (A) y regional (B) del grupo Otros. Per&iacute;odo 1982-2005. (Fuente
Servicio Nacional de Pesca).
Figura 4.2.18: Valor de las capturas (Millones de pesos) por grupo Moluscos (A), Algas (B) y Otros (C).
Figura 4.2.19: Concentraci&oacute;n de la flota a lo largo del borde costero de la I Regi&oacute;n.
Figura 4.2.20: Concentraci&oacute;n de la flota a lo largo del borde costero de la II Regi&oacute;n.
Figura 4.2.21: Concentraci&oacute;n de los pescadores artesanales flota a lo largo del borde costero de la I Regi&oacute;n.
Figura 4.2.22: Concentraci&oacute;n de los pescadores artesanales flota a lo largo del borde costero de la II Regi&oacute;n.
Figura 4.2.23: Sistema Pesquero recurso bent&oacute;nicos en la zona norte Chile (I y II Regiones).
Figura 4.2.24: Valor exportaciones chilenas y del sector pesquero nacional. 1990-2005 (Fuente SUBPESCA).
Figura 4.2.25: Valor y precio de exportaci&oacute;n promedio de pesquer&iacute;as chilenas. Per&iacute;odo 1990-2005 (Fuente SUBPESCA).
Figura 4.2.26: Valor de exportaciones (US$) totales de recursos bent&oacute;nicos provenientes de la I y II Regi&oacute;n. (Fuente IFOP).
Actualizado junio 2006.
Figura 4.2.27: Valor de exportaciones totales por recurso provenientes de la I (A) y II (B) Regi&oacute;n. (Fuente IFOP). Actualizado junio
2006.
Figura 4.2.28: Vol&uacute;menes de exportaci&oacute;n por destino para el grupo algas provenientes de la I (A) y II (B) Regiones. Per&iacute;odo 20002006 (Fuente IFOP). Actualizado junio 2006.
Figura 4.2.29: Vol&uacute;menes de exportaci&oacute;n por destino para el grupo moluscos provenientes de la I (A) y II (B) Regiones. Per&iacute;odo 20002006 (Fuente IFOP). Actualizado junio 2006.
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Figura 4.2.30: Vol&uacute;menes de exportaci&oacute;n por destino para el grupo otros provenientes de la I (A) y II (B) regi&oacute;n. Per&iacute;odo 2000-2006
(Fuente IFOP). Actualizado a junio del 2006.
Figura 4.2.31: Vol&uacute;menes de exportaci&oacute;n por l&iacute;nea de elaboraci&oacute;n para la I (A) y II (B) Regi&oacute;n. Per&iacute;odo 2000-2006 (Fuente IFOP).
Actualizado junio 2006.
Figura 4.2.32: Vol&uacute;menes de exportaci&oacute;n para la I y II regi&oacute;n. Per&iacute;odo 2000-2006 (Fuente IFOP). Actualizado junio 2006.
Figura 4.2.33: Volumen de exportaci&oacute;n por grupo para la I regi&oacute;n. Per&iacute;odo 2000-2006 (Fuente IFOP). Actualizado a junio del 2006.
Figura 4.2.34: Volumen de exportaci&oacute;n por grupo para la II Regi&oacute;n. Per&iacute;odo 2000-2006 (Fuente IFOP). Actualizado a junio del 2006.
Figura 4.2.35: Variaci&oacute;n anual del Precio FOB (Ton) para los recursos bent&oacute;nicos almeja y culengue (A), lapa (B), locate (C), pulpo (D),
erizo (E) y algas ((F) para el tipo de producto entero y l&iacute;nea de elaboraci&oacute;n congelado) entre la I y II Regi&oacute;n.
Figura 4.2.36: Relaci&oacute;n entre la captura total de la regi&oacute;n y materia procesada en la I (A) y II (B) Regi&oacute;n. Per&iacute;odo 2000-2005 (Fuente
Sernapesca).
Figura 4.2.37: Porcentaje de utilizaci&oacute;n del desembarque regional en las plantas de procesamiento regionales para el grupo
Moluscos (A), Otros (B) y Algas (C). Per&iacute;odo 2000 – 2005 (Fuente Sernapesca).
Figura 4.3.2.1: Estadio de desarrollo encontrados en erizo en Caleta Pisagua.
Figura 4.3.2.2: Estadio larval de bivalvo encontrados en tipo almeja en Caleta Pisagua.
Figura 4.3.2.3: Estadio larval de lapa metamorfoseada encontrados en Caleta Pisagua.
Figura 4.3.2.4: Estadio de Larvas de Gastr&oacute;podos tipo Locate encontrados en Caleta Pisagua.
Figura 4.3.2.5: Estadio de Larvas de Gastr&oacute;podos tipo Loco encontrados en Caleta Pisagua.
Figura 4.3.2.6: Larvas de Loco encontrados en Caleta Pisagua.
Figura 4.3.3.1: Ubicaci&oacute;n sitio de muestreo reclutamiento en Caleta Pisagua (A) e Iquique (B).
Figura 4.3.3.2: (A) Ubicaci&oacute;n &aacute;reas de trabajo intermareal y submareal e (B) instalaci&oacute;n de boyas para la captaci&oacute;n de reclutas en
caleta Pisagua.
Figura 4.3.3.3: Ubicaci&oacute;n sitios de muestreo sector Hotel Gavina.
Figura 4.3.3.4: Plataforma intermareal seleccionada en el Sector Huayquique.
Figura 4.3.3.5: Composici&oacute;n de especies de importancia comercial total, obtenidas de las evaluaciones directas, por sitio de
muestreo.
Figura 4.3.3.6: Ambientes caracter&iacute;sticos observados en los sitios de muestreo monitoreados.
Figura 4.3.3.7: Variaciones mensuales de la densidad media observada en los sitios de muestreo A) Pisagua, B) Gavina y C)
Huayquique.
Figura 4.3.3.8: Zonas de presencia de reclutas observadas en la franja intermareal costera. Agosto 2007.
Figura 4.3.3.9: Estructura de edades de los recursos A) Concholepas concholepas. B) Loxechinus albus y C) Fissurella sp.
Figura 4.3.3.10: Indice de reclutamiento para los recursos Concholepas concholepas, Loxechinus albus y Fissurella sp en los sitios de
muestreo de a) Pisagua, b) Gavina y c) Huayquique.
Figura 4.3.3.11: Composici&oacute;n de especies de importancia comercial total, obtenidas de los sistemas artificiales Tuffies en los sitios
de muestreo A) Gavina y B) Huayquique.
Figura 4.3.3.12: Ejemplares reclutas de Concholepas concholepas y Fissurella sp en la franja intermareal del sitio de muestreo Gavina
y seleccionados en los sistemas colectores tuffies.
Figura 4.3.3.13: D&iacute;as de permanencia de los sistemas y tasas de recuperaci&oacute;n de tuffies, en los sitios de muestreo de (A) Hotel
Gavina y Huayquique (B).
Figura 4.3.3.14: Estructura de edades de los recursos A) Concholepas concholepas y B) Fissurella sp., obtenidos de los sistemas
Tuffies en el intermareal costero de los sitios Gavina y Huayquique.
Figura 4.3.3.15: Variaci&oacute;n temporal de la tasa de reclutas/tuffie total observada durante el per&iacute;odo de muestreo para ambos sitios
monitoreados.
Figura 4.3.3.16: Tasas de reclutas/tuffie por especie observada durante el per&iacute;odo de muestreo, considerando (A) Sitio Gavina, (B)
Sitio Huayquique.
Figura 4.3.3.17: Ejemplares reclutas del recurso loco (Concholepas concholepas) y lapa (Fissurella sp) identificados bajos los sistemas
de placas instalados en la franja intermareal costera.
er
Figura 4.3.3.18: A) Sistemas de placas dobles instalados en los sitios de muestreo y colonizaci&oacute;n observada al (B) 2&ordm; y (C) 3 mes de
haber sido instalada.
Figura 4.3.3.19: Presencia de recluta de Loxechinus albus en bolsas colectora revisadas en el mes de septiembre.
Figura 4.3.3.20: A) Boyas con sistemas colectores instalados en la zona submareal del sitio de muestreo Pisagua para los meses de A)
Febrero, B) Mayo, C) Julio, D) Septiembre y E) Octubre del 2007.
Figura 4.3.3.21: A) Boyas con sistemas colectores instalados en la zona submareal del sitio de muestreo Pisagua para los meses de A)
Febrero, B) Mayo, C) Julio, D) Septiembre y Octubre del 2007.
Figura 4.3.4.1: Frecuencia relativa mensual de &iacute;tems vegetal y animal en los contenidos g&aacute;stricos de Fissurella maxima.
Figura 4.3.4.2: Frecuencia relativa mensual de &iacute;tems vegetal y animal en los contenidos g&aacute;stricos de Fissurella latimarginata.
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Figura 4.3.4.3: Frecuencia relativa mensual de &iacute;tems presa vegetal y animal en los contenidos g&aacute;stricos de Fissurella cumingi.
Figura 4.3.4.4: Abundancia relativa promedio mensual de los &iacute;tems presas en el contenido g&aacute;strico de Fissurella maxima.
Figura 4.3.4.5: Abundancia relativa promedio mensual de los &iacute;temes presas en el contenido g&aacute;strico de Fissurella latimarginata.
Figura 4.3.4.6: Abundancia relativa promedio mensual de los &iacute;temes presas en el contenido g&aacute;strico de Fissurella cumingi.
Figura 4.3.4.7: N&uacute;mero de Aulacomya ater y Tegula atra consumidas por el caracol locate durante los d&iacute;as de experimentaci&oacute;n.
Figura 4.3.4.8: Consumo peso carne diario de Aulacomya ater y Tegula atra por el caracol locate. Las l&iacute;neas sobre las barras indican
un error est&aacute;ndar.
Figura 4.3.5.1. Aulacomya ater, Medidas utilizadas en este estudio.
Figura 4.3.5.2: Incremento estacional de la talla de las Cholgas (derecha) y Cholguillas (izquierda) de caleta Pisagua, entre diciembre
del 2006 a Septiembre del 2007.
Figura 4.3.5.3. Estructura de talla de Aulacomya ater en Pisagua durante el periodo de estudio comprendido entre Diciembre del
2006 y Septiembre del 2007. Por temporada (arriba) por rango de talla (abajo).
Figura 4.3.5.4. N&uacute;mero de taxa asociados a los bancos de A. ater por temporada en Pisagua.
Figura 4.3.5.5: Estructura de talla estacional en el recurso locate. Caleta Pisagua
Figura 4.5.1: Evoluci&oacute;n temporal de la talla de primera captura en el recurso loco Concholepas concholepas).
Figura 4.5.2: Evoluci&oacute;n espacial de la talla de primera madurez sexual (mm) para diferentes localidades de Chile en el recurso loco
Concholepas concholepas.
Figura 4.5.3a: Curva de crecimiento (I: regi&oacute;n y II regi&oacute;n), talla m&iacute;nima legal de extracci&oacute;n (TMLE) y Talla de primera madurez sexual
en hembras (mm) para la zona de estudio (TMPS 1: Iquique; TMPS 2: Iquique; TMPS 3: I regi&oacute;n y TMPS 4: II regi&oacute;n) para el recurso
loco Concholepas concholepas.
Figura 4.5.3.b: Curva de crecimiento (I: regi&oacute;n y II regi&oacute;n), talla m&iacute;nima legal de extracci&oacute;n (TMLE) y Talla de primera madurez sexual
en machos (mm) para la zona de estudio (TMPS 1: Iquique; TMPS 2: Iquique; TMPS 3: I regi&oacute;n y TMPS 4: II regi&oacute;n) para el recurso
loco Concholepas concholepas.
Figura 4.5.4: Distribuci&oacute;n de frecuencias de tallas en la AMERBs de la I y II Regi&oacute;n para el recurso loco.
Figura 4.5.5: Evoluci&oacute;n espacial de la talla de primera madurez sexual (mm) para diferentes localidades de la zona de estudio en el
recurso locate Thais chocolata.
Brown et al. (1997), encuentra que no existe diferencia en el inicio de madurez entre machos y hembras de F. latimarginata, de la
zona de estudio, siendo menor la talla en la II regi&oacute;n. La talla de primera madurez sexual se alcanza entre los 30 y 50 mm para las
diferentes especies. F. maxima alcanza una talla m&iacute;nima de madurez sexual en un rango de 46 – 50 mm (Tabla 4.5.8).
Figura 4.6.1: Modelo conceptual de la pesquer&iacute;a de recursos bent&oacute;nicos costeros en la zona norte de Chile (I a IV Regiones) (Fuente
Tapia et al., 2002).
Figura 4.6.2: Esquema general administrativo de seguimiento, control y toma de decisi&oacute;n propuesta para las pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas
de la zona norte.
Figura 1 Anexo F: Variaci&oacute;n de los desembarque de locate a nivel nacional, per&iacute;odo 1997 – 2005.
Figura 2 Anexo F: Distribuci&oacute;n regional del aporte a los desembarques de recurso locate. Total per&iacute;odo 1997 – 2005.
Figura 3 Anexo F: Variaci&oacute;n intranual de los desembarques de locate en la I y II Regiones. Per&iacute;odo 1997 – 2005.
Figura 4 Anexo F: Variaci&oacute;n de los desembarques del recurso locate en la I y II Regi&oacute;n. Per&iacute;odo 1997 – 2005.
Figura 5 Anexo F: Aporte a los desembarque de recurso locate, por caleta en la I Regi&oacute;n. Per&iacute;odo 1997 – 2005.
Figura 6: Aporte a los desembarque de recurso locate, por caleta en la II Regi&oacute;n. Per&iacute;odo 1997 – 2005.
Figura 7 Anexo F: Promedios anuales de la longitud total del recurso locate, I y II Regiones. (TMLE: talla m&iacute;nima legal de extracci&oacute;n,
55 mm).
Figura 8 Anexo F: Promedios anuales del peso total del recurso locate, I y II Regiones.
Figura 9 Anexo F: Incidencias anuales de la fracci&oacute;n desembarcada bajo la talla m&iacute;nima legal de extracci&oacute;n (TMLE) del recurso locate,
I y II Regiones.
Figura 10a Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso locate, I y II Regiones, 1998.
Figura 10b Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso locate, I y II Regiones, 1999.
Figura 10c Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso locate, I y II Regiones, 2000.
Figura 10d Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso locate, I y II Regiones, 2001.
Figura 10e Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso locate, I y II Regiones, 2002.
Figura 10f: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso locate, I y II Regiones, 2003.
Figura 10g Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso locate, I y II Regiones, 2004.
Figura 10h Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso locate, I y II Regiones, 2005.
Figura 11 Anexo F: Composici&oacute;n por longitud total en los desembarques anuales del recurso locate, I y II Regiones.
Figura 12a Anexo F: Composici&oacute;n por tallas en el desembarque del recurso locate, I y II Regiones. 1998.
Figura 13a Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso locate, I y II Regiones. 1998.
Figura 12b Anexo F: Composici&oacute;n por tallas en el desembarque del recurso locate, I y II Regiones. 1999.
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Figura 13b Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso locate, I y II Regiones. 1999.
Figura 12c Anexo F: Composici&oacute;n por tallas en el desembarque del recurso locate, I y II Regiones. 2000.
Figura 13 Anexo F c: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso locate, I y II Regiones. 2000.
Figura 12d Anexo F: Composici&oacute;n por tallas en el desembarque del recurso locate, I y II Regiones. 2001.
Figura 13d Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso locate, I y II Regiones. 2001.
Figura 12e Anexo F: Composici&oacute;n por tallas en el desembarque del recurso locate, I y II Regiones. 2002.
Figura 13e Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso locate, I y II Regiones. 2002.
Figura 12f Anexo F: Composici&oacute;n por tallas en el desembarque del recurso locate, I y II Regiones. 2003.
Figura 13f Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso locate, I y II Regiones. 2003.
Figura 12g Anexo F: Composici&oacute;n por tallas en el desembarque del recurso locate, I y II Regiones. 2004.
Figura 13g Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso locate, I y II Regiones. 2004.
Figura 12h Anexo F: Composici&oacute;n por tallas en el desembarque del recurso locate, I y II Regiones. 2005 .
Figura 13h Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso locate, I y II Regiones. 2005.
Figura 14 Anexo F: Cambios relativos en la CPUE del recurso locate de la I y II Regi&oacute;n, considerando el a&ntilde;o 1998 como referencia.
Figura 15 Anexo F: Composici&oacute;n por tallas (mm) observadas (barras) y estimadas (l&iacute;nea) en la pesquer&iacute;a del locate (Thais chocolata)
de la I y II Regi&oacute;n, 1998 – 2005.
Figura 16 Anexo F: Ajuste del modelo a los datos de CPUE est&aacute;ndar, en la pesquer&iacute;a del locate (Thais chocolata) de la I y II Regi&oacute;n,
1998 – 2005.
Figura 17 Anexo F: Indicadores de la poblaci&oacute;n: biomasa total, biomasa explotable, reclutamiento y capturas, en la pesquer&iacute;a del
locate (Thais chocolata) de la I y II Regi&oacute;n, 1998 – 2005.
Figura 18 Anexo F: Capturas y tasa de explotaci&oacute;n, en la pesquer&iacute;a del locate (Thais chocolata) de la I y II Regi&oacute;n, 1998 – 2005.
Figura 19 Anexo F: Variaci&oacute;n de los desembarque de erizo a nivel nacional, per&iacute;odo 1997 – 2005.
Figura 20 Anexo F: Distribuci&oacute;n regional del aporte a los desembarques de recurso erizo. Total per&iacute;odo 1997 – 2005.
Figura 21 Anexo F: Variaci&oacute;n intranual de los desembarques de erizo en la I y II Regiones. Per&iacute;odo 1997 – 2005.
Figura 22 Anexo F: Variaci&oacute;n de los desembarques del recurso erizo en la I y II Regi&oacute;n. Per&iacute;odo 1997 – 2005.
Figura 23 Anexo F: Aporte a los desembarque de recurso erizo, por caleta en la I Regi&oacute;n. Per&iacute;odo 1997 – 2005.
Figura 24 Anexo F: Aporte a los desembarque de recurso erizo, por caleta en la II Regi&oacute;n. Per&iacute;odo 1997 – 2005.
Figura 25 Anexo F: Promedios anuales del di&aacute;metro del recurso erizo, I y II Regiones. (DMLE: di&aacute;metro m&iacute;nimo legal de extracci&oacute;n,
70 mm).
Figura 26 Anexo F: Promedios anuales del peso total del recurso erizo, I y II Regiones.
Figura 27 Anexo F: Incidencias anuales de la fracci&oacute;n desembarcada bajo el di&aacute;metro m&iacute;nimo legal de extracci&oacute;n (DMLE) del recurso
erizo, I y II Regiones.
Figura 28a Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de di&aacute;metro del recurso erizo, I y II Regiones, 1998.
Figura 28b Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de di&aacute;metro del recurso erizo, I y II Regiones, 1999.
Figura 28c Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de di&aacute;metro del recurso erizo, I y II Regiones, 2000.
Figura 28d Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de di&aacute;metro del recurso erizo, I y II Regiones, 2001.
Figura 28e Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de di&aacute;metro del recurso erizo, I y II Regiones, 2002.
Figura 28f Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de di&aacute;metro del recurso erizo, I y II Regiones, 2003.
Figura 28 Anexo F g: Distribuci&oacute;n de frecuencia de di&aacute;metro del recurso erizo, I y II Regiones, 2004.
Figura 28h Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de di&aacute;metro del recurso erizo, I y II Regiones, 2005.
Figura 29 Anexo F: Composici&oacute;n por di&aacute;metro total en los desembarques anuales del recurso erizo, I y II Regiones.
Figura 30a Anexo F: Composici&oacute;n por di&aacute;metro en el desembarque del recurso erizo, I y II Regiones. 1998.
Figura 31a Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso erizo, I y II Regiones. 1998.
Figura 30b Anexo F: Composici&oacute;n por di&aacute;metro en el desembarque del recurso erizo, I y II Regiones. 1999.
Figura 31b Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso erizo, I y II Regiones. 1999.
Figura 30c Anexo F: Composici&oacute;n por di&aacute;metro en el desembarque del recurso erizo, I y II Regiones. 2000.
Figura 31c Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso erizo, I y II Regiones. 2000.
Figura 30d Anexo F: Composici&oacute;n por di&aacute;metro en el desembarque del recurso erizo, I y II Regiones. 2001.
Figura 31d Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso erizo, I y II Regiones. 2001.
Figura 30e Anexo F: Composici&oacute;n por di&aacute;metro en el desembarque del recurso erizo, I y II Regiones. 2002.
Figura 31 Anexo F e: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso erizo, I y II Regiones. 2002.
Figura 30f Anexo F: Composici&oacute;n por di&aacute;metro en el desembarque del recurso erizo, I y II Regiones. 2003.
Figura 31f Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso erizo, I y II Regiones. 2003.
Figura 30g Anexo F: Composici&oacute;n por di&aacute;metro en el desembarque del recurso erizo, I y II Regiones. 2004.
Figura 31g Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso erizo, I y II Regiones. 2004.
Figura 30h Anexo F: Composici&oacute;n por di&aacute;metro en el desembarque del recurso erizo, I y II Regiones. 2005.
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Figura 31h Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso erizo, I y II Regiones. 2005.
Figura 32 Anexo F: Cambios relativos en la CPUE del recurso erizo de la I y II Regi&oacute;n, considerando el a&ntilde;o 1998 como referencia.
Figura 33 Anexo F: Composici&oacute;n por tallas (mm) observadas (barras) y estimadas (l&iacute;nea) en la pesquer&iacute;a del erizo (Loxechinus albus)
de la I y II Regi&oacute;n, 1998 – 2005.
Figura 34 Anexo F: Ajuste del modelo a los datos de CPUE est&aacute;ndar, en la pesquer&iacute;a del erizo (Loxechinus albus) de la I y II Regi&oacute;n,
1998 – 2005.
Figura 33 Anexo F: Indicadores de la poblaci&oacute;n: biomasa total, biomasa explotable, reclutamiento y capturas, en la pesquer&iacute;a del
erizo (Loxechinus albus) de la I y II Regi&oacute;n, 1998 – 2005.
Figura 34 Anexo F: Capturas y tasa de explotaci&oacute;n, en la pesquer&iacute;a del erizo (Loxechinus albus) de la I y II Regi&oacute;n, 1998 – 2005.
Figura 35 Anexo F: Variaci&oacute;n de los desembarque de lapa a nivel nacional, per&iacute;odo 1997 – 2005.
Figura 36 Anexo F: Distribuci&oacute;n regional del aporte a los desembarques de recurso lapa. Total per&iacute;odo 1997 – 2005.
Figura 37 Anexo F: Variaci&oacute;n intranual de los desembarques de lapa en la I y II Regiones. Per&iacute;odo 1997 – 2005.
Figura 38 Anexo F: Variaci&oacute;n de los desembarques del recurso lapa en la I y II Regi&oacute;n. Per&iacute;odo 1997 – 2005.
Figura 39 Anexo F: Aporte a los desembarque de recurso lapa, por caleta en la I Regi&oacute;n. Per&iacute;odo 1997 – 2005.
Figura 40 Anexo F: Aporte a los desembarque de recurso lapa, por caleta en la II Regi&oacute;n. Per&iacute;odo 1997 – 2005.
Figura 41 Anexo F: Promedios anuales de la longitud total del recurso lapa negra, I y II Regiones. (TMLE: talla m&iacute;nima legal de
extracci&oacute;n, 65 mm).
Figura 42 Anexo F: Promedios anuales del peso total del recurso lapa negra, I y II Regiones.
Figura 43 Anexo F: Incidencias anuales de la fracci&oacute;n desembarcada bajo la talla m&iacute;nima legal de extracci&oacute;n (TMLE) del recurso lapa
negra, I y II Regiones.
Figura 44a Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso lapa negra, I y II Regiones, 2002.
Figura 44b Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso lapa negra, I y II Regiones, 2003.
Figura 44c Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso lapa negra, I y II Regiones, 2005.
Figura 45 Anexo F: Promedios anuales de la longitud total del recurso lapa sp, I y II Regiones. (TMLE: talla m&iacute;nima legal de
extracci&oacute;n, 65 mm).
Figura 46 Anexo F: Promedios anuales del peso total del recurso lapa sp, I y II Regiones.
Figura 47 Anexo F: Incidencias anuales de la fracci&oacute;n desembarcada bajo la talla m&iacute;nima legal de extracci&oacute;n (TMLE) del recurso lapa
sp, I y II Regiones.
Figura 48a Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso lapa spp, I y II Regiones, 1998.
Figura 48b Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso lapa spp, I y II Regiones, 2000.
Figura 48c Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso lapa spp, I y II Regiones, 2003.
Figura 49 Anexo F: Composici&oacute;n por longitud total en los desembarques anuales del recurso lapa negra, I y II Regiones.
Figura 50a Anexo F: Composici&oacute;n por tallas en el desembarque del recurso lapa negra, I y II Regiones. 2002.
Figura 51a Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso lapa negra, I y II Regiones. 2002.
Figura 50b Anexo F: Composici&oacute;n por tallas en el desembarque del recurso lapa negra, I y II Regiones. 2003.
Figura 51b Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso lapa negra, I y II Regiones. 2003.
Figura 50c Anexo F: Composici&oacute;n por tallas en el desembarque del recurso lapa negra, I y II Regiones. 2005.
Figura 51c Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso lapa negra, I y II Regiones. 2005.
Figura 52 Anexo F: Composici&oacute;n por longitud total en los desembarques anuales del recurso lapa sp, I y II Regiones.
Figura 53a Anexo F: Composici&oacute;n por tallas en el desembarque del recurso lapa sp, I y II Regiones. 1998.
Figura 54a Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso lapa sp, I y II Regiones. 1998.
Figura 53b Anexo F: Composici&oacute;n por tallas en el desembarque del recurso lapa sp, I y II Regiones. 2000.
Figura 54b Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso lapa sp, I y II Regiones. 2000.
Figura 53c Anexo F: Composici&oacute;n por tallas en el desembarque del recurso lapa sp, I y II Regiones. 2003.
Figura 54c Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso lapa sp, I y II Regiones. 2003.
Figura 55 Anexo F: Cambios relativos en la CPUE del recurso lapa negra de la I y II Regi&oacute;n, considerando el a&ntilde;o 1998 como
referencia.
Figura 56 Anexo F: Composici&oacute;n por tallas (mm) observadas (barras) y estimadas (l&iacute;nea) en la pesquer&iacute;a de lapa negra (Fissurella
latimarginata) de la I y II Regi&oacute;n, 1998 – 2005.
Figura 57 Anexo F: Ajuste del modelo a los datos de CPUE est&aacute;ndar, en la pesquer&iacute;a de lapa negra (Fissurella latimarginata) de la I y
II Regi&oacute;n, 1998 – 2005.
Figura 58 Anexo F: Indicadores de la poblaci&oacute;n: biomasa total, biomasa explotable, reclutamiento y capturas, en la pesquer&iacute;a de lapa
negra (Fissurella latimarginata) de la I y II Regi&oacute;n, 1998 – 2005.
Figura 59 Anexo F: Capturas y tasa de explotaci&oacute;n, en la pesquer&iacute;a de lapa negra (Fissurella latimarginata) de la I y II Regi&oacute;n, 1998 –
2005.
Figura 60 Anexo F: Variaci&oacute;n de los desembarque de almeja a nivel nacional, per&iacute;odo 1997 – 2005.
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Figura 61 Anexo F: Distribuci&oacute;n regional del aporte a los desembarques de recurso almeja. Total per&iacute;odo 1997 – 2005.
Figura 62 Anexo F: Variaci&oacute;n intranual de los desembarques de almeja en la I y II Regiones. Per&iacute;odo 1997 – 2005.
Figura 63 Anexo F: Variaci&oacute;n de los desembarques del recurso almeja en la I y II Regi&oacute;n. Per&iacute;odo 1997 – 2005.
Figura 64 Anexo F: Aporte a los desembarque de recurso almeja, por caleta en la I Regi&oacute;n. Per&iacute;odo 1997 – 2005.
Figura 65 Anexo F: Aporte a los desembarque de recurso almeja, por caleta en la II Regi&oacute;n. Per&iacute;odo 1997 – 2005.
Figura 66 Anexo F: Promedios anuales de la longitud total del recurso almeja, I y II Regiones. (TMLE: talla m&iacute;nima legal de extracci&oacute;n,
55 mm).
Figura 67 Anexo F: Promedios anuales del peso total del recurso almeja, I y II Regiones.
Figura 68 Anexo F: Incidencias anuales de la fracci&oacute;n desembarcada bajo la talla m&iacute;nima legal de extracci&oacute;n (TMLE) del recurso
almeja, I y II Regiones.
Figura 69b Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso almeja, I y II Regiones, 1999.
Figura 69c Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso almeja, I y II Regiones, 2000.
Figura 69d Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso almeja, I y II Regiones, 2001.
Figura 69e Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso almeja, I y II Regiones, 2002.
Figura 69f Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso almeja, I y II Regiones, 2003.
Figura 69g Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso almeja, I y II Regiones, 2004.
Figura 69h Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso almeja, I y II Regiones, 2005.
Figura 70 Anexo F: Composici&oacute;n por longitud total en los desembarques anuales del recurso almeja, I y II Regiones.
Figura 71a Anexo F: Composici&oacute;n por tallas en el desembarque del recurso almeja, I y II Regiones. 1998.
Figura 72a Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso almeja, I y II Regiones. 1998.
Figura 71b Anexo F: Composici&oacute;n por tallas en el desembarque del recurso almeja, I y II Regiones. 1999.
Figura 72b Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso almeja, I y II Regiones. 1999.
Figura 71c Anexo F: Composici&oacute;n por tallas en el desembarque del recurso almeja, I y II Regiones. 2000.
Figura 72c Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso almeja, I y II Regiones. 2000.
Figura 71d Anexo F: Composici&oacute;n por tallas en el desembarque del recurso almeja, I y II Regiones. 2001.
Figura 72d Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso almeja, I y II Regiones. 2001.
Figura 71e Anexo F: Composici&oacute;n por tallas en el desembarque del recurso almeja, I y II Regiones. 2002.
Figura 72e Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso almeja, I y II Regiones. 2002.
Figura 71f Anexo F: Composici&oacute;n por tallas en el desembarque del recurso almeja, I y II Regiones. 2003.
Figura 72f Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso almeja, I y II Regiones. 2003.
Figura 71g Anexo F: Composici&oacute;n por tallas en el desembarque del recurso almeja, I y II Regiones. 2004.
Figura 72g Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso almeja, I y II Regiones. 2004.
Figura 71h Anexo F: Composici&oacute;n por tallas en el desembarque del recurso almeja, I y II Regiones. 2005.
Figura 72h Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso almeja, I y II Regiones. 2005.
Figura 73 Anexo F: Cambios relativos en la CPUE del recurso almeja de la I y II Regi&oacute;n, considerando el a&ntilde;o 1998 como referencia.
Figura 74 Anexo F: Composici&oacute;n por tallas (mm) observadas (barras) y estimadas (l&iacute;nea) en la pesquer&iacute;a de almeja (Protothaca
thaca) de la I y II Regi&oacute;n, 1998 – 2005.
Figura 75 Anexo F: Ajuste del modelo a los datos de CPUE est&aacute;ndar, en la pesquer&iacute;a de almeja (Protothaca thaca) de la I y II Regi&oacute;n,
1998 – 2005.
Figura 76 Anexo F: Indicadores de la poblaci&oacute;n: biomasa total, biomasa explotable, reclutamiento y capturas, en la pesquer&iacute;a de
almeja (Protothaca thaca) de la I y II Regi&oacute;n, 1998 – 2005.
Figura 77 Anexo F: Capturas y tasa de explotaci&oacute;n, en la pesquer&iacute;a de almeja (Protothaca thaca) de la I y II Regi&oacute;n, 1998 – 2005.
Figura 78 Anexo F: Variaci&oacute;n de los desembarque de culengue a nivel nacional, per&iacute;odo 1997 – 2005.
Figura 79 Anexo F: Distribuci&oacute;n regional del aporte a los desembarques de recurso culengue. Total per&iacute;odo 1997 – 2005.
Figura 80 Anexo F: Variaci&oacute;n intranual de los desembarques de culengue en la I y II Regiones. Per&iacute;odo 1997 – 2005.
Figura 81 Anexo F: Variaci&oacute;n de los desembarques del recurso culengue en la I y II Regi&oacute;n. Per&iacute;odo 1997 – 2005.
Figura 84 Anexo F: Promedios anuales de la longitud total del recurso culengue, I y II Regiones. (TMLE: talla m&iacute;nima legal de
extracci&oacute;n, 60 mm).
Figura 85 Anexo F: Promedios anuales del peso total del recurso culengue, I y II Regiones.
Figura 86 Anexo F: Incidencias anuales de la fracci&oacute;n desembarcada bajo la talla m&iacute;nima legal de extracci&oacute;n (TMLE) del recurso
culengue, I y II Regiones.
Figura 87a Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso culengue, I y II Regiones, 1998.
Figura 87b Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso culengue, I y II Regiones, 1999.
Figura 87c Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso culengue, I y II Regiones, 2000.
Figura 87d Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso culengue, I y II Regiones, 2001.
Figura 87e Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso culengue, I y II Regiones, 2002.
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Figura 87f Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso culengue, I y II Regiones, 2003.
Figura 87g Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso culengue, I y II Regiones, 2004.
Figura 87h Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso culengue, I y II Regiones, 2005.
Figura 88 Anexo F: Composici&oacute;n por longitud total en los desembarques anuales del recurso culengue, I y II Regiones.
Figura 89a Anexo F: Composici&oacute;n por talla en el desembarque del recurso culengue, I y II Regiones. 1998.
Figura 90a Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso culengue, I y II Regiones. 1998.
Figura 89b Anexo F: Composici&oacute;n por talla en el desembarque del recurso culengue, I y II Regiones. 1999.
Figura 90b Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso culengue, I y II Regiones. 1999.
Figura 89c Anexo F: Composici&oacute;n por talla en el desembarque del recurso culengue, I y II Regiones. 2000.
Figura 90c Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso culengue, I y II Regiones. 2000.
Figura 89d Anexo F: Composici&oacute;n por talla en el desembarque del recurso culengue, I y II Regiones. 2001.
Figura 90d Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso culengue, I y II Regiones. 2001.
Figura 89e Anexo F: Composici&oacute;n por talla en el desembarque del recurso culengue, I y II Regiones. 2002.
Figura 90e Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso culengue, I y II Regiones. 2002.
Figura 89f Anexo F: Composici&oacute;n por talla en el desembarque del recurso culengue, I y II Regiones. 2003.
Figura 90f Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso culengue, I y II Regiones. 2003.
Figura 89g Anexo F: Composici&oacute;n por talla en el desembarque del recurso culengue, I y I Regiones. 2004.
Figura 90g Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso culengue, I y II Regiones. 2004.
Figura 89h Anexo F: Composici&oacute;n por talla en el desembarque del recurso culengue, I y II Regiones. 2005.
Figura 90h Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso culengue, I y II Regiones. 2005.
Figura 92 Anexo F: Composici&oacute;n por tallas (mm) observadas (barras) y estimadas (l&iacute;nea) en la pesquer&iacute;a de la I y II Regi&oacute;n, 1998 –
2005.
Figura 93 Anexo F: Ajuste del modelo a los datos de CPUE est&aacute;ndar, en la pesquer&iacute;a del culengue (Gari solida) de la I y II Regi&oacute;n,
1998-2005.
Figura 94 Anexo F: Indicadores de la poblaci&oacute;n: biomasa total, biomasa explotable, reclutamiento y capturas, en la pesquer&iacute;a del
culengue (Gari solida) de la I y II Regi&oacute;n, 1998 – 2005.
Figura 95 Anexo F: Capturas y tasa de explotaci&oacute;n, en la pesquer&iacute;a del culengue (Gari solida) de la I y II Regi&oacute;n, 1998 – 2005.
Figura 96 Anexo F: Variaci&oacute;n de los desembarque de pulpo a nivel nacional, per&iacute;odo 1997 – 2005.
Figura 97 Anexo F: Distribuci&oacute;n regional del aporte a los desembarques de recurso pulpo. Total per&iacute;odo 1997 – 2005.
Figura 98 Anexo F: Variaci&oacute;n intranual de los desembarques de pulpo en la I y II Regiones. Per&iacute;odo 1997 – 2005.
Figura 99 Anexo F: Variaci&oacute;n de los desembarques del recurso pulpo en la I y II Regi&oacute;n. Per&iacute;odo 1997 – 2005.
Figura 100 Anexo F: Aporte a los desembarque de recurso pulpo, por caleta en la I Regi&oacute;n. Per&iacute;odo 1997 – 2005.
Figura 101 Anexo F: Aporte a los desembarque de recurso pulpo, por caleta en la II Regi&oacute;n. Per&iacute;odo 1997 – 2005.
Figura 102 Anexo F: Desembarque mensual del recurso pulpo para la I y II regi&oacute;n y promedio temperatura superficial del mar.
Per&iacute;odo 1982-2004 (Fuente Sernapesca).
Figura 103 Anexo F: Promedios anuales del peso total del recurso pulpo, I y II Regiones. (PMLE: peso m&iacute;nimo legal de extracci&oacute;n,
1000 gramos).
Figura 104 Anexo F: Promedios anuales de la longitud dorsal del manto del recurso pulpo, I y II Regiones.
Figura 105 Anexo F: Incidencias anuales de la fracci&oacute;n desembarcada bajo el peso m&iacute;nimo legal de extracci&oacute;n (PMLE) del recurso
pulpo, I y II Regiones.
Figura 106a Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de longitud dorsal del manto del recurso pulpo, I y II Regiones, 1998.
Figura 106b Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de longitud dorsal del manto del recurso pulpo, I y II Regiones, 1999.
Figura 106c Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de longitud dorsal del manto del recurso pulpo, I y II Regiones, 2000.
Figura 106d Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de longitud dorsal del manto del recurso pulpo, I y II Regiones, 2001.
Figura 106e Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de longitud dorsal del manto del recurso pulpo, I y II Regiones, 2002.
Figura 106f Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de longitud dorsal del manto del recurso pulpo, I y II Regiones, 2003.
Figura 106g Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de longitud dorsal del manto del recurso pulpo, I y II Regiones, 2004.
Figura 106h Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de longitud dorsal del manto del recurso pulpo, I y II Regiones, 2005.
Figura 107 Anexo F: Composici&oacute;n por longitud dorsal del manto en los desembarques anuales del recurso pulpo, I y II Regiones.
Figura 108a Anexo F: Composici&oacute;n por longitud dorsal del manto en el desembarque del recurso pulpo, I y II Regiones. 1998.
Figura 109a Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso pulpo, I y II Regiones. 1998.
Figura 108b Anexo F: Composici&oacute;n por longitud dorsal del manto en el desembarque del recurso pulpo, I y II Regiones. 1999.
Figura 109b Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso pulpo, I y II Regiones. 1999.
Figura 108c Anexo F: Composici&oacute;n por longitud dorsal del manto en el desembarque del recurso pulpo, I y II Regiones. 2000.
Figura 109c Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso pulpo, I y II Regiones. 2000.
Figura 108d Anexo F: Composici&oacute;n por longitud dorsal del manto en el desembarque del recurso pulpo, I y II Regiones. 2001.
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Figura 108e Anexo F: Composici&oacute;n por longitud dorsal del manto en el desembarque del recurso pulpo, I y II Regiones. 2002.
Figura 109e Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso pulpo, I y II Regiones. 2002.
Figura 108f Anexo F: Composici&oacute;n por longitud dorsal del manto en el desembarque del recurso pulpo, I y II Regiones. 2003.
Figura 109f Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso pulpo, I y II Regiones. 2003.
Figura 108g Anexo F: Composici&oacute;n por longitud dorsal del manto en el desembarque del recurso pulpo, I y II Regiones. 2004.
Figura 109g Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso pulpo, I y II Regiones. 2004.
Figura 108h Anexo F: Composici&oacute;n por longitud dorsal del manto en el desembarque del recurso pulpo, I y II Regiones. 2005.
Figura 109h Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso pulpo, I y II Regiones. 2005.
Figura 110 Anexo F: Variaci&oacute;n de los desembarque de loco a nivel nacional, per&iacute;odo 1997 – 2005.
Figura 111 Anexo F: Distribuci&oacute;n regional del aporte a los desembarques de recurso loco. Total per&iacute;odo 1997 – 2005.
Figura 112 Anexo F: Variaci&oacute;n intranual de los desembarques de loco en la I y II Regiones. Per&iacute;odo 1997 – 2005.
Figura 113 Anexo F: Variaci&oacute;n de los desembarques del recurso loco en la I y II Regi&oacute;n. Per&iacute;odo 1997 – 2005.
Figura 114 Anexo F: Aporte a los desembarque de recurso loco, por caleta en la I Regi&oacute;n. Per&iacute;odo 1997 – 2005.
Figura 115 Anexo F: Aporte a los desembarque de recurso loco, por caleta en la II Regi&oacute;n. Per&iacute;odo 1997 – 2005.
Figura 116 Anexo F: Evoluci&oacute;n del desembarque nacional del recurso huiro negro, per&iacute;odo 1997-2005.
Figura 117 Anexo F: Distribuci&oacute;n del aporte regional de huiro negro al desembarque nacional, per&iacute;odo 1997 – 2005.
Figura 118 Anexo F: Evoluci&oacute;n de los desembarques de huiro negro en la I y II Regiones, per&iacute;odo 1997-2005.
Figura 119 Anexo F: Producci&oacute;n de Huiro negro en la I Regi&oacute;n, seg&uacute;n certificaci&oacute;n de procedencia de Aduanas de Chile.
Figura 1 Anexo G: Distribuci&oacute;n geogr&aacute;fica del locate (Osorio, 2002) y localizaci&oacute;n de la pesquer&iacute;a (Olgu&iacute;n y Jerez, 2003).
Figura 2 Anexo G: Anatom&iacute;a general externa del recurso locate.
Figura 3 Anexo G: Distribuci&oacute;n geogr&aacute;fica del erizo (Castilla, 1990) y localizaci&oacute;n de la pesquer&iacute;a (Barahona et al., 2002).
Figura 4 Anexo G: (a) Vista externa del erizo. (b)Anatom&iacute;a general del erizo (Olgu&iacute;n y Jerez, 2003).
Figura 5 Anexo G: Distribuci&oacute;n geogr&aacute;fica de la lapa (Osorio, 1979; Oliva y Castilla, 1992) y localizaci&oacute;n de la pesquer&iacute;a (Barahona et
al., 2003).
Figura 6 Anexo G: (a) Vista dorsal y ventral de la lapa (F. latimarginata). (b)Anatom&iacute;a general de la lapa (Olgu&iacute;n y Jerez, 2003).
Figura 7 Anexo G: Distribuci&oacute;n geogr&aacute;fica de la lapa rosada Fissurella cumingi (Oliva y Castilla, 1992) y localizaci&oacute;n de la pesquer&iacute;a
(Barahona et al., 2003).
Figura 8 Anexo G: Vista dorsal de Fissurella cumingi.
Figura 9 Anexo G: Distribuci&oacute;n geogr&aacute;fica de la lapa Fissurella maxima (&Aacute;lamo y Valdivieso, 1987) y localizaci&oacute;n de la pesquer&iacute;a
(Barahona et al., 2003).
Figura 10 Anexo G. Vista dorsal de Fissurella maxima.
Figura 11 Anexo G: Distribuci&oacute;n geogr&aacute;fica de la almeja. (Osorio, 2002) y localizaci&oacute;n de la pesquer&iacute;a (Barahona et al., 2002).
Figura 12 Anexo G: (a) Vista dorsal e interna de la almeja. (b) Anatom&iacute;a general de una almeja (Olgu&iacute;n y Jerez, 2003).
Figura 13 Anexo G: Distribuci&oacute;n geogr&aacute;fica del culengue. (Osorio, 2002) y localizaci&oacute;n de la pesquer&iacute;a (Barahona et al., 2002).
Figura 14 Anexo G: (a) Vista dorsal e interna del culengue. (b)Anatom&iacute;a general de un culengue (Olgu&iacute;n y Jerez, 2003).
Figura 15 Anexo G: Distribuci&oacute;n geogr&aacute;fica del pulpo (Osorio et al, 1979) y localizaci&oacute;n de la pesquer&iacute;a.
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INTRODUCCI&Oacute;N
La moderna governanza necesita una amplia y una participaci&oacute;n m&aacute;s activa de los
actores del desarrollo en la toma de decisiones, incrementando la transparencia, y
sistem&aacute;tica valorizaci&oacute;n de los desempe&ntilde;o del manejo. En este contexto, un enfoque
participativo debe considerar que los usuarios movilicen sus propias capacidades, sean
protagonistas de sus actividades m&aacute;s que agentes pasivos y que sean capaces de tomar
el control de las actividades que realizan (Scottish Participatory Initiatives, 1997 FIDE
Stotz et al., 2004). Sin embargo, la participaci&oacute;n no significa que los usuarios, en este
caso los pescadores, tomen decisiones o establezcan medidas de manejo sin una base
biol&oacute;gica o ecol&oacute;gica de los recursos. En este punto, es necesario desarrollar un
compromiso entre el conocimiento tradicional (aportado por los pescadores) y el
conocimiento cient&iacute;fico (aportado por los investigadores), de manera que las
alternativas de manejo y las consecuencias de dichas alternativas resulten de la
discusi&oacute;n de ambos estamentos (D’Incao y Reis, 2000; Pomeroy, 1995 FIDE Stotz et al.,
2004).
Estas exigencias llevar&aacute;n al requerimiento de un sistema de indicadores de
sustentabilidad para monitorear, as&iacute; como para sustentar la toma de decisiones
(Garc&iacute;a y Staples 2000a). El proceso es claramente un proceso consultivo involucrando
a la mayor parte de los agentes y no puede ser desarrollado por un individuo o una
agencia. En este contexto, Garc&iacute;a y Staples (2000b) definen un indicador como una
variable, un punto, un &iacute;ndice relacionado a un criterio, cuyas fluctuaciones revelan la
variaci&oacute;n en estos atributos claves de sustentabilidad en el ecosistema, los recursos
pesqueros, o del sector y el bienestar social y econ&oacute;mico.
En este contexto, la proposici&oacute;n de bases para la ordenaci&oacute;n de la pesquer&iacute;a de
recursos bent&oacute;nicos, tal como lo se&ntilde;ala Tapia et al. (2002), debe ser abordada a trav&eacute;s
de un enfoque sist&eacute;mico. As&iacute;, se debe reconocer que este sistema, est&aacute; compuesto por
una gran cantidad de factores, los cuales se encadenan a trav&eacute;s de una compleja red
de interacciones. Este y otros autores destacan entre estos factores a los recursos
explotados, el esfuerzo desplegado por las flotas pesqueras, las caracter&iacute;sticas
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socioculturales y econ&oacute;micas de los agentes extractores, el funcionamiento del
mercado, la interacci&oacute;n con otras actividades, las intervenciones p&uacute;blicas regionales,
las expectativas de ingreso, los incentivos, las medidas de administraci&oacute;n pesqueras y
la capacidad de fiscalizaci&oacute;n.
En la zona norte de Chile, dado su impacto econ&oacute;mico y social, la pesca artesanal
bent&oacute;nica constituye una actividad de gran relevancia, jugando un rol importante en
las econom&iacute;as locales. Hay que tener presente que cada una de las Regiones presenta
diversas realidades, como resultado de la compleja red de interacciones que se dan
entre los factores del sistema de recursos bent&oacute;nicos. Esta condici&oacute;n explica el
diferente grado de desarrollo de las &aacute;reas de manejo, las migraciones interregionales y
el estado de situaci&oacute;n de los recursos bent&oacute;nicos. Estos factores no s&oacute;lo son de
car&aacute;cter pesquero, sino que tambi&eacute;n econ&oacute;micos y sociales.
La actividad productiva de recursos bent&oacute;nicos en la I y II Regi&oacute;n del norte de Chile, se
basa principalmente en un conjunto de recursos, tales como: erizo, pulpo, lapa y
locate, almejas y en menor medida en algunos mit&iacute;lidos y pyure. En los &uacute;ltimos a&ntilde;os se
ha ejercido una alta presi&oacute;n extractiva sobre estos recursos, lo que ha provocado una
disminuci&oacute;n de los desembarques y dada la importancia de esta actividad desde una
perspectiva econ&oacute;mica y social para los agentes involucrados que sustentan y basan su
econom&iacute;a en el uso de estos recursos; y la importancia desde una &oacute;ptica biol&oacute;gica,
resulta necesaria la implementaci&oacute;n de estrategias de ordenaci&oacute;n que permitan
sustentar la actividad con una visi&oacute;n sist&eacute;mica.
El Consejo de Investigaci&oacute;n Pesquera CIP, ha incluido en el programa de investigaci&oacute;n
pesquera 2006, el presente proyecto, el que est&aacute; orientado a obtener y generar las
estrategias de sustentabilidad para los principales pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas de la I y II
Regiones, por intermedio de un plan de ordenamiento espacial y temporal, que
permita una actividad constante y sustentable en t&eacute;rminos bio-pesqueros, econ&oacute;micos
y sociales, en el mediano y largo plazo. Bajo el marco de desarrollo del proyecto de
“Estrategias de sustentabilidad para las principales pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas en la I y II
regiones”, corresponde la entrega del Pre-Informe Final el cual contiene el diagn&oacute;stico
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de la actividad pesquera bent&oacute;nica de la zona de inter&eacute;s; estado de situaci&oacute;n de los
recursos, registro de pescadores artesanales, estrategias de comercializaci&oacute;n,
estad&iacute;stica pesquera, &aacute;reas de manejo y explotaci&oacute;n de recursos bent&oacute;nicos, visi&oacute;n y
percepci&oacute;n general de los usuarios obtenida a trav&eacute;s de t&eacute;cnicas de participaci&oacute;n
grupales cada una de las caletas de la I y II regi&oacute;n, as&iacute; como los resultados obtenidos
del primer taller macro zonal “Identificaci&oacute;n de conflictos y objetivos de manejo”
desarrollado durante el mes de mayo del 2007 en la ciudad de Iquique; en donde se
priorizaron las problem&aacute;ticas, v&iacute;as de soluci&oacute;n, puntos de acuerdos y conflictos y visi&oacute;n
de empresas y estado. Recopilaci&oacute;n de informaci&oacute;n biol&oacute;gica y biol&oacute;gica pesquera de
los recursos bent&oacute;nicos de las pesquer&iacute;as, colecci&oacute;n de las medidas de administraci&oacute;n
para los recursos bent&oacute;nicos. Un segundo taller de car&aacute;cter t&eacute;cnico, realizado en el
mes de octubre 2007 en Iquique, entre la Subsecretar&iacute;a de Pesca (Unidad de Recursos
Bent&oacute;nicos), Consejo Zonal de Pesca I y II regi&oacute;n (Secretario T&eacute;cnico), Servicio Nacional
de Pesca I Regi&oacute;n (Encargado de Pesca Artesanal) y Ejecutores; con la finalidad de
visualizar, analizar lineamientos de ordenamiento y discutir propuestas iniciales y
espec&iacute;ficas de intervenci&oacute;n. Un tercer taller macro zonal, realizado en el mes de abril
del 2008 en la ciudad de Antofagasta, con la finalidad de reconocer y validar las
iniciativas propuestas de ordenamiento para los principales recursos bent&oacute;nicos de la I
y II regi&oacute;n en el marco del desarrollo del proyecto.
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OBJETIVOS
2.1. OBJETIVO GENERAL
Dise&ntilde;ar un plan de ordenamiento espacial y temporal para las principales
pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas de la I y II Regiones, que asegure una actividad constante
y sustentable en t&eacute;rminos bio-pesqueros, econ&oacute;micos y sociales, en el mediano
y largo plazo.
.
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
2.2.1. Recopilar, actualizar y completar la informaci&oacute;n que permita caracterizar
y evaluar el estado de explotaci&oacute;n de los recursos que constituyen
pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas en la I y II Regiones.
2.2.2. Recopilar, actualizar y completar la informaci&oacute;n biol&oacute;gica necesaria para
establecer las medidas de administraci&oacute;n m&iacute;nimas necesarias para
asegurar la sustentabilidad en el largo plazo de las pesquer&iacute;as de las
principales especies bent&oacute;nicas de importancia comercial en la I y II
Regiones.
2.2.3. Recopilar y revisar las medidas de administraci&oacute;n vigentes para las
principales especies bent&oacute;nicas de importancia comercial, analizando y
proponiendo las modificaciones que de acuerdo a los antecedentes
recogidos en los primeros dos objetivos sean necesarias.
2.2.4 Dise&ntilde;ar y proponer procedimientos de manejo (incluyendo indicadores
biol&oacute;gico pesqueros, econ&oacute;micos y sociales), para la explotaci&oacute;n de las
principales especies bent&oacute;nicas de importancia comercial en la I y II
Regiones, evaluando su potencial desempe&ntilde;o considerando diferentes
escenarios (por ej. con/sin veda).
2.2.5 Dise&ntilde;ar un plan de ordenamiento de las pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas de la I y
II Regi&oacute;n, que integre las &aacute;reas de libre acceso y las &aacute;reas de manejo y
explotaci&oacute;n de recursos bent&oacute;nicos (AMERB), ordenando espaciotemporalmente el esfuerzo de tal manera que asegure una actividad
constante y sustentable en el transcurso de todo el a&ntilde;o.
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METODOLOGIA
3.1 RECOPILAR,
ACTUALIZAR Y
COMPLETAR
LA INFORMACI&Oacute;N
QUE
PERMITA
CARACTERIZAR Y EVALUAR EL ESTADO DE EXPLOTACI&Oacute;N DE LOS RECURSOS QUE
CONSTITUYEN PESQUER&Iacute;AS BENT&Oacute;NICAS EN LA I Y II REGIONES.
3.1.1 Definici&oacute;n de las principales pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas de la I y II regi&oacute;n
Para la definici&oacute;n de las principales pesquer&iacute;as de recursos bent&oacute;nicos de la I y II
Regi&oacute;n, se us&oacute; como primer criterio de definici&oacute;n, la elaboraci&oacute;n de un ranking de
importancia, basado en la estad&iacute;stica oficial de desembarque y la cobertura de &eacute;stas a
nivel zonal, desagregada por centros de desembarque (caletas) e incluyendo la
informaci&oacute;n generada de las cosechas de las &aacute;reas de manejo decretadas al interior de
la zona de estudio.
En este sentido se definieron las siguientes especies para las principales pesquer&iacute;as de
la I y II Regi&oacute;n:
•
•
•
•
•
•
Pesquer&iacute;a del recurso pulpo (Octopus mimus)
Pesquer&iacute;a del recurso locate (Thais chocolata)
Pesquer&iacute;a del recurso erizo (Loxechinus albus)
Pesquer&iacute;a del recurso lapas (Fissurella latimarginata, Fisurella cumingi)
Pesquer&iacute;a del recurso loco (Concholepas concholepas)
Pesquer&iacute;a de la almeja y culengue (Protothaca thaca y Gari solida)
No obstante esta primera selecci&oacute;n de pesquer&iacute;as, se sugiri&oacute; la incorporaci&oacute;n de otras
especies que no hayan sido consideradas por no cumplir con este primer ranking de
selecci&oacute;n, pero que conciten el inter&eacute;s de los convocados. Sin embargo, se plante&oacute; que
dicha incorporaci&oacute;n al presente estudio requerir&iacute;a de ciertos requisitos, como contar
con una base de informaci&oacute;n m&iacute;nima que sustente el an&aacute;lisis, completando al igual que
el resto de las pesquer&iacute;as seleccionadas la informaci&oacute;n que sea necesaria. En este
&uacute;ltimo caso la sugerencia es entregar los lineamientos para la generaci&oacute;n de un
estudio particular, en el cual se incorporen los t&oacute;picos de ordenamiento y manejo
sustentable de la pesquer&iacute;a de acuerdo a las generalidades que emanen del presente
estudio.
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Complementariamente al an&aacute;lisis de cada una de las pesquer&iacute;as que fueron objeto de
estudio en el presente proyecto, se consider&oacute; necesario poder entregar antecedentes
de la reserva marina existente en nuestro pa&iacute;s, La Rinconada, actualmente bajo tuici&oacute;n
del Servicio Nacional de Pesca. En &eacute;sta, el recurso osti&oacute;n del norte ha sido sometido a
resguardo, permitiendo su extracci&oacute;n en per&iacute;odos transitorios y previa resoluci&oacute;n de la
Subsecretar&iacute;a de Pesca. En este sentido y considerando la sustentabilidad de las
pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas de la I y II Regi&oacute;n, deber&iacute;a incluirse en las estrategias de
ordenamiento de las mismas.
3.1.2 Caracterizaci&oacute;n de la pesquer&iacute;a
Esta etapa requiri&oacute; de un cuidadoso an&aacute;lisis de las principales caracter&iacute;sticas y los
factores que determinan el comportamiento din&aacute;mico del recurso, as&iacute; como tambi&eacute;n
del esfuerzo pesquero que es ejercido por los pescadores artesanales. Sin embargo, no
siempre se cuenta con bases de datos de calidad que permitan realizar una buena
evaluaci&oacute;n del estado de las diferentes pesquer&iacute;as. Por tal raz&oacute;n es necesario
estandarizar la informaci&oacute;n disponible a las escala espacio-temporales que se
requieran para poder efectuar un buen diagn&oacute;stico.
Seg&uacute;n Seijo et al (1997), la caracterizaci&oacute;n de una pesquer&iacute;a se basa en el an&aacute;lisis de la
informaci&oacute;n proveniente de tres subsistemas: a) recurso; b) usuarios del recurso y c)
manejo del recurso.
Recurso: En relaci&oacute;n a este subsistema es necesario identificar:
1. Aspectos de su ciclo de vida (aspectos reproductivos, reclutamiento,
crecimiento y mortalidad).
2. Factores ambientales.
3. Interdependencias ecol&oacute;gicas (e.g. competencia, depredaci&oacute;n).
4. Din&aacute;mica de la estructura espacio temporal del recurso.
Usuarios del recurso: La especificaci&oacute;n del esfuerzo requiere presentarse en forma
desagregada por procedencias, esto es captura, n&uacute;mero de viajes, n&uacute;mero de usuarios,
principalmente.
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Manejo del recurso: Posibles formas de intervenci&oacute;n del Estado en la pesquer&iacute;a, como
criterios de selecci&oacute;n de medidas de manejo.
En el presente estudio, se propuso como primera etapa, la recopilaci&oacute;n de toda la
informaci&oacute;n disponible (estructuras de talla, esfuerzo, desembarques, capturas, censo
de usuarios, comercializaci&oacute;n, etc.) generada por diferentes fuentes de investigaci&oacute;n
de las pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas entre la I y II Regi&oacute;n. Consult&aacute;ndose a la vez, las bases de
datos disponibles del Servicio Nacional de Pesca, Aduanas y Fondo de Investigaci&oacute;n
Pesquera, entre las principales fuentes de informaci&oacute;n revisadas.
Esta etapa de recopilaci&oacute;n de datos y/o generaci&oacute;n de informaci&oacute;n se centr&oacute; la
atenci&oacute;n en aquella informaci&oacute;n que permita evaluar el estado actual en que se
encuentran las diferentes pesquer&iacute;as, vale decir, identificaci&oacute;n de indicadores.
En este contexto, Garc&iacute;a y Staples (2000a) y Jennings (2005), definen un indicador de la
pesquer&iacute;a como “una variable, un indicador, un &iacute;ndice relacionado a un criterio” y que
sus fluctuaciones revelan las variaciones en esos atributos importantes de
sustentabilidad en el ecosistema, en el recurso de la pesquer&iacute;a o en el bienestar social
y econ&oacute;mico de la comunidad. Por otra parte, Halliday et al. (2001), definen al
indicador como un producto derivado desde antecedentes, que dan informaci&oacute;n
acerca del estado de un atributo y est&aacute;n basados en series de tiempo de datos. En
consideraci&oacute;n a la importancia de estos indicadores, se plantea que los m&aacute;s
apropiados son aquellos que son &uacute;tiles para el manejo pesquero, f&aacute;ciles y medibles
precisamente, claramente interpretables y sensibles a cambio en el estado del
atributo, tener una descripci&oacute;n clara en el contexto del conocimiento asociado,
robustez de su valor y su desempe&ntilde;o en un contexto de manejo, como tambi&eacute;n la
sensibilidad (Halliday et al., 2001; Rochet y Trenkel, 2003; Hauge et al., 2005; Fulton et
al., 2005; Link, 2005).
Como una manera de no doblegar esfuerzos y aprovechar de mejor manera los
recursos, se plante&oacute; y se utiliz&oacute; como informaci&oacute;n base- la generada por los proyectos
FIP 2000-19 “Estrategias de explotaci&oacute;n sustentable algas pardas zona norte de Chile”
(Gonz&aacute;lez et la., 2002), FIP 2001-25 “Ordenaci&oacute;n espacio temporal de la actividad
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extractiva artesanal entre la I a IV Regiones” (Tapia et al., 2003), FIP 2003-22
“Caracterizaci&oacute;n ecol&oacute;gica y pesquera del &aacute;rea de reserva artesanal entre la I y II
Regi&oacute;n” (Gonz&aacute;lez et al., 2005), adem&aacute;s de la generada en otros proyectos de
importancia nacional como el Seguimiento de las principales pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas
nacionales, ambos ejecutados por el Instituto de Fomento Pesquero.
Como criterio para la evaluaci&oacute;n del estado de explotaci&oacute;n en que se encuentran las
principales pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas de la I y II Regi&oacute;n, se analizaron los siguientes
indicadores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Desembarque en peso
Rendimiento de pesca
Esfuerzo de pesca
Estructura de talla del desembarque
Talla promedio
CPUE
Biomasa total
Biomasa explotable
Reclutamiento (en peso)
Capturas
Fuente de datos e informaci&oacute;n b&aacute;sica
La informaci&oacute;n usada para el presente an&aacute;lisis provin&oacute; del Programa de Seguimiento
de las Principales Pesquer&iacute;as Nacionales, el cual ha sido ejecutado por el Instituto de
Fomento Pesquero, entre cuyo programa se ha desarrollado el proyecto denominado
Investigaci&oacute;n Situaci&oacute;n Pesquer&iacute;as Bent&oacute;nicas. Los datos recopilados en las Regiones I
y II, entre los a&ntilde;os 1998 y 2005, permitieron generar tres archivos: a) de registro diario
de capturas; b) de estructuras de tallas y c) de muestreos de longitud-peso de los
desembarques, los cuales fueron complementado con la informaci&oacute;n generada para
las &aacute;reas de manejo de la I y II Regiones. Con los datos recopilados se procedieron a
realizar los an&aacute;lisis correspondientes. En las tablas 3.1.1, 3.1.2 y 3.1.3 se presentan los
tama&ntilde;os de muestra utilizados para los diferentes aspectos considerados:
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Tabla 3.1.1: N&uacute;mero de individuos utilizados para las relaciones longitud peso, para
cada recurso entre 1998 y 2005 en la I y II Regiones (Lapa N.; Lapa negra, Lapa R., Lapa
rosada o frutilla y Lapa SP.; Lapas sin identificar).
A&ntilde;o/recurso
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Totales
Locate
7409
19019
8292
10384
8823
4655
4655
5378
Erizo
6105
870
286
15681
17238
5616
7202
9709
Pulpo
15397
10545
10188
11252
2647
2705
2898
2541
Lapa N.
1905
14584
13005
19270
17246
9079
8508
8693
68615
62707
58173
92290
Lapa R. Lapa SP.
767
146
1436
873
483
3416
128
1348
195
790
300
196
9
518
79
9344
1340
Almeja
Culengue
1177
100
1642
372
1910
56
4649
3002
5935
3586
2011
1480
6261
2622
6523
3068
30108
14286
Tabla 3.1.2: N&uacute;mero de individuos usados para las estructuras de tallas, para cada
recurso entre 1998 y 2005 en la I y II Regiones (Lapa N.; Lapa negra, Lapa R., Lapa
rosada o frutilla y Lapa SP.; Lapas sin identificar).
A&ntilde;o/recurso
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Totales
Locate
11921
32673
24177
21871
12141
17310
10482
17309
Erizo
5297
1142
1246
18384
19388
13014
19470
10530
Pulpo
15933
10545
10188
11252
2647
2705
2898
2541
Lapa N.
1841
23835
25320
29440
31039
14312
19540
14312
147884
88471
58709
159639
Lapa R.
0
686
427
1101
356
931
1833
753
Lapa SP.
357
0
1330
0
0
679
0
0
6087
2366
Almeja
Culengue
1901
100
6517
617
17683
115
18303
6165
13688
4397
13640
4733
10316
4255
8551
5879
90599
26261
Tabla 3.1.3: N&uacute;mero de individuos utilizados para las CPUE, para cada recurso entre
1998 y 2005 en la I y II Regiones (Lapa N.; Lapa negra, Lapa R., Lapa rosada o frutilla y
Lapa SP.; Lapas sin identificar).
A&ntilde;o/recurso
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Totales
Locate
651
1540
1044
715
370
792
561
1066
Erizo
252
1320
1441
3046
2473
2262
2188
1667
Pulpo
8053
4576
2992
2671
1393
2168
2063
1494
Lapa N.
593
898
40
168
28
238
353
71
6739
14649
25410
2389
Lapa R.
Lapa SP.
388
2477
4157
3485
4315
3660
3581
2696
0
24759
Almeja
Culengue
287
33
152
137
261
31
354
191
739
186
1087
467
691
246
547
285
4118
1576
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An&aacute;lisis de la informaci&oacute;n
La composici&oacute;n por tallas y peso de los desembarques, se estim&oacute; a partir de la
expresi&oacute;n de las distribuciones de frecuencia de longitud (locate, lapa negra, lapa
rosada, almeja y culengue), di&aacute;metro (erizo) a intervalos de 1 mm y longitud dorsal del
manto para el pulpo a intervalo de 5 mm, obtenidas para cada a&ntilde;o, al desembarque y
a las relaciones longitud-peso, de acuerdo a la siguiente expresi&oacute;n:
Composici&oacute;n por tallas en los desembarques:
FEC
t, j
=
DC t , j
Wt, j
Donde:
FECt,j :Factor de expansi&oacute;n para el a&ntilde;o “t” del recurso “j”
DCt,j :Desembarque (Ton) para el a&ntilde;o “t” del recurso “j”
Wt,j
:Peso promedio estimado de la relaci&oacute;n longitud-peso para el a&ntilde;o “t” del
recurso “j”
n
Wt , j =
∑W
t , j ,i
* f t , j ,i
i =1
ft , j
Donde:
Wt,j,i
:Peso estimado de la relaci&oacute;n longitud-peso para el a&ntilde;o “t” del recurso “j” para
el intervalo de longitud “i”
ft,j,i
:N&uacute;mero de ejemplares para el a&ntilde;o “t” del recurso “j” para el intervalo de
longitud “i”
ft,j
:N&uacute;mero total de ejemplares para el a&ntilde;o “t” del recurso “j”
Una vez obtenido el factor de expansi&oacute;n, se multiplic&oacute; por cada una de las frecuencias
de ejemplares de cada intervalo de longitud (locate, lapa negra, lapa rosada, almeja y
culengue), di&aacute;metro (erizo) y longitud dorsal del manto (pulpo) para obtener la
composici&oacute;n por talla en n&uacute;mero, ya que la probabilidad de encontrar individuos del
a&ntilde;o “t” del recurso “j” para el intervalo de longitud “i”, muestreados al azar en la
poblaci&oacute;n, es igual a una constante por la probabilidad observada en el a&ntilde;o “t” del
recurso “j” para el intervalo de longitud “i”.
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N t , j ,i = Pt , j ,i * k
Donde:
Pjti
: Probabilidad observada en el a&ntilde;o “t” del recurso “j” para el intervalo de longitud “i”
o peso “i”
k
:Constante.
Composici&oacute;n por peso en los desembarques
Para estimar la composici&oacute;n en peso se utilizo la siguiente relaci&oacute;n:
Wt , j ,i = Nt , j ,i *Wt , j ,i
Donde:
Wt,j,i :Composici&oacute;n por peso para el a&ntilde;o “t” del recurso “j” para el intervalo de
longitud “i”
Wt,j,i: Peso estimado de la relaci&oacute;n longitud-peso para el a&ntilde;o “t” del recurso “j” para
el intervalo de longitud “i”
Nt,j,i :N&uacute;mero de ejemplares expandido del a&ntilde;o “t” del recurso “j” para el intervalo
de longitud “i”,
Rendimiento nominal
Los datos de rendimiento nominal se refieren a captura en peso por hora de buceo
(kg⋅hr-1), y fueron estandarizados mediante Modelos Lineales Generalizados (GLM)
para aislar los factores que afectan las tasas de captura nominal (ver Anexo A).
Modelo de evaluaci&oacute;n
Las caracter&iacute;sticas y principales asunciones del modelo de evoluci&oacute;n de stock que se
utiliz&oacute; para caracterizar la abundancia de los principales recursos bent&oacute;nicos de la I y II
Regi&oacute;n est&aacute; descrito en el Anexo B. B&aacute;sicamente, el modelo consiste en: a) un modelo
de din&aacute;mica poblacional estructurado por edad, b) modelos para los datos observados,
que se derivan del modelo de din&aacute;mica; c) modelo de la funci&oacute;n objetivo, que permite
contrastar los datos observados con las estimaciones del modelo de din&aacute;mica a trav&eacute;s
11
Universidad Arturo Prat / Departamento de Ciencias del Mar – Promar Pac&iacute;fico Limitada
Informe Final FIP-2006-45 “Estrategias de sustentabilidad para las principales pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas en la I y II Regiones”
de funciones de log-verosimilitud, y d) un proceso de estimaci&oacute;n, que consiste en
resolver la funci&oacute;n objetivo en funci&oacute;n de los par&aacute;metros desconocidos del modelo de
din&aacute;mica y par&aacute;metros relacionados.
En el modelo descrito, las condiciones in&iacute;ciales asumen un estado de equilibrio no
afectado por la pesca. El periodo de evaluaci&oacute;n comienza en 1998, y para minimizar el
efecto o supuesto de la condici&oacute;n inicial, se utiliz&oacute; datos de captura desde 1990. No
obstante, nuestros resultados se presentan s&oacute;lo para el periodo de a&ntilde;os con datos
disponibles.
3.1.3 Focus Group
De manera de obtener la informaci&oacute;n de los agentes involucrados en las pesquer&iacute;as,
se incorpor&oacute; la metodolog&iacute;a de Grupos Focales (Focus Group), como un instrumento
orientado a definir los principales aspectos relativos a la visi&oacute;n que los actores poseen
actualmente respecto al ordenamiento espacial, temporal y administrativo de las
principales pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas de la I y II regiones.
De manera de contar con la mayor participaci&oacute;n de actores relevantes, se realiz&oacute; una
invitaci&oacute;n a los diferentes participantes del sector, definiendo para ellos 3 grupos de
inter&eacute;s.
En primer lugar se convoc&oacute; como primer grupo de inter&eacute;s a las directivas de las
organizaciones que conforman la Federaci&oacute;n de Sindicatos de Trabajadores
Independientes de Pescadores y Buzos Artesanales de la primera regi&oacute;n FEBUPESCA y
la Federaci&oacute;n de Sindicatos de Trabajadores Independientes de Buzos Pescadores y
Algueros de la II Regi&oacute;n. Como segundo grupo de inter&eacute;s, se contempl&oacute; la participaci&oacute;n
de la autoridad pesquera regional (Directores Regionales del Servicio Nacional de
Pesca, Presidente del Consejo Zonal de Pesca I y II Regi&oacute;n), as&iacute; como tambi&eacute;n
miembros del Consejo, principalmente los representantes de las Universidades, sector
Pesca Artesanal e Instituto de Fomento Pesquero.
Finalmente como tercer agente relevante en el an&aacute;lisis de la situaci&oacute;n actual de
ordenamiento para las principales pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas, se definieron a los
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representantes de las diferentes empresas procesadoras y exportadoras de productos
derivados de recursos bent&oacute;nicos en la I y II Regi&oacute;n. En esta categor&iacute;a se involucra a
todos aquellos que ejercen el poder comprador en esta cadena productiva,
considerando a las empresas que tienen como cliente el mercado internacional, los
intermediarios que procesan para estas empresas exportadoras y las empresas que se
dedican exclusivamente a la maquila de recursos bent&oacute;nicos.
El trabajo se efectu&oacute; considerando las pesquer&iacute;as explotadas bajo un r&eacute;gimen de libre
acceso y aquellas sujetas al r&eacute;gimen de administraci&oacute;n de AMERBs.
La t&eacute;cnica Focus Group se aplic&oacute; mediante reuniones de grupo, definidos de manera
separada para la I y II Regiones. En estos un moderador realiz&oacute; una entrevista
colectiva, con el objetivo de definir las pesquer&iacute;as de inter&eacute;s y los principales factores
sociales, administrativos, biol&oacute;gicos y econ&oacute;micos, que caracterizan el actual
ordenamiento administrativo de las pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas.
En cada reuni&oacute;n se present&oacute; el objetivo del proyecto, las especies predefinidas y el
actual ordenamiento espacial, temporal y administrativo de las principales pesquer&iacute;as
bent&oacute;nicas de la I y II regiones. Con esta informaci&oacute;n se solicit&oacute; responder a las
siguientes interrogantes:
1&iquest;Cu&aacute;l es su opini&oacute;n respecto al actual ordenamiento de las principales
pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas, considerando aspectos de tipo social, administrativo,
biol&oacute;gico, econ&oacute;mico y mercado?
2 Si existe alguna problem&aacute;tica, &iquest;Cu&aacute;l es la v&iacute;a de soluci&oacute;n propuesta?
La informaci&oacute;n obtenida fue sistematizada y agrupada en aspectos de tipo social,
administrativo, biol&oacute;gico y econ&oacute;mico, considerando las v&iacute;as de soluci&oacute;n propuestas.
La informaci&oacute;n recopilada fue respaldada y sistematizada en medios audiovisuales y
archivos magn&eacute;ticos.
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Esta informaci&oacute;n fue empleada como insumo base para el trabajo desarrollado
posteriormente en el taller de trabajo realizado en el mes de mayo en la ciudad de
Iquique.
3.1.4 Taller Identificaci&oacute;n Conflictos y Objetivos de manejo
En base a la informaci&oacute;n recopilada mediante reuniones Focus Group y antecedentes
de las pesquer&iacute;as priorizadas, se organiz&oacute; el primer taller zonal del proyecto FIP 200645, “Estrategias de Sustentabilidad para las Principales Pesquer&iacute;as Bent&oacute;nicas en la I y
II Regiones”, efectuado en la ciudad de Iquique, el 28 de mayo de 2007. En esta
actividad se invit&oacute; a los principales actores del que se vinculan a la actividad extractiva
bent&oacute;nica de la I y II Regiones, es decir, miembros del sector productivo (extractores,
armadores), administraci&oacute;n del Estado (dise&ntilde;o de pol&iacute;ticas, implementaci&oacute;n y
fiscalizaci&oacute;n); instituciones de investigaci&oacute;n (Universidades y centros de investigaci&oacute;n)
y empresas procesadoras y de comercializaci&oacute;n (Anexo C).
El objetivo del taller fue presentar, discutir e identificar acuerdos y eventuales fuentes
de conflictos y proponer v&iacute;as de soluci&oacute;n en el actual ordenamiento de las Pesquer&iacute;as
seleccionadas en la I y II regiones.
En esta actividad con la participaci&oacute;n de un moderador y un relator que present&oacute; los
resultados, definiendo las pesquer&iacute;as de inter&eacute;s y los principales factores que afectan
el actual ordenamiento pesqueros de los recursos.
Posteriormente los grupos de inter&eacute;s fueron invitados a participar en mesas de trabajo
en torno a las caracter&iacute;sticas y dimensiones de las &aacute;reas de inter&eacute;s. Para esto, se
definieron cuatro mesas, donde se abordaron los aspectos de la actual administraci&oacute;n
y comercializaci&oacute;n. Las mesas de trabajo se dividieron en los siguientes aspectos:
1)
2)
3)
4)
Fiscalizaci&oacute;n y Registro Pesquero Artesanal
Medidas de administraci&oacute;n vigentes
&Aacute;reas de manejo
Mercado y comercializaci&oacute;n
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Los aspectos sociales y de necesidades de investigaci&oacute;n, al ser aspectos de tipo
transversal, fueron tratados en cada una de las mesas anteriormente definidas.
Los asistentes se dividieron en 4 grupos de similar n&uacute;mero, aproximadamente 15
participantes, con tiempos de participaci&oacute;n de aproximadamente 45 minutos por
mesa, tiempo en el cual y una vez concluida su intervenci&oacute;n rotaban a una siguiente,
hasta completar su intervenci&oacute;n en cada una de ellas.
Se trabaj&oacute; con la metodolog&iacute;a para el An&aacute;lisis de Actores (Chevalier, 2002), se utiliz&oacute;
para la identificaci&oacute;n de Grupos de Actores sobre la base de las similitudes o
diferencias de sus percepciones respecto a problemas o soluciones para los mismos.
Esta agrupaci&oacute;n de actores es &uacute;til para determinar las afinidades y posibles
contradicciones o conflictos que pueden existir en torno a problemas percibidos
respecto al uso de los recursos naturales y a los posibles elementos o instrumentos
aplicables para el manejo de estos.
Actividades:
1) Los actores seleccionaron una mesa de trabajo por &aacute;reas de inter&eacute;s, dirigidas por un
moderador, relator y equipo de apoyo (2 &oacute; 3 personas).
2) Se present&oacute; el listado de los problemas identificados durante los Ficus Groups y se
revis&oacute; con los asistentes, para conocer opiniones, en el sentido de su relevancia de ser
considerado para an&aacute;lisis. Esto permiti&oacute; en algunos casos eliminarlos y/o
reemplazarlos por otros problemas no listados.
3) Se present&oacute; y explic&oacute; la siguiente escala cualitativa (num&eacute;rica ordinal) para asignar
importancia relativa a los problemas seleccionados.
• 0 indica que No existe el problema
• 1 indica que es un problema poco importante
• 2 indica que es un problema medianamente importante
• 3 indica que es un problema importante
4) Se pidi&oacute; a los asistentes, utilizando la escala anterior, que calificaran de acuerdo a la
importancia percibida los problemas del listado acordado.
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5) Una vez realizado, se defini&oacute; una o varias propuestas de soluci&oacute;n, debiendo
priorizarlas en base a la siguiente escala 1) a corto plazo 2) a mediano plazo y 3) a largo
plazo.
6) Si no existi&oacute; propuesta de soluci&oacute;n entre los componentes de la mesa se reconoci&oacute;
la existencia de un conflicto (SI) asignando las observaciones respectivas emitidas por
los participantes.
7) Cada moderador, relator y equipo de apoyo (2 &oacute; 3 personas) tomo la asistencia de
los participantes y anoto los resultados de cada grupo en la mesa de trabajo en base a
anexos C y D, respectivamente.
7) Los asistentes rotaron a otra mesa, para intercambiar opiniones en los otros
aspectos enfocados en el proyecto.
Se analizaron los resultados obtenidos, determinando el grado de similitud en las
respuestas en base a las diferencias en los puntajes asignados en las diferentes mesas
y se elabor&oacute; una matriz de resultados por mesa de trabajo e &iacute;tem o problem&aacute;tica.
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3.2 RECOPILAR, ACTUALIZAR Y COMPLETAR LA INFORMACI&Oacute;N BIOL&Oacute;GICA NECESARIA PARA
ESTABLECER LAS MEDIDAS DE ADMINISTRACI&Oacute;N M&Iacute;NIMAS NECESARIAS PARA ASEGURAR LA
SUSTENTABILIDAD EN EL LARGO PLAZO DE LAS PESQUER&Iacute;AS DE LAS PRINCIPALES ESPECIES
BENT&Oacute;NICAS DE IMPORTANCIA COMERCIAL EN LA I Y II REGIONES.
3.2.1 Determinaci&oacute;n de antecedentes b&aacute;sicos de biolog&iacute;a pesquera de los principales
recursos que sustentan las pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas en la I y II regi&oacute;n.
Se realiz&oacute; una revisi&oacute;n bibliogr&aacute;fica sobre aspectos relacionados con la biolog&iacute;a
pesquera, ciclos vitales, de la ecolog&iacute;a y conducta alimenticia, reclutamiento y ecolog&iacute;a
larval y relaciones interespec&iacute;ficas de los principales recursos que sustentan las
pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas en la I y II Regi&oacute;n, siendo estos el erizo, locate, pulpo, lapa y
loco, los cuales presentan una cobertura de explotaci&oacute;n amplia en ambas Regiones.
La recopilaci&oacute;n de informaci&oacute;n se realiz&oacute; en revistas especializadas de corriente
principal como tambi&eacute;n en la literatura gris, sean estos seminarios y tesis de pregrado
y postgrado, u otras investigaciones que no hayan sido publicadas.
3.2.2 Determinaci&oacute;n de antecedentes b&aacute;sicos de ecolog&iacute;a larval de los principales
recursos que sustentan las pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas en la I y II regi&oacute;n.
Los datos provienen de informes de proyectos de investigaci&oacute;n que se han llevado a
cabo, o que actualmente se encuentran en ejecuci&oacute;n, que han contemplado o
contemplan dentro de sus objetivos la caracterizaci&oacute;n de la estructura comunitaria del
plancton y su relaci&oacute;n con condiciones oceanogr&aacute;ficas, incluyendo la comunidad
zooplanct&oacute;nica y microzooplanct&oacute;nica.
Dichos proyectos se han enfocado principalmente en &aacute;reas de desove del recurso
anchoveta abarcando la zona comprendida entre Chucumata (20&ordm;30’S) y Tocopilla
(22&ordm;00’S). Los proyectos actualmente en ejecuci&oacute;n est&aacute;n siendo llevados a cabo en
bah&iacute;a Chipana (21&ordm;20’S).
Se recopilaron los informes de los siguientes proyectos de investigaci&oacute;n:
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• Estudios sobre reclutamiento de recursos pel&aacute;gicos en la zona norte:
Caracterizaci&oacute;n de la comunidad zooplanct&oacute;nica en el &aacute;rea del r&iacute;o Loa (20&ordm;30’S
– 22&ordm;00’S). Programa INPESCON. Cruceros a&ntilde;os 1989 – 1992.
• Programa de Investigaci&oacute;n en Oceanograf&iacute;a Pesquera, PROPNOR: Evaluaci&oacute;n de
las condiciones f&iacute;sicas, qu&iacute;micas y biol&oacute;gicas en un &aacute;rea de desove de
anchoveta en la zona norte (20&ordm;40’S-21&ordm;20’S): Caracterizaci&oacute;n de la comunidad
zooplanct&oacute;nica. Cruceros LOA, UNAP-CORPESCA, A&Ntilde;O 2003.
• Evaluaci&oacute;n Hidroac&uacute;stica del recurso anchoveta entre la III y IV Regiones, A&ntilde;o
2006. Caracterizaci&oacute;n de la Oferta de Alimento: Zooplancton. FIP 2005-26.
Crucero febrero 2006.
• Variabilidad a mesoescala de la estructura f&iacute;sica y qu&iacute;mica que modula los
procesos de fertilizaci&oacute;n, concentraci&oacute;n y disponibilidad de alimento en un &aacute;rea
de desove de Engraulis ringens (21&deg;15’S – 21&deg;21’S) durante el periodo m&aacute;ximo
reproductivo. Proyecto DI 05-2003.
• Programa de seguimiento y evaluaci&oacute;n de las condiciones bioceanogr&aacute;ficas y
estadios tempranos de Engraulis ringens en una de las principales &aacute;reas de
desove del norte de Chile: Bah&iacute;a Chipana (21&ordm; 20’ S). Proyecto DI-F 22/2004.
Desde cada uno de los informes se obtuvo la informaci&oacute;n relativa a las larvas de
molusco y equinodermos. De los informes provenientes de los cruceros se
construyeron tablas indicando los par&aacute;metros con que &eacute;stas fueron caracterizadas, los
que corresponden a porcentaje de ocurrencia, constancia y aporte porcentual.
Los Proyectos DI contemplan el periodo entre agosto de 2003 y noviembre de 2006.
No existen informes finales, y se trabaj&oacute; la informaci&oacute;n directamente. Se recopilaron
los datos provenientes de cada muestreo realizado en forma mensual y se calcularon
abundancias que se expresan en individuos/litro.
De manera complementar&iacute;a se realizaron muestreos en la caleta Pisagua en forma
mensual durante el periodo comprendido entre marzo y noviembre de 2007. Los sitios
de muestreo fueron: Pe&ntilde;&oacute;n Playa Blanca, Baja El Colorado, Medio Bah&iacute;a, Punta Sur y
Sector Cultivos. Las muestras fueron obtenidas mediante arrastre vertical, utilizando
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una red de 20 &micro;m de apertura de malla, y mediante arrastre horizontal, de 10 minutos
de duraci&oacute;n, utilizando una red de 210 &micro;m de tama&ntilde;o de malla. Todas las muestras
fueron fijadas con formalina al 4% neutralizada con b&oacute;rax.
An&aacute;lisis de Muestras
En el laboratorio, utilizando una lupa, se separaron todos los estadios larvales
presentes en las muestras. Una vez separados se procedi&oacute; a la identificaci&oacute;n de las
larvas enfatizando en las pertenecientes a especies recurso. La identificaci&oacute;n, al nivel
m&aacute;s espec&iacute;fico posible, se realiz&oacute; bajo microscopio de luz equipado con contraste de
fases utilizando claves y literatura especializada (Castro y Baeza, 1985; Geiger, 1964;
Levin y Bridges, 1995; Pernet et al., 2002; Todd y Laverack, 1991; Tr&egrave;gouboof y Rose,
1957). Todos los ejemplares fueron fotografiados.
La abundancia fue determinada mediante recuento bajo microscopio invertido
siguiendo las recomendaciones de UNESCO (1978), Villafa&ntilde;e y Reid (1995) y Boltovskoy
(1981).
3.2.3 Determinaci&oacute;n de antecedentes b&aacute;sicos de reclutamiento de los principales
recursos que sustentan las pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas en la I y II regi&oacute;n.
Para la generaci&oacute;n de informaci&oacute;n relacionada con el reclutamiento de las diferentes
especies bent&oacute;nicas de baja movilidad y que fueron objeto de estudio del presente
proyecto, se utiliz&oacute; una metodolog&iacute;a similar a la desarrollada en el proyecto FIP 200539 “Evaluaci&oacute;n del estado de explotaci&oacute;n del recurso lapa en la zona norte I y II
regiones”, consistente en definir sitios de muestreo mensual y en estos se trabaj&oacute; en la
zona inter y submareal, realizando observaciones directas en forma peri&oacute;dica
(evaluaciones directas). Se establecieron como sectores de monitoreo sitios espec&iacute;ficos
en la localidad de Caleta Pisagua, y un par de sectores protegidos en el borde costero
de la ciudad de Iquique.
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En estos tres sitios seleccionados, se identific&oacute; una plataforma intermareal donde se
realizaron evaluaciones directas, a trav&eacute;s de la implementaci&oacute;n de transectos fijos,
ubicados perpendiculares a la l&iacute;nea de costa, restringidas a la franja inferior y media
del cintur&oacute;n costero. El dise&ntilde;o de muestreo correspondi&oacute; al denominado strip transect
(Epperly et al., 1995) y comprendi&oacute; una unidad de muestreo de 5 metros lineales, con
un ancho (w) de 1 metro replicado en ambos lados de la l&iacute;nea central, abarcando un
&aacute;rea total de 10m2. Esta unidad fue recorrida por dos observadores que registraron
cada 1 metro lineal el n&uacute;mero de ejemplares juveniles de los recursos bent&oacute;nicos de
inter&eacute;s presentes en el sector. En cada una de estas unidades de muestreo de 2m2, se
registraron todos los ejemplares presentes a trav&eacute;s de un muestreo no destructivo,
siendo medidos y clasificados por especie in situ.
El estimador de densidad media (Epperly et al., 1995) estuvo definido por:
Y
Dˆ R = R
MR
YR =
n
∑
i =1
yi
M
;
R
=
n
∑
mi
i =1
Donde:
yi = n&uacute;mero de juveniles en el i-&eacute;simo transecto
mi = &aacute;rea examinada en el i-&eacute;simo transecto
n = n&uacute;mero de franjas de transectos muestreadas
La varianza de la densidad media se estima por:
n
2
n
m i ( D i − Dˆ R ) 2
∑
N * i =1
v ( Dˆ R ) =
n −1
nM 2
1−
Di =
yi
MR
mi ; M = n
Donde:
N = n&uacute;mero total de franjas de transectos posibles en el &aacute;rea.
Di = densidad de juveniles en el i-&eacute;simo transecto
M = &aacute;rea promedio de una franja de transecto
Variaciones interanuales e intersitios de la densidad, fueron evaluadas mediante la
aplicaci&oacute;n de an&aacute;lisis de varianzas de una y dos v&iacute;a previa estandarizaci&oacute;n de los datos
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a trav&eacute;s de la transformaci&oacute;n ra&iacute;z-ra&iacute;z. Para pruebas posteriores se aplic&oacute; el test de
Tukeys.
Los ejemplares medidos fueron transformados a edad de modo de tratar de establecer
una fecha estimativa de nacimiento. Para ello se empleo la ecuaci&oacute;n de crecimiento
inversa de von Bertalanffy definida por:
t ( L) = t 0 −

1
L 

* ln1 −
K
 L∞ 
Se consideraron los siguientes par&aacute;metros de crecimiento por especie.
Recurso
Concholepas concholepas
Loxechinus albus
Fissurella latimarginata
Fissurella maxima y cumingi
Mesodesma donacium
L∞
136
150
119,26
95,73
103,2
Par&aacute;metros
K
0,24
0,2
0213
0,508
0,23116
t0
0
-0,07
0
0
0,90
Autor
Lara et al., 2008
Guisado et al., 1996
Araya et al., 2007
Araya et al., 2007
Jerez et al., 1997
Las distribuciones de edades entre sitios para cada recurso fueron comparadas
mediante el test no param&eacute;trico Kolmogorov-Smirnov. (Zar, 1984).
Si bien es cierto en la propuesta inicial se estableci&oacute; el determinar la abundancia de
ejemplares obtenidos, sin embargo, a la luz de los resultados obtenidos en esta &iacute;ndole
no incorporan ning&uacute;n elemento preponderante al resultado final registrado, no fueron
estimados.
Para efectos del presente estudio, se consideraron como individuos reclutas, todos
aquellos ejemplares de talla menor o igual a 20 mm.
Dada la experiencia recopilada durante el desarrollo del proyecto FIP 2005-39
“Evaluaci&oacute;n del estado de explotaci&oacute;n del recurso lapa en la zona norte I y II regiones”
y los datos provenientes de &aacute;reas de manejo, para el caso de las zonas submareales, se
propuso trabajar sobre el &aacute;rea inmediatamente inferior a las l&iacute;neas de transectos
ubicadas en la zona submareal hasta una profundidad m&aacute;xima de 1 o 2 metros, con el
fin de poder identificar ejemplares reclutas de especies de importancia comercial,
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asociado al fondo rocoso. Sin embargo, las primeras experiencias desarrolladas no
presentaron los resultados esperados, observ&aacute;ndose el predominio del alga calc&aacute;rea
Lithothamium, y casi la ausencia completa de especies de importancia comercial. Dicha
experiencia fue repetida en aquellos que se registro una mayor densidad de los
recursos loco, erizo rojo y las especies de lapas, no observ&aacute;ndose variaciones a lo
registrado al inicio de las actividades, descart&aacute;ndose en particular esta zona para los
an&aacute;lisis posteriores.
El &iacute;ndice de reclutamiento se estim&oacute; mediante la relaci&oacute;n entre el n&uacute;mero de reclutas
estimados en cada unidad muestreal y el n&uacute;mero total de ejemplares observados de
acuerdo a la metodolog&iacute;a propuesta por Morgan et al., (2000).
Como se mencionaba con anterioridad, la incorporaci&oacute;n de dos sitios nuevos en las
cercan&iacute;as de la ciudad de Iquique, tuvo como fin incorporar con una mayor frecuencia
observaciones en la franja intermareal, registrando quincenalmente a trav&eacute;s de
evaluaci&oacute;n directa, la cantidad y tama&ntilde;os de especies de importancia comercial
presentes en los sitios. Debe ser considerado no obstante, tres elementos que
dificultaron la realizaci&oacute;n de esta planificaci&oacute;n en su cabalidad;
1) Tiempo de trabajo disponible, habitualmente se dispuso como m&aacute;ximo de 1 hora y
media de tiempo real para poder realizar todas las actividades planificadas en cada
sitio en particular, lo que inclu&iacute;a tanto la evaluaci&oacute;n directa como la revisi&oacute;n, retiro e
instalaci&oacute;n de sistemas artificiales de captaci&oacute;n de reclutas en el intermareal;
2) Hora de baja marea, al tratarse de zonas expuestas al oleaje, la &uacute;nica posibilidad
real de poder revisar apropiadamente las plataformas de trabajo, era en condiciones
optimas de baja marea en horarios que permitieran el m&aacute;ximo aprovechamiento de la
luz natural dado, lo encriptado de la distribuci&oacute;n de los recursos bajo an&aacute;lisis, por lo
que en per&iacute;odos de baja marea, posterior a las 18:00 hrs particularmente en los meses
de invierno, reduc&iacute;an considerablemente las horas de trabajo, dificultado la
observaci&oacute;n directa a ser desarrollada, y
22
Universidad Arturo Prat / Departamento de Ciencias del Mar – Promar Pac&iacute;fico Limitada
Informe Final FIP-2006-45 “Estrategias de sustentabilidad para las principales pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas en la I y II Regiones”
3) Buenas condiciones de mar, sin duda, este factor sumado a los dos anteriormente
descritos, condicionaron el &eacute;xito de las actividades planificadas, postergando en
muchos casos la realizaci&oacute;n efectiva de los muestreos, lo que redundo en los vac&iacute;os de
informaci&oacute;n que se observan en los resultados finales.
Independiente de esta situaci&oacute;n, se instalaron y recuperaron en los dos sitios
seleccionados en Iquique y en forma complementaria a la evaluaci&oacute;n directa
colectores denominados “Tuffies” (n=10), los que fueron retirados y renovados
quincenalmente. Los elementos retirados fueron inicialmente conservados en fr&iacute;o y
posteriormente fijados en alcohol para su posterior identificaci&oacute;n. Los ejemplares
fueron medidos con un vernier met&aacute;lico de 0,1 mm de precisi&oacute;n, aquellos ejemplares
de menor longitud, fueron medidos con un ocular graduado, transformando los datos
a mm de acuerdo al factor de amplificaci&oacute;n empleado.
Como actividad complementaria, se instalaron placas de acr&iacute;lico en la banda media del
cintur&oacute;n intermareal, los que fueron mantenidos por un per&iacute;odo de un mes, para
posteriormente ser revisados en laboratorio. Cabe mencionar que este tipo de
colectores son empleados principalmente para evaluar el reclutamiento de cirripedios.
No obstante, bajo su superficie, fue posible observar la presencia de especies de
inter&eacute;s. Los sistemas instalados fueron mantenidos por un per&iacute;odo de tiempo m&aacute;s
prolongado debido a las observaciones directas realizadas (ver resultados) y al gran
porcentaje de p&eacute;rdida experimentada en cada sitio de muestreo, ya sea por motivos
naturales (Marejadas) o no. Cada vez que se revisaron los sistemas, los ejemplares
identificados bajos los sistemas instalados, fueron removidos, contabilizados y
medidos, liberando el espacio bajo la superficie del sistema de ejemplares, para su
posterior revisi&oacute;n mensual.
Finalmente en el tercer sitio seleccionado en la localidad de Pisagua, se instalaron un
total de 5 boyas demarcatorias en las cuales se dispusieron en dos de ellas bolsas
colectoras (4) hasta una profundidad m&aacute;xima de 5 metros. Cada una de los sistemas
colectores se instal&oacute; a una profundidad media de 15 metros, distanciadas cada 20
metros uno de otro en forma paralela a la l&iacute;nea de costa. A cabo del primer semestre
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de estudio, se duplicaron la cantidad de sistemas instalados producto de la perdida de
material experimentado en los meses anteriores.
El objetivo de instalar boyas demarcatorias, estuvo orientado a mejorar el sistema de
captaci&oacute;n de reclutas de especies de importancia comercial sobre la base de la
experiencia acumulada durante el desarrollo del proyecto FIP 2004-39 “Evaluaci&oacute;n del
estado de explotaci&oacute;n del recurso lapa en la zona norte, I y II regiones”, donde fue
posible detectar sobre estos simples sistemas, la presencia de especies de importancia
comercial (Figura 3.2.1A). Esta situaci&oacute;n fue nuevamente comprobada en el mes de
enero al revisar sistemas de fondeos instalados por pescadores artesanales en sectores
cercanos al sitio de muestreo seleccionado, detectando la presencia de ejemplares del
recurso loco, lapa y cholga.
Estos sistemas fueron revisados mensualmente registrando el n&uacute;mero, tama&ntilde;o y
especie presente en cada boya. Para el caso de las bolsas colectoras, se retiraron y
repusieron en forma trimestral.
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A
B
C
D
Figura 3.2.1: (A) Boya recuperada en el mes de agosto del 2006 (B) Boya instalada por
pescadores artesanales en el &aacute;rea de manejo de Caleta Pisagua y (C y D) especies de
importancia comercial detectada en los sistemas de fondeo de pescadores artesanales
durante enero del 2007.
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3.3.4 Antecedentes b&aacute;sicos de ecolog&iacute;a y conducta alimenticia de los principales
recursos que sustentan las pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas en la I y II regi&oacute;n.
Para dar cumplimiento en una primera etapa se realiz&oacute; una revisi&oacute;n de la literatura
sobre la ecolog&iacute;a y conducta alimenticia de los principales recursos que sustentan las
pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas en la I y II regi&oacute;n, siendo estos el erizo, locate, pulpo, lapa y
loco, los cuales presentan una cobertura de explotaci&oacute;n amplia en ambas regiones.
Debido a la carencia de informaci&oacute;n sobre la alimentaci&oacute;n y relaciones tr&oacute;ficas en el
recurso locate y lapa en la zona de estudio, se consider&oacute; generar esta informaci&oacute;n a
trav&eacute;s del an&aacute;lisis del contenido g&aacute;strico y experiencias de alimentaci&oacute;n en laboratorio.
En el caso de las otras especies recurso, la literatura recopilada, se&ntilde;ala que el erizo se
comporta como un herb&iacute;voro estricto en la zona norte, consumiendo itemes algales
como Ulva sp., Lessonia sp., Halopteris sp., entre otros. Para el recurso loco, la
literatura existente, que es bastante amplia a nivel nacional, indica que es un
depredador carn&iacute;voro aliment&aacute;ndose de invertebrados bent&oacute;nicos principalmente de
mit&iacute;lidos, cirripedios y ascidias y que en el recurso pulpo de la zona norte, la literatura
lo cataloga como un depredador carn&iacute;voro oportunista siendo las principales presas de
su dieta los crust&aacute;ceos, moluscos y peces, ocurriendo tambi&eacute;n el canibalismo.
Por lo expuesto anteriormente se entrega la informaci&oacute;n generada para tres recursos
de lapas (Fissurella maxima, Fissurella latimarginata y Fissurella cumingi) y caracol
locate (Thais chocolata) del intermareal y submareal de fondos duros de Caleta
Pisagua, Iquique.
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3.3.4.1.- Alimentaci&oacute;n en tres lapas (Fissurella maxima, Fissurella latimarginata y Fissurella cumingi) del
inter-submareal de fondos duros de Caleta Pisagua
&Aacute;rea y &eacute;poca de estudio
Se analiz&oacute; la alimentaci&oacute;n de tres especies de lapas; lapa huiro (Fissurella maxima),
lapa negra (Fissurella latimarginata) y lapa rosada (Fissurella cumingi) que se
encuentran en el intermareal y submareal de fondos duro de Caleta Pisagua.
Los muestreos de las especies de lapas se realizaron una vez por trimestre. Un total de
30 ejemplares por especie se trat&oacute; de obtener en cada muestreo, siendo recolectados
a trav&eacute;s de buceo semi-aut&oacute;nomo y a profundidades entre 1 y 2 m. Estas fueron
trasladadas al Campus Huayquique para el posterior an&aacute;lisis de los contenidos
estomacales en el laboratorio.
An&aacute;lisis del contenido estomacal
Una vez en el laboratorio las lapas fueron medidas (0,1 mm de precisi&oacute;n), pesadas
(0,001 g de precisi&oacute;n), vaciado el contenido en frascos con 2 ml de formalina al 10%. El
contenido estomacal fue analizado en una placa petri graduada con una grilla de 100
puntos de intersecci&oacute;n utilizando un estereomicroscopio (Santelices et al., 1986; L&oacute;pez
et al., 2003). Esto se realiz&oacute; para obtener la frecuencia de ocurrencia porcentual de
cada &iacute;tem presa en el total de est&oacute;magos y la abundancia relativa promedio de cada
&iacute;tem preso en la dieta, expresado en porcentaje. Peque&ntilde;os cortes de trozos algales
fueron analizados bajo microscopio utilizando la literatura ad hoc para intentar
identificar al nivel taxon&oacute;mico m&aacute;s bajo posible los &iacute;tem presas algales (Sant&eacute;lices,
1989; Pinto, 1989; Hoffmann y Santelices, 1997).
3.3.4.2.-Alimentaci&oacute;n en el caracol locate Thais chocolata
&Aacute;rea y periodo de estudio
Se realizaron dos muestreos en la zona submareal de fondos duro de Caleta Pisagua
(19&deg; 35’ 54’’ W; 70&deg;13’41’’S), en los meses de diciembre de 2006 y marzo de 2007. Los
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ejemplares de Thais chocolata fueron recolectados a trav&eacute;s de buceo semi-aut&oacute;nomo
a una profundidad de 11 m, los que fueron trasladados al laboratorio del Campus
Huayquique de la Universidad Arturo Prat para su posterior an&aacute;lisis.
An&aacute;lisis de muestras en el laboratorio
Los ejemplares fueron medidos en su longitud total (0,1 mm de precisi&oacute;n) y pesados
(0,001 g de precisi&oacute;n). Luego se procedi&oacute; a extraer el tracto digestivo para su an&aacute;lisis.
Se analiz&oacute; un total de 238 ejemplares con tallas que oscilaron entre 28 y 79 mm, sin
embargo, en casi la totalidad de los tractos digestivos no se encontr&oacute; alimento. Debido
a esto, se decidi&oacute; realizar un experimento de alimentaci&oacute;n en esta especie.
Experimento de alimentaci&oacute;n
Los individuos de Thais chocolata y las presas que fueron utilizados en los
experimentos fueron recolectados manualmente a trav&eacute;s de buceo semi-aut&oacute;nomo en
el submareal de Caleta Pisagua. Estos se encontraban sobre bancos de cholga
(Aulacomya ater) aproximadamente a 11 m de profundidad. Los caracoles junto con
mallas de chorillo (cholgas de peque&ntilde;o tama&ntilde;o) y otras especies asociadas fueron
trasladados al Campus Huayquique, donde fueron mantenidos en un estanque
cuadrado de 4000 lt de capacidad y de dimensiones 2 x 2m y 60 cm., con agua de mar
circulante y aireaci&oacute;n constante. La temperatura del agua de mar fluctu&oacute; entre 13,5 y
16,5 &ordm;C con un valor promedio de 14,4 &ordm;C. Se estableci&oacute; un periodo de aclimataci&oacute;n a
las condiciones del estanque de 7 d&iacute;as previos al inicio del experimento (Andrade y
R&iacute;os, en prensa).
En la selecci&oacute;n de presas para el experimento se consider&oacute; la informaci&oacute;n entregada a
priori por Guzm&aacute;n y Olgu&iacute;n (com pers), quienes analizan, dentro de este proyecto, la
fauna asociada a bancos naturales de Aulacomya ater en el submareal de fondos duros
de Caleta Pisagua, como un potencial refugio de post-asentados de recursos
bent&oacute;nicos como Concholepas concholepas y Thais chocolata. Considerando, adem&aacute;s
lo se&ntilde;alado por Arg&uuml;elles (2004), que Thais chocolata de fondos rocosos en el Callao28
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Per&uacute; se alimenta de mit&iacute;lidos como Semimitylus algosus y los que habitan en fondos
blandos (arena y conchuela), se alimentan de bivalvos como almejas, conchas de
abanico o materia org&aacute;nica en descomposici&oacute;n. Gonz&aacute;lez et al. (1990) tambi&eacute;n indican
que esta especie asociada a fondos duros en el Per&uacute; se alimenta de mit&iacute;lidos. Por lo
tanto, Aulacomya ater ser&iacute;a una presa potencial junto con Tegula luctuosa que se
presenta con una frecuencia de entre un 50%-80% en los muestreos de bancos de
Aulacomya ater (Guzm&aacute;n y Olgu&iacute;n, com pers). Sin embargo, debido a que no fue
posible mantener una oferta constante de Tegula luctuosa se cambi&oacute; por Tegula atra
por ser de f&aacute;cil recolecci&oacute;n.
Para la experiencia de alimentaci&oacute;n se seleccionaron 30 locates de entre 40 y 68 mm
de longitud total los que fueron marcados individualmente para su reconocimiento. Se
mantuvieron por un periodo de 5 d&iacute;as en inanici&oacute;n antes de comenzar el experimento.
Los locates se colocaron luego individualmente en 6 bandejas pl&aacute;sticas perforadas (40
x 96 x 14 cm) divididas con 6 compartimentos con dimensiones de 14 x 18,5 x 24,5 cm.
Las bandejas fueron sumergidas en el estanque de 4000 litros con agua de mar
circulante y aireaci&oacute;n constante (Soto et al., 2004).
Para cuantificar las preferencias alimentarias de los individuos del caracol locate, se les
ofreci&oacute; simult&aacute;neamente dos tipos de presas Aulacomya ater de entre 10 y 34 mm de
longitud m&aacute;xima de la concha y Tegula atra de entre 11 y 29 mm de longitud total, en
una proporci&oacute;n de 5:3. El consumo de alimento fue controlado diariamente a contar
del 16 de agosto hasta el 6 de septiembre del 2007. En una primera etapa se realizaron
observaciones cada 3 horas durante un periodo de 7 d&iacute;as, con el fin de observar el
comportamiento de los predadores y registrar si muestran indicios de alimentaci&oacute;n y
selecci&oacute;n de presas (Andrade y R&iacute;os, en prensa). Posteriormente se realizaron cada 12
horas, durante un periodo de 15 d&iacute;as. Durante cada control se revisaron y midieron
mediante un pie de metro las conchas de las presas que hab&iacute;an sido consumidas
siendo reemplazadas por una de tama&ntilde;o semejante para mantener la oferta constante
(Soto et al., 2004; Andrade y R&iacute;os, en prensa).
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Con el fin de estimar el consumo diario de Aulacomya ater y Tegula atra en peso (g)
por individuo, se estableci&oacute; la relaci&oacute;n entre la longitud total y el peso de las partes
blandas, con 90 y 50 individuos respectivamente, mantenidos para alimento y tomados
al azar, cubriendo el mayor rango de tallas posibles (Takahashi y Mendo, 2002).
Adicionalmente se observ&oacute; el comportamiento del caracol, para determinar las
estrategias de ataque y manipulaci&oacute;n de presas (Andrade y R&iacute;os, en prensa; Takahashi
y Mendo, 2002).
Para probar si existen diferencias entre el consumo diario en peso carne de Aulacomya
ater y Tegula atra se utiliz&oacute; la prueba no param&eacute;trica de Friedman (Conover, 1981).
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3.3.5 Antecedentes b&aacute;sicos de ecolog&iacute;a y de las relaciones interespec&iacute;ficas de los
principales recursos que sustentan las pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas en la I y II regi&oacute;n.
Estudios acerca de la biolog&iacute;a de los invertebrados chilenos est&aacute;n remitidos casi
exclusivamente a especies que presenten un potencial comercial y pesquero. A&uacute;n as&iacute;
en aquellas especies estos estudios son m&aacute;s bien limitados a ciertos par&aacute;metros. Por lo
general en la literatura se encuentran trabajos basados en aspectos pesqueros
(estad&iacute;sticas de desembarque y otros), de crecimiento, estructura poblacional, biolog&iacute;a
reproductiva y otros atingentes al manejo de los recursos.
El objetivo de esta secci&oacute;n del proyecto fue estudiar el rol de las facies de Aulacomya
ater Molina, 1792 (= Aulacomya atra (Molina, 1792)) como potencial refugio de postasentados de los considerados recursos bent&oacute;nicos.
Para dar curso a este objetivo se dise&ntilde;&oacute; un muestreo bimensual de un banco natural
de cholgas de la localidad de Pisagua (I regi&oacute;n) con el fin de determinar la funci&oacute;n de
esta especie ingeniera de dar cobijo a estados post- asentados de especies recurso,
tales como el Loco (C. concholepas) el Locate (Thais chocolata), que ejercen un efecto
predador sobre estos bancos. Se pretendi&oacute; evaluar el efecto de equinodermos
(Heliaster, Luidia y Meyenaster) tanto sobre el banco de cholgas como de las especies
recurso asociadas.
Se esperaba tambi&eacute;n evaluar el efecto protector del banco para especies como las
lapas (Fissurella spp) y eventualmente de erizos (Loxechinus albus). Para ello, se
caracteriz&oacute; la fauna acompa&ntilde;ante de este banco a partir de tres r&eacute;plicas por vez
durante el per&iacute;odo de estudio.
31
Universidad Arturo Prat / Departamento de Ciencias del Mar – Promar Pac&iacute;fico Limitada
Informe Final FIP-2006-45 “Estrategias de sustentabilidad para las principales pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas en la I y II Regiones”
3.3 RECOPILAR
Y REVISAR LAS MEDIDAS DE ADMINISTRACI&Oacute;N VIGENTES PARA LAS
PRINCIPALES ESPECIES BENT&Oacute;NICAS DE IMPORTANCIA COMERCIAL, ANALIZANDO Y
PROPONIENDO LAS MODIFICACIONES QUE DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES RECOGIDOS
EN LOS PRIMEROS DOS OBJETIVOS SEAN NECESARIAS.
La aplicaci&oacute;n de las medidas de administraci&oacute;n en recursos pesqueros, est&aacute; orientada a
generar un efecto positivo en los recursos, contribuyendo principalmente a asegurar
su conservaci&oacute;n. Sin embargo, bajo otro prisma de an&aacute;lisis, la aplicaci&oacute;n de un
conjunto de medidas restrictivas puede producir el efecto contrario, poniendo en
riesgo la sustentabilidad de estas pesquer&iacute;as, considerando que la componente socioecon&oacute;mica asociada a la misma resulta afectada.
En este sentido, cabe mencionar seg&uacute;n Hannesson (1978, FIDE Seijo et al., 1997) que el
postulado fundamental de la teor&iacute;a del bienestar econ&oacute;mico aplicado a pesquer&iacute;as,
establece que la maximizaci&oacute;n del bienestar social es el prop&oacute;sito final de la pol&iacute;tica
pesquera.
Se realiz&oacute; una recopilaci&oacute;n bibliogr&aacute;fica de toda la informaci&oacute;n oficial disponible,
partiendo con reuniones de trabajo con los encargados regionales de los
Departamentos de: Administraci&oacute;n Pesquera, Jur&iacute;dico, Sanidad Pesquera, Fiscalizaci&oacute;n
e Inspecci&oacute;n Pesquera y Pesca Artesanal del Servicio Nacional de Pesca. Previo a este
trabajo, se contempl&oacute; la recopilaci&oacute;n de informaci&oacute;n p&uacute;blica respecto al tema, en las
oficinas del Consejo Zonal de Pesca I y II Regi&oacute;n, as&iacute; como tambi&eacute;n, entrevistas con el
presidente del Consejo, visitas f&iacute;sicas al Departamento Jur&iacute;dico de la Subsecretar&iacute;a de
Pesca y virtuales al sitio WEB de la misma.
Dentro de la informaci&oacute;n vigente que se requiere captar en esta etapa del proyecto se
encuentran el establecimiento de vedas biol&oacute;gicas, extractivas y sus coberturas,
tama&ntilde;os m&iacute;nimos de extracci&oacute;n, cuotas, etc., as&iacute; como tambi&eacute;n la documentaci&oacute;n
respectiva que sustenta t&eacute;cnica y administrativamente cada una de las medidas, lo que
incluye informes t&eacute;cnicos, leyes, decretos, resoluciones, autorizaciones, reglamentos,
etc., que tengan relaci&oacute;n con las principales pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas de la I y II Regi&oacute;n y
que fueron objeto de estudio en el presente proyecto.
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Dentro de esta etapa de an&aacute;lisis de las distintas medidas de administraci&oacute;n y manejo a
que han sido sometidas las principales pesquer&iacute;as de recursos bent&oacute;nicos de la I y II
regi&oacute;n, se sum&oacute; la informaci&oacute;n ya disponible en el proyecto FIP 2001-25
“Ordenamiento espacio temporal de la actividad extractiva artesanal entre la I y IV
regiones” ejecutado por el Instituto de Fomento Pesquero, donde se someti&oacute; a un
proceso de modelaci&oacute;n cualitativa el sistema de pesquer&iacute;a de recursos bent&oacute;nicos de
la I a IV Regi&oacute;n.
En este sentido, el enfoque propuesto entrega informaci&oacute;n de los procesos de
integraci&oacute;n de la pesquer&iacute;a bent&oacute;nica, en cuanto al desempe&ntilde;o mensual de la misma,
evaluando las implicancias de las medidas de ordenaci&oacute;n, regulaci&oacute;n del esfuerzo,
AMERB, vedas y regionalizaci&oacute;n entre otras. El an&aacute;lisis de la informaci&oacute;n consider&oacute; dos
enfoques: a) Particular (un recurso) y b) Pesquer&iacute;as multirecursos. Del mismo modo, se
consider&oacute; pertinente, efectuar un cruzamiento con la informaci&oacute;n generada por el FIP
2003-22 “Caracterizaci&oacute;n ecol&oacute;gica y pesquera del &aacute;rea de reserva artesanal entre la I
y II Regi&oacute;n”, ejecutado por la misma instituci&oacute;n.
Con el an&aacute;lisis integrado de toda la informaci&oacute;n disponible, se entrega una visi&oacute;n
acerca de las medidas de administraci&oacute;n, estableciendo si &eacute;stas en el tiempo de
aplicaci&oacute;n han sido necesarias, pertinentes y efectivas, dejando en evidencia las
posibles carencias de aplicaci&oacute;n de medidas, en consideraci&oacute;n a las caracter&iacute;sticas
biol&oacute;gicas-ecol&oacute;gicas de cada especie.
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RESULTADOS
4.1 COORDINACI&Oacute;N INICIAL
Para llevar a buen t&eacute;rmino el desarrollo de las actividades comprometidas en cada uno
de los objetivos del proyecto, se estableci&oacute; una serie de reuniones de trabajo de tal
manera de coordinar acciones, tanto a nivel del grupo de trabajo (investigadores y
t&eacute;cnicos de la unidad ejecutora) como tambi&eacute;n con la institucionalidad pesquera.
Trabajo interno
La coordinaci&oacute;n interna consisti&oacute; principalmente en el desarrollo de un taller interno
entre los investigadores y t&eacute;cnicos de la Universidad Arturo Prat y sus pares de Promar
Pac&iacute;fico Ltda., en el cual se discuti&oacute; el procedimiento metodol&oacute;gico propuesto,
delegaci&oacute;n de responsabilidades y establecimiento de calendario de actividades en
base al cronograma indicado en Propuesta T&eacute;cnica. En esta etapa se establecieron
tambi&eacute;n los mecanismos de control y supervisi&oacute;n para abordar el cumplimiento y buen
desarrollo de los compromisos establecidos por medio de reuniones de trabajos en
funci&oacute;n de las necesidades requeridas. De la misma forma, se planific&oacute; el desarrollo de
los talleres de trabajo, definiendo principales objetivos y metas a lograr, considerando
los tiempos disponibles y el de nivel de participaci&oacute;n esperado.
Trabajo externo
Como una manera de efectuar los primeros ajustes y/o discutir acerca de la
pertinencia de la metodolog&iacute;a planteada para responder al desarrollo de cada uno de
los objetivos del proyecto, se efectu&oacute; una primera reuni&oacute;n de coordinaci&oacute;n con el
Fondo de Investigaci&oacute;n Pesquera (FIP) y Subsecretar&iacute;a de Pesca con la Unidad de
Recursos Bent&oacute;nicos. En la oportunidad se aprovecho de informar acerca de los
requerimientos de bases de datos de proyectos ejecutados y financiados por el FIP, as&iacute;
como tambi&eacute;n de informaci&oacute;n (documentos t&eacute;cnicos) que da sustento t&eacute;cnico a las
medidas de administraci&oacute;n vigentes y de las aplicadas en el pasado a las principales
pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas de la I y II Regiones, seg&uacute;n los sugerido por este proponente.
(Figura 4.1.1).
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Figura 4.1.1: Reuni&oacute;n de coordinaci&oacute;n con el Fondo de Investigaci&oacute;n Pesquera (FIP) y
Subsecretar&iacute;a de Pesca. Valpara&iacute;so, octubre 2006.
Difusi&oacute;n
De acuerdo a los alcances del proyecto se concertaron reuniones informativas en
primer lugar con el Consejo Zonal de Pesca (Figura 4.1.2) y posteriormente con las
Federaciones de Pescadores Artesanales Regionales (Figura 4.1.3). En estas instancias
se efectu&oacute; la presentaci&oacute;n del proyecto, poniendo &eacute;nfasis en la importancia del
mismo, la que radica principalmente en la oportunidad de someter a discusi&oacute;n y
an&aacute;lisis cr&iacute;tico las diferentes medidas de administraci&oacute;n de las principales pesquer&iacute;as
bent&oacute;nicas de la I y II Regiones, as&iacute; como tambi&eacute;n proponer nuevas estrategias de
ordenamiento a nivel zonal. La instancia permiti&oacute; adem&aacute;s, solicitar la colaboraci&oacute;n a la
institucionalidad pesquera respecto de informaci&oacute;n t&eacute;cnica emanada de la zona por
una parte, y por otra, a trav&eacute;s de las respectivas federaciones, solicitar el apoyo de las
organizaciones base en las distintas instancias de participaci&oacute;n definidas en el
proyecto.
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Figura 4.1.2: Reuni&oacute;n informativa con el Consejo Zonal de Pesca (COZOPE). Iquique,
octubre 2006.
Figura 4.1.3: Presentaci&oacute;n del proyecto a la Federaciones de Pescadores Artesanales
Regionales. Iquique, octubre 2006.
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4.2 RECOPILAR,
ACTUALIZAR Y
COMPLETAR
LA INFORMACI&Oacute;N
QUE
PERMITA
CARACTERIZAR Y EVALUAR EL ESTADO DE EXPLOTACI&Oacute;N DE LOS RECURSOS QUE
CONSTITUYEN PESQUER&Iacute;AS BENT&Oacute;NICAS EN LA I Y II REGIONES.
4.2.1 Definici&oacute;n de las principales pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas de la I y II regi&oacute;n
4.2.1.1 &Aacute;REAS LIBRES
Del an&aacute;lisis de la estad&iacute;stica oficial de desembarque proveniente del Servicio Nacional
de Pesca, es posible identificar para la I y II Regiones para el sector artesanal, un total
de 30 especies bent&oacute;nicas (Figura 4.2.1), de las cuales aproximadamente un 80% de
estas, corresponden a especies pertenecientes a los grupos moluscos y algas (Tabla
4.2.1).
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Figura 4.2.1: N&uacute;mero de especies de recursos bent&oacute;nicos explotados por grupo en la I
y II regi&oacute;n.
Cuando se analiza el grado de ocurrencia de cada especie, sin considerar su aporte al
desembarque total durante los &uacute;ltimos 15 a&ntilde;os, para el caso de los moluscos, son 8 las
especies que presentan m&aacute;s de un 50% de incidencia en la estad&iacute;stica oficial, pero s&oacute;lo
5 de ellas presentan una permanencia frecuente en las estad&iacute;sticas de la I y II regiones
(Figura 4.2.2).
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Figura 4.2.2: Incidencia de las especies de moluscos bent&oacute;nicos explotados en la I y II
regi&oacute;n.
Cuando se analiza el grado de incidencia en los desembarques de especies del grupo
Crust&aacute;ceos, destaca una especie en particular (Jaiba peluda, Cancer spp), mientras que
en caso de las algas, son tres las especies que presentan por sobre un 50% de
incidencia, el chasc&oacute;n o huiro negro (Lessonia nigrescens), huiro palo o canutillo
(Macrocystis sp) y pelillo (Gracilaria sp). Finalmente para el caso de especies presentes
en el grupo otros, destacan con una permanencia frecuente en las estad&iacute;sticas de
extracci&oacute;n los recursos erizo rojo (Loxechinus albus) y piure (Pyura chilensis) (Figura
4.2.3).
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Figura 4.2.3: Incidencia de las especies de crust&aacute;ceos, algas, equinodermos y tunicados
explotados en la I y II regi&oacute;n.
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Tabla 4.2.1: Listado de especies por grupo de recursos bent&oacute;nicos explotados en la I y
II regi&oacute;n.
Nombre
MOLUSCOS
Almeja o Taca
Caracol locate
Caracol trumulco
Chit&oacute;n o Apretador
Chocha
Cholga
Chorito
Choro
Culengue
Lapas
Lapa negra
Lapa rosada
Loco
Macha
Navajuela
Osti&oacute;n del norte
Pulpo
ALGAS
Chasca,
Chasca
delgada
Chasc&oacute;n o huiro
negro
Huiro, Canutillo
Huiro palo, Palo
colorado
Luga negra o crespa
Luga cuchara, Corta
o Yapin
Luga-roja o Cuero
de chancho
Pelillo
CRUST&Aacute;CEOS
Jaiba
peluda
o
pachona
Jaiba mora
Jaiba patuda
EQUINODERMOS
Erizo
Pepino de mar
TUNICADO
Pyure
Nombre cient&iacute;fico
Familia
Protothaca thaca
Thais chocolata
Chorus giganteus
Chiton spp.
Trochita trochiformes
Aulacomya atra
Mytilus chilensis
Choromytilus chorus
Gari solida
Fissurella spp.
Fissurella latimarginata
Fissurella cumingi
Concholepas
concholepas
Mesodesma donacium
Tagelus dombeii
Argopecten purpuratus
Octopus mimus
Veneridae
Muricidae
Muricidae
Chitonidae
Calyptraeidae
Mytilidae
Mytilidae
Mytilidae
Garidae
Fissurellidae
Fissurellidae
Fissurellidae
Muricidae
Mesodesmatidae
Psammobiidae
Pectinidae
Octopodidae
Gelidium rex.
Gelidiaceae
Lessonia nigrescens
Lessoniaceae
Macrocystis spp.
Lessonia trabeculata
Lessoniaceae
Lessoniaceae
Sarcothalia crispata
Mazzaella laminaroides
Gigartinaceae
Gigartinaceae
Gigartina skottsbergii
Gigartinaceae
Gracilaria spp.
Gracilariaceae
Cancer spp.
Cancridae
Homalaspis plana
Taliepus marginatus
Xanthidae
Majidae
Loxechinus albus
Athyonidium chilensis
Echinidae
Holoturoidae
Pyura chilensis
Pyuridae
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Como macrozona el aporte porcentual al desembarque anual, esta principalmente
constituido por 3 especies que representan en promedio m&aacute;s del 80% del
desembarque. Esta especies corresponden en orden de importancia a pulpo (Octopus
mimus), locate (Thais chocolata) y lapa (Fissurella sp). Destaca entre 1992 a 1998 el
aporte efectuado por el recurso macha (Mesodesma donacium) al desembarque zonal.
Al analizar el aporte porcentual de cada especie por grupo al desembarque anual, es
posible identificar que para el caso de la I regi&oacute;n son 3 las principales especies que
presentan los mayores vol&uacute;menes de captura, caracol locate (Thais chocolata), pulpo
(Octopus mimus) y lapa (Fissurella sp) (Figura 4.2.4 A). Cabe destacar que durante 1992
a 1998, existi&oacute; un aporte significativo al desembarque por parte del recurso macha
(Mesodesma donacium), no obstante, este recurso colapso en la zona, no existiendo a
la fecha evidencias de recuperaci&oacute;n.
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Figura 4.2.4: Aporte porcentual al desembarque de la I (A) y II regi&oacute;n (B) para las
diferentes especies presentes en el grupo Moluscos. Per&iacute;odo 1990-2005.
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Para el caso de la II regi&oacute;n, b&aacute;sicamente la actividad extractiva se sustenta en las
capturas de pulpo, locate y lapa, promediando para todo el per&iacute;odo analizado, un 84%
del desembarque total (Figura 4.2.4 B).
Al analizar los desembarques acumulados para el grupo algas, se pudo constatar que el
recurso Lessonia nigrescens ha sido el m&aacute;s importante, en cuanto a vol&uacute;menes
desembarcados (app 80% de las capturas anuales).Sin embargo, cabe destacar que
esta situaci&oacute;n se empieza a evidenciar s&oacute;lo a partir de 1997, cuando empieza a ser
explotada, cobrando mayor importancia en los dos &uacute;ltimos a&ntilde;os, con valores cercanos
a las 45.000 toneladas (Figura 4.2.5). Lessonia trabeculata, es la segunda en orden de
importancia, pero su explotaci&oacute;n ocurre a partir del a&ntilde;o 2000. Macrocystis spp. y
Gracilaria spp. se ubican en el tercer y cuarto lugar respectivamente, aunque sufriendo
una fuerte descenso estas tres &uacute;ltimas especies al final del per&iacute;odo analizado,
especialmente en el 2005.
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Figura 4.2.5: Aporte porcentual al desembarque de la I (A) y II Regi&oacute;n (B) para las
diferentes especies presentes en el grupo Algas. Per&iacute;odo 1990-2005.
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En el grupo Otros, el principal recurso lo constituye la especie erizo rojo (Loxechinus
Desembarque (%)
albus) para ambas regiones (Figura 4.2.6).
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Figura 4.2.6: Aporte porcentual al desembarque de la I (A) y II regi&oacute;n (B) para las
diferentes especies presentes en el grupo Otros. Per&iacute;odo 1990-2005.
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4.2.1.2 &Aacute;REAS DE MANEJO
En la actualidad existen en la I Regi&oacute;n 10 organizaciones con &aacute;reas de manejo vigentes
(71% del total de organizaciones de Buzos Mariscadores existentes en la I regi&oacute;n); las
cuales disponen de 16 proyectos de manejo en distintas etapas de ejecuci&oacute;n (Tabla
4.2.2), mientras que para la II regi&oacute;n son 17 las organizaciones que disponen de &aacute;reas
de manejo (52% de las organizaciones de Buzos Mariscadores de la regi&oacute;n), sobre un
total de 13 proyectos vigentes.
Tabla 4.2.2: Situaci&oacute;n &aacute;reas de manejo presentes en la I y II Regi&oacute;n (Fuente Subpesca y
Servicio Nacional de Pesca).
Regi&oacute;n
I
II
Nombre
Arica
Clavelito
Camarones
Pisagua
Pta Colorada
Pta Piedra
Los Toyos
Caramucho A
Caramucho B
Chanavayita
Chanavaya
R&iacute;o Seco A
R&iacute;o Seco B
San Marcos A
San Marcos B
Chipana A
Chipana B
Pabell&oacute;n de Pica A
Pabell&oacute;n de Pica B
Pabell&oacute;n de Pica C
Punta Arenas B
Urco
Los Andariveles
Mal Paso
Punta Blanca
Punta Atala
Cobija A
Hornos A
Mejillones A
Punta Campamento
El Lagarto
Colo-Colo
Coloso A
Coloso B
Coloso C
Pta Sur Taltal
Las Guaneras
La Piedra del Sombrero
Caleta de Afuera
H&aacute;s
2.817,5
52,6
44,6
155,4
491,0
237,5
113,6
48,9
8,3
256,3
202,4
23,9
124,4
11,3
61,8
396,9
53,5
99,0
65,0
50,0
276,0
148,4
98
360
81,9
131,5
44,7
33,2
114,8
263,9
360
88,9
9
3
6
57,4
18,4
68,6
120
N&ordm; socios
185
74
26
51
46
50
25
41
41
46
25
24
24
72
72
32
32
25
41
24
20
32
49
36
160
18
27
36
96
68
54
36
102
102
102
62
43
23
37
Ha/Socio
15,23
0,71
1,72
3,05
10,67
4,75
4,54
1,19
0,20
5,57
8,10
0,99
5,18
0,16
0,86
12,40
1,67
3,96
1,59
2,08
13,80
4,64
2,00
10,00
0,51
7,31
1,66
0,92
1,20
3,88
6,67
2,47
0,09
0,03
0,06
0,93
0,43
2,98
3,24
Situaci&oacute;n
Renunciado
Esba
Plazo vencido
5&ordm; Seguimiento
1&ordm; Seguimiento
1&ordm; Seguimiento
2&ordm; Seguimiento
6&ordm; Seguimiento
3&ordm; Seguimiento
7&ordm; Seguimiento
7&ordm; Seguimiento
Plazo vencido
4&ordm; Seguimiento
2&ordm; Seguimiento
5&ordm; Seguimiento
3&ordm; Seguimiento
1&ordm; Seguimiento
Esba
Esba
Esba
7&ordm; Seguimiento
2&ordm; Seguimiento
Esba
En Desafecci&oacute;n
En Desafecci&oacute;n
En Desafecci&oacute;n
2&ordm; Seguimiento
En Desafecci&oacute;n
Plazo vencido
2&ordm; Seguimiento
5&ordm; Seguimiento
1&ordm; Seguimiento
2&ordm; Seguimiento
2&ordm; Seguimiento
2&ordm; Seguimiento
1&ordm; Seguimiento
Renunciado
1&ordm; Seguimiento
1&ordm; Seguimiento
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Al analizar la frecuencia de solicitud de especies para las &aacute;reas de manejo, es posible
evidenciar que para la I Regi&oacute;n, son siete las especies que presentan m&aacute;s del 50% de
las solicitudes incorporando a estos recursos como especies principales, mientras que
para la II regi&oacute;n, s&oacute;lo son tres las especies
frecuentemente solicitadas por las
organizaciones (Figura 4.2.7).
Frecuencia(%
)
100%
50%
0%
Loco
Lap a
Erizo
Locat e
A lmeja
Culengue
Pulp o
Ost i&oacute; n
Huiro
M acha
Ch.Zapat o
Cholga
Recursos
Amerb I Regi&oacute;n
Amerb II Regi&oacute;n
Figura 4.2.7: Importancia relativa (%) de las especies principales solicitadas en &aacute;reas de
manejo entre la I y II Regi&oacute;n.
Los desembarques provenientes de las &aacute;reas de manejo, indican que existen 4 especies
sobre las cuales existe una frecuencia continua de operaci&oacute;n e importantes vol&uacute;menes
desembarcados en forma acumulada tanto para la I como II regi&oacute;n. Ellas corresponden
en orden de importancia a los recursos erizo, loco, locate y lapa (Tabla 4.2.3).
Tabla 4.2.3: Desembarques provenientes de las &aacute;reas de manejo de la I y II regi&oacute;n.
(Fuente Sernapesca).
Regi&oacute;n
I
II
Total general
Especie
Almeja
Locate
Culengue
Erizo
Lapa
Lapa Negra
Loco
Pulpo
Total
Locate
Erizo
Lapa
Lapa Negra
Lapa Rosada
Loco
Osti&oacute;n Del
Norte
Pulpo
Total
2000
0,52
0,52
-
2001
1,765
0,1
34,989
1,193
8,798
6,265
53,11
2,187
8,732
2002
3,003
2,797
18,099
15,32
2,629
25,736
4,021
71,605
23,98
2,815
2,604
1,175
3,466
2003
15,396
67,868
37,735
59,161
17,821
16,852
127,077
2,897
344,807
20,794
2,482
51,905
2004
12,174
31,295
439,168
34,201
15,316
127,859
10,232
670,245
129,126
1,179
23,603
2005
31,802
194,279
0,33
109,332
10,825
102,448
3,303
452,319
21,863
203,637
5,482
18,979
15,716
Total
64,14
293,542
40,862
660,749
79,36
34,797
391,918
27,238
1592,606
21,863
379,724
9,476
24,065
1,175
103,422
0,52
0,479
11,398
64,508
34,04
105,645
75,181
419,988
153,908
824,153
5,887
271,564
723,883
0,479
5,887
546,091
2138,697
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4.2.1.3 FOCALIZACI&Oacute;N PESCADORES ARTESANALES
Respecto a la focalizaci&oacute;n de los recursos bent&oacute;nicos a ser analizados por el presente
estudio, los pescadores artesanales, muestran conformidad con las especies a ser
consideradas por el estudio, agregando a estas el recurso chasc&oacute;n, por considerarla
importante debido a que sostiene a las comunidades rurales ribere&ntilde;as durante todo el
a&ntilde;o a trav&eacute;s de la recolecci&oacute;n de alga varada y el recurso piure, solicitado
principalmente por la organizaciones urbanas, puerto Iquique y Arica, sosteniendo al
igual que el alga varada la econom&iacute;a de los pescadores durante el transcurso del a&ntilde;o.
4.2.1.4 ESPECIES OBJETIVOS
Sobre la base de todos los antecedentes anteriormente recopilados; incidencia dentro
de los grupos explotados, aporte al desembarques en el tiempo, especie solicitada
como principal en las &aacute;reas de manejo y percepci&oacute;n obtenida de los focus group
realizada en cada caleta (Tabla 4.2.4), se definieron como las principales especies a ser
consideradas en este proceso de ordenamiento, los recursos pulpo, caracol locate,
erizo rojo, loco, lapa, almeja y culengue.
Tabla 4.2.4: Principales recursos bent&oacute;nicos identificados por criterio de an&aacute;lisis (X:
representa la prevalencia del criterio).
Grupo
Recurso
Locate
Pulpo
Lapa
Almeja
Moluscos Cholga
Culengue
Loco
Ch. zapato
Macha
Chasc&oacute;n
Algas
Huiro
Pelillo
Crust&aacute;ceos Jaiba
Erizo
Otros
Piure
Incidencia
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Criterio
Especies en
Aporte al
&aacute;reas de
desembarque
manejo
X
X
X
Percepci&oacute;n
pescadores
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Cabe mencionar que a la fecha, se ha demostrado inter&eacute;s por parte de las
organizaciones urbanas, de considerar el an&aacute;lisis de la situaci&oacute;n del recurso piure, no
obstante durante esta etapa se estima poco probable poder incorporarla en este
proceso de discusi&oacute;n al existir escasa informaci&oacute;n sobre este recurso.
4.2.2 Caracterizaci&oacute;n de la pesquer&iacute;a
4.2.2.1 CARACTERIZACI&Oacute;N DE LA EVOLUCI&Oacute;N GENERAL DEL SECTOR PESQUERO
EVOLUCI&Oacute;N DE LA CAPTURAS EN LA MACROZONA NORTE (I Y II REGI&Oacute;N)
Al analizar las capturas artesanales entre la I y II regi&oacute;n, se observan valores de
extracci&oacute;n que oscilan entre las 18.317 toneladas para el a&ntilde;o 1985 hasta 275.836
toneladas en el 2004 (Figura 4.2.8), equivalentes a un 8 y 16% del desembarque
artesanal nacional, respectivamente.
2.500.000
Desembarque (t)
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
A&ntilde;os
Chile
Zona Norte
Figura 4.2.8: Aporte total de la zona norte (I y II Regiones) al desembarque artesanal
nacional. Per&iacute;odo 1982-2005. (Fuente Servicio Nacional de Pesca).
La macrozona norte (I y II regi&oacute;n), experimenta un aumento en el desembarque por
sobre las 100.000 toneladas a partir del a&ntilde;o 1993 asociado al incremento en la captura
de peces (ver m&aacute;s adelante), manteni&eacute;ndose constante hasta el a&ntilde;o 2002, volviendo a
incrementar su volumen notablemente durante los &uacute;ltimos 3 a&ntilde;os, asociado a la
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capturas de peces (Anchoveta, Engraulis ringens) y macroalgas (Chasc&oacute;n, Lessonia
nigrescens).
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150.000
100.000
50.000
0
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1984
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1988
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1998
2000
2002
2004
A&ntilde;os
I
II
Figura 4.2.9: Variaci&oacute;n anual del desembarque artesanal total por regi&oacute;n. Per&iacute;odo
1982-2005. (Fuente Servicio Nacional de Pesca).
En la figura 4.2.9, se analiza el aporte por regi&oacute;n al desembarque de la zona norte. Se
observa una gran fluctuaci&oacute;n del aporte individual de cada regi&oacute;n durante el per&iacute;odo
analizado, cambiando la importancia relativa de cada una a lo largo de los a&ntilde;os. Pese a
lo anterior, la I Regi&oacute;n, presenta una mayor contribuci&oacute;n al aporte porcentual del
desembarque macrozonal (1985-1993, 1995-1996, 2000 y 2003-2005).
Al analizar la diferencia en el desembarque de ambas regiones, se observa que entre
1980 a 1999, est&aacute; en promedio alcanzo a las 12.000 toneladas, valor que se
incrementa notablemente durante el &uacute;ltimo quinquenio, registr&aacute;ndose una diferencia
media de 33.000 toneladas (Figura 4.2.10). No obstante, si analizamos estas
variaciones en t&eacute;rminos porcentuales esta variaci&oacute;n se ha mantenido constante en el
tiempo promediando el 20% del desembarque total.
47
Universidad Arturo Prat / Departamento de Ciencias del Mar – Promar Pac&iacute;fico Limitada
Informe Final FIP-2006-45 “Estrategias de sustentabilidad para las principales pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas en la I y II Regiones”
0,4
60000
0,3
50000
40000
0,2
30000
20000
0,1
10000
0
Diferencia desembarque promedio (%)
Diferencia desembarque promedio (t)
70000
0
1980-1989
1990-1999
2000-2005
Per&iacute;odo
Figura 4.2.10: Diferencia promedio del desembarque artesanal total por decenio para
la macrozona norte (I y II Regiones). Per&iacute;odo 1982-2005. (Fuente Servicio Nacional de
Pesca).
EVOLUCI&Oacute;N DE LAS CAPTURAS POR GRUPO DE RECURSOS
El an&aacute;lisis de la variaci&oacute;n anual de los desembarque por grupo de recursos para la
macrozona norte (Figura 4.2.11), muestra que las principales variaciones e
incrementos al desembarque total, est&aacute;n asociados al aumento de la captura de peces
y algas, principalmente del recurso anchoveta (Engraulis ringens) y Bacaladillo o mote
(Normanichthys crockeri) en la I Regi&oacute;n (Figura 4.2.12A) y Chasc&oacute;n (Lessonia
nigrescens) en la II Regi&oacute;n (Figura 4.2.12B).
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Figura 4.2.11: Composici&oacute;n del desembarque artesanal por grupo de recursos para la
macrozona norte. Per&iacute;odo 1982-2005.
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Figura 4.2.12: Desembarque anual artesanal por grupo de recurso y regi&oacute;n. I (A) y II (B).
Per&iacute;odo 1982-2005. (Fuente Servicio Nacional de Pesca).
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A continuaci&oacute;n se realiza un an&aacute;lisis particular por cada grupo de recursos.
Algas
El an&aacute;lisis de los desembarques permite identificar tres per&iacute;odos. El primero en
ascenso hasta el a&ntilde;o 1982, coincidente con la ocurrencia del Fen&oacute;meno “El Ni&ntilde;o” que
tuvo un efecto sobre la disponibilidad de alga varada. Un segundo, iniciado desde
1988, asociado a la instalaci&oacute;n de una planta de procesos de algas pardas de mayor
capacidad. Finalmente existe una tercera etapa de incremento observado a partir de
1995, per&iacute;odo donde se registran los m&aacute;ximos desembarques hist&oacute;ricos del grupo,
asociado a el ingreso a la actividad de tres empresas que durante el ciclo acumularon
m&aacute;s del 90% del mercado (Gonz&aacute;lez et al., 2002).
El desembarque de algas asignado al sector artesanal en Chile ha oscilado desde las 54
toneladas en el a&ntilde;o 1996 hasta llegar a un desembarque hist&oacute;rico de 409.850
toneladas en el 2005 (Figura 4.2.13A). El aporte al desembarque nacional de la
macrozona norte, alcanza en promedio para el per&iacute;odo 1982-2005 al 14,7&plusmn;10,4%
equivalentes a 38.000 toneladas anuales en promedio. El principal aporte a esta
macrozona de acuerdo a la estad&iacute;stica oficial, corresponde a lo desembarcado a trav&eacute;s
de la II Regi&oacute;n, lo cual alcanza entre 60% (1982) hasta un 99,9% (2004) de la captura de
esta macrozona (Figura 4.2.13B), registrando en promedio un 83% del desembarque
zonal. Cabe hacer notar que de acuerdo a la estad&iacute;stica oficial, no existen registros de
desembarques de algas asociados al sector artesanal durante el per&iacute;odo 1985 a 1995
(Figura 16 A), a pesar de existir registros de desembarque para este recurso como pa&iacute;s.
En t&eacute;rminos de composici&oacute;n de especies, la actividad en la zona norte las sustentan las
capturas de los recursos chasc&oacute;n (Lessonia nigrescens), huiro canutillo (Macrocystis
sp), huiro palo (Lessonia trabeculata) y Pelillo (Gracilaria sp), siendo la primera, la que
constituye en promedio, m&aacute;s del 85% del desembarque total entre la I y II Regi&oacute;n.
En t&eacute;rminos estad&iacute;sticos, los datos provenientes de los registros del Servicio Nacional
de Pesca, no son muy precisos en la clasificaci&oacute;n de las especies del g&eacute;nero Lessonia, lo
que hace complejo diferenciar la importancia relativa de cada especie al desembarque
de la zona norte.
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Figura 4.2.13: Variaci&oacute;n del desembarque artesanal anual nacional (A) y regional (B)
del grupo Algas. Per&iacute;odo 1982-2005. (Fuente Servicio Nacional de Pesca).
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Pescados
A nivel nacional, el desembarque de pescados por parte del sector artesanal durante
los &uacute;ltimos 25 a&ntilde;os, registra una fase de crecimiento constante que ha alcanzando su
m&aacute;ximo desembarque en el a&ntilde;o 2004 con 995.345 de toneladas (Figura 4.2.14A). El
aporte de la macrozona norte al desembarque nacional de pescados, ha sido variable,
presentando aportes significativos a principios de la d&eacute;cada de los 80, entre 1993-1995
y desde el 2001 al 2005 con aproximadamente un 15% del desembarque artesanal
nacional.
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Figura 4.2.14: Variaci&oacute;n del desembarque artesanal anual nacional (A) y regional (B)
del grupo Pescados. Per&iacute;odo 1982-2005. (Fuente Servicio Nacional de Pesca).
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En lo que respecta al aporte porcentual de la macrozona norte (Figura 4.2.14B), es la I
regi&oacute;n la que ha contribuido mayoritariamente a la captura total registrada en la zona
(≈ 58%). Las variaciones en las capturas registradas est&aacute;n asociadas a cambios en la
disponibilidad principalmente de anchoveta y sardina espa&ntilde;ola, en menor grado a las
capturas de jurel, caballa, bacalao de profundidad, bonito y cojinova del norte.
Durante los &uacute;ltimos a&ntilde;os en este grupo a aumentado la importancia del bacaladillo o
mote.
Moluscos
Los desembarques nacionales de moluscos se hab&iacute;an mantenido constante en los
&uacute;ltimos 20 a&ntilde;os (1982-2003), alcanzando alrededor de las 100.000 toneladas, no
obstante a partir del a&ntilde;o 2004, se experimenta un crecimiento abrupto por sobre las
300.000 toneladas, llegando a un m&aacute;ximo hist&oacute;rico de 335.000 toneladas en el 2005
(Figura 4.2.15A), asociado al aumento de las capturas de Jibia o Calamar Rojo
(Dosidicus gigas). El aporte porcentual de la macrozona norte ha ido disminuyendo
progresivamente, hasta registrar el menor valor hist&oacute;rico de los &uacute;ltimos 25 a&ntilde;os, 1,4%
en el 2005.
Al analizar el comportamiento de las capturas de moluscos artesanales entre la I y II
Regi&oacute;n, se observa una ca&iacute;da progresiva, registrando el valor m&aacute;s bajo el a&ntilde;o 2002 con
3.259 toneladas (Figura 4.2.15B). En t&eacute;rminos de aporte de cada regi&oacute;n, estas
mantuvieron un equilibrio en la proporci&oacute;n hasta el a&ntilde;o 1997, posteriormente se
incrementa la importancia de las capturas provenientes de la II Regi&oacute;n. Estas
fluctuaciones est&aacute;n asociadas principalmente a los cambios en los desembarques de
los recursos locate (Thais chocolata) y pulpo (Octopus mimus).
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Figura 4.2.15: Variaci&oacute;n del desembarque artesanal anual nacional (A) y regional (B)
del grupo Moluscos. Per&iacute;odo 1982-2005. (Fuente Servicio Nacional de Pesca).
Crust&aacute;ceos
Como grupo, esta categor&iacute;a es la que menos aporta al desembarque artesanal
nacional, alcanzando valores m&aacute;ximos de s&oacute;lo un 3,2% el a&ntilde;o 1982 (Figura 4.2.16A)
hasta un 0,03% el a&ntilde;o 2002, equivalentes a s&oacute;lo 6 toneladas de jaiba y langostino
colorado. En t&eacute;rminos de desembarque, la zona norte presenta tres per&iacute;odos de
importancia para las capturas de crust&aacute;ceos. El primero se observa a principios de la
d&eacute;cada de 80’, posteriormente en el a&ntilde;o 1990 donde se registra el mayor valor
hist&oacute;rico registrado y un tercer pico de importancia el a&ntilde;o 1995 (Figura 4.2.16B).
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Figura 4.2.16: Variaci&oacute;n del desembarque artesanal anual nacional (A) y regional (B)
del grupo Crust&aacute;ceos. Per&iacute;odo 1982-2005. (Fuente Servicio Nacional de Pesca).
Otros
El desembarque registrado del grupo otros, de acuerdo a los anuarios estad&iacute;sticos de
pesca, corresponden principalmente al desembarque nacional del recurso erizo
(Loxechinus albus). La captura ha experimentado un incremento progresivo,
principalmente a partir del a&ntilde;o 1994, asociado a la extracci&oacute;n de erizos en la XII regi&oacute;n.
La macrozona norte ha incrementado su aporte al desembarque nacional
principalmente a partir de a&ntilde;o 2000 (Figura 4.2.17A).
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Hist&oacute;ricamente, la II Regi&oacute;n es la que ha presentado el mayor aporte al desembarque
de la zona, existiendo un per&iacute;odo de aproximadamente 8 a&ntilde;os, entre 1984 y 1991
donde esta situaci&oacute;n se ve revertida. Posteriormente, la II regi&oacute;n comienza a
experimentar un incremento progresivo, alcanzados su m&aacute;ximo valor hist&oacute;rico el a&ntilde;o
2003, con 5.085 toneladas (Figura 4.2.17B).
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Figura 4.2.17: Variaci&oacute;n del desembarque artesanal anual nacional (A) y regional (B)
del grupo Otros. Per&iacute;odo 1982-2005. (Fuente Servicio Nacional de Pesca).
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VALORIZACI&Oacute;N DE LAS CAPTURAS
Si bien es cierto no se dispone de una base de datos de precios de referencia hist&oacute;rica,
es posible sobre la base de capturas anuales obtenidas y la baja fluctuaci&oacute;n que ha
presentado los precios de playa reconstruir los ingresos totales obtenidos por venta de
estos recursos. Es as&iacute; que solo considerando las especies, loco, erizo, lapa, locate,
pulpo, almeja, culengue, algas y erizo rojo, se logro determinar el valor total de las
capturas y sus fluctuaciones en el tiempo.
Considerando el per&iacute;odo 1990-2005, la segunda regi&oacute;n, registra los mayores ingresos
por conceptos de ventas de estos recursos oscilando entre 1.300 a 3.000 millones de
pesos al a&ntilde;o. La diferencia de ingresos con la I regi&oacute;n oscila entre un -14% (1991) hasta
un -74% (2002).
Para el caso de los moluscos (Figura 4.2.18A) a partir de a&ntilde;o 1999 y producto del
brusco descenso de las capturas del recurso pulpo, se observa una merma en los
ingresos totales que se mantienen hasta el a&ntilde;o 2002. Durante el 2003 y producto del
incremento de precio de playa principalmente del recurso lapa, se observa una
recuperaci&oacute;n de los ingresos totales, los que se estabilizan a niveles similares a los
registrados antes de 1999.
En el caso del grupo algas, y tomando en consideraci&oacute;n los registros oficiales de
desembarque entregados por el Servicio Nacional de Pesca, se observa un incremento
paulatino de los ingresos a partir del a&ntilde;o 1997, alcanzando sus m&aacute;ximos valores los
a&ntilde;os 2004 y 2005 (Figura 4.2.18B), igualando o inclusive superando para el caso de la II
regi&oacute;n los ingresos registrados por concepto de desembarque de moluscos. Cabe hacer
notar que el volumen desembarcado por concepto de algas supera desde un 250%
(1997) hasta un 1400% (2005) el volumen capturado de especies del grupo moluscos.
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Figura 4.2.18: Valor de las capturas (Millones de pesos) por grupo Moluscos (A), Algas
(B) y Otros (C).
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Finalmente, la valorizaci&oacute;n de las capturas del recurso erizo tambi&eacute;n ha experimentado
un incremento, las cuales con excepci&oacute;n del a&ntilde;o 1996, han presentado el mayor
porcentaje de ingresos para la II regi&oacute;n. A partir del a&ntilde;o 2000, los ingresos registrados
en la segunda regi&oacute;n superaron m&aacute;s del 250% del valor observado el a&ntilde;o anterior,
manteni&eacute;ndose por sobre los 200 millones de pesos inclusive hasta el a&ntilde;o 2005. Para
la I regi&oacute;n este incremento a sido inferior, oscilando entre 14 a 220 millones de pesos
(Figura 4.2.18C).
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FLOTA Y USUARIOS SECTOR ARTESANAL
Flota asociada a las pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas.
La flota que opera sobre la mayor&iacute;a de los recursos bent&oacute;nicos de la I y II regi&oacute;n, est&aacute;
compuesta principalmente por embarcaciones de madera de hasta 8 metros de eslora,
que emplean b&aacute;sicamente motores fuera de borda.
Para la I Regi&oacute;n, existe un total de 626 embarcaciones atribuidas al sector pesquero
artesanal de las cuales, 493 (78%) corresponden al tipo de embarcaci&oacute;n empleada para
la extracci&oacute;n de recursos bent&oacute;nicos. De las 677 embarcaciones inscritas para la II
Regi&oacute;n, 601 (90%) embarcaciones se definen como una flota orientada a la extracci&oacute;n
de recursos bent&oacute;nicos. El n&uacute;mero de embarcaciones presentes en la macrozona
norte, representan menos del 7% de la flota artesanal existente a nivel nacional.
Las caracter&iacute;sticas m&eacute;tricas de las embarcaciones presentes en la I Regi&oacute;n
corresponden en promedio a eslora 6,85m, manga 1,87m y puntal 0,78m, mientras
que para la II Regi&oacute;n las caracter&iacute;sticas m&eacute;tricas promedio corresponden a
embarcaciones de 7,1m de eslora, 1,9m de manga y 0,8m de puntal (Fuente
Sernapesca).
En t&eacute;rminos de concentraci&oacute;n y distribuci&oacute;n de las embarcaciones menores o iguales a
8 m de eslora, en las diferentes caletas a lo largo del borde costero, a nivel de la
primera regi&oacute;n la mayor concentraci&oacute;n se da principalmente en los centros de
desembarque urbanos tales como Arica 27%, Guardiamarina Riquelme 11% y Puerto
Iquique con un 8%, destacando fuera de este grupo, caleta de San Marcos (11%). Las
restantes se distribuyen en menor porcentaje en 13 caletas rurales (Figura 4.2.19).
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Figura 4.2.19: Concentraci&oacute;n de la flota a lo largo del borde costero de la I Regi&oacute;n.
Por su parte, la II Regi&oacute;n concentra las embarcaciones menores o iguales a 8 m de
eslora en los siguientes centros de desembarque: Taltal (18%), Tocopilla (14%),
Mejillones (14%) y Antofagasta (13%). El 41% restante se distribuye en menor
porcentaje en 19 caletas rurales ubicadas principalmente entre Tocopilla y Antofagasta
(Figura 4.2.20).
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Figura 4.2.20: Concentraci&oacute;n de la flota a lo largo del borde costero de la II Regi&oacute;n.
Sobre la base de la informaci&oacute;n generada por el proyecto FIP 2004-39 “Evaluaci&oacute;n del
estado de explotaci&oacute;n del recurso Lapa en la zona norte I y II regiones” a trav&eacute;s de
encuestas directas a los usuarios, se entrega una descripci&oacute;n de los principales
aspectos operativos y cuantifica mediante promedios la inversi&oacute;n de los pescadores
artesanales, principalmente, buzos con sistema hooka en la I y II Regiones:
La actividad se desarrolla principalmente v&iacute;a buceo semi-aut&oacute;nomo. Para ello, la
mayor&iacute;a de las embarcaciones cuentan con compresor con dos salidas. Las
embarcaciones presentan en promedio una antig&uuml;edad de 7 a&ntilde;os y los motores fuera
de borda poseen una potencia promedio de 20 HP. El equipamiento de un buzo
promedio consta de 1 a 2 trajes de neopr&eacute;n de 3/8 a &frac12; pulgada, 2 mascarillas, un
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regulador, 2 cinturones de plomo, 1 par de aletas y accesorios como arp&oacute;n, cuchillo,
etc. Dentro del equipamiento del buzo, el material que renueva con mayor frecuencia
es el traje (cada 6 meses o una vez al a&ntilde;o). La inversi&oacute;n total por armador corresponde
a un valor promedio de aproximadamente $ 2.040.000, desagregados en $ 1.800.000
(bote y equipos) y $ 240.000 el traje completo.
En t&eacute;rminos operativos, las embarcaciones trabajan preferentemente en jornadas
diarias, zarpando en promedio entre las 08 y 09 AM horas hacia procedencias ubicadas
en zonas cercanas a la caleta o puerto, 30 a 60 minutos de navegaci&oacute;n
aproximadamente, donde desarrollan jornadas de trabajo (buceo) de entre 3 y 5 horas,
para retornar y recalar en su caleta base por lo general entre las 14 y 19 horas. La
variabilidad en los tiempos de operaci&oacute;n obedece principalmente a las condiciones de
tiempo y/o los compromisos establecidos previo al zarpe (encargos previamente
tratados con comercialmente). Los costos en combustible y aceite por salida variar&aacute;n
en funci&oacute;n de la zona y los tiempos de operaci&oacute;n, no obstante se puede establecer que
la media de las embarcaciones invierte por salida alrededor de $ 9.000, m&aacute;s lo que se
requiere para el compresor ($ 3.000). Por lo general, no hay gastos adicionales en
v&iacute;veres u otros accesorios. Cabe destacar que descontados los gastos de operaci&oacute;n, la
ganancia de la jornada de trabajo se divide habitualmente en tres partes iguales, las
que incluyen al due&ntilde;o del material, asistente y buzo. Excepcionalmente en algunos
casos el reparto es 50/50, buzo y asistente.
Usuarios
Los agentes extractivos que ejercen el esfuerzo sobre los recursos invertebrados
bent&oacute;nicos est&aacute;n constituidos fundamentalmente por pescadores artesanales
pertenecientes a la categor&iacute;a buzo o mariscador mas algunos recolectores de orilla o
algueros (Tapia et al., 2002).
Se debe se&ntilde;alar que a fines del 2001, SERNAPESCA inici&oacute; un proceso de actualizaci&oacute;n
del Registro Nacional de Pescadores Artesanales, reconociendo las tres categor&iacute;as
definidas en la ley de pesca, las que corresponden a pescador artesanal propiamente
tal, armador artesanal, mariscador y alguero (Ley 19.079, Art 01 N&ordm; 9). La
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correspondencia de estas categor&iacute;as con las establecidas por la autoridad mar&iacute;tima son
las siguientes (Tapia et al., 2002):
•
•
•
Pescador artesanal: incluye a pescadores artesanales propiamente tal,
ayudantes de pescador y asistentes de buzo.
Mariscador: incluye solo a buzos
Algueros: incluye solo a recolectores de orilla.
En base a esta clasificaci&oacute;n, la I Regi&oacute;n posee un total de 2.464 pescadores artesanales
registrados, de los cuales un 52% corresponde a la categor&iacute;a pescador artesanal
propiamente tal, 18% armador artesanal, y finalmente mariscador y alguero con 16 y
15%, respectivamente. Respecto a la categor&iacute;a mariscador, la que est&aacute; relacionada
directamente con la extracci&oacute;n de los recursos, &eacute;sta se agrupa preferentemente en las
siguientes caletas: Arica (80), San Marcos (54), Riquelme (41) y Cavancha (37) y en
segunda instancia Puerto Iquique (36), Pisagua (34) y Chanavayita (32) (Figura 4.2.21,
Tabla 4.2.5).
Tabla 4.2.5: Clasificaci&oacute;n seg&uacute;n categor&iacute;a y caleta de los pescadores artesanales de la I
Regi&oacute;n. (Fuente: Sernapesca, Valpara&iacute;so).
Caleta
Arica
Camarones
Ca&ntilde;amo
Caramucho
Cavancha
Chanavaya
Chanavayita
Chipana
La Pescadora
Los Verdes
Pisagua
Playa Blanca
Puerto Iquique
R&iacute;o Seco
Riquelme
San Marcos
Yape
Total
Alguero
78
7
15
28
18
10
24
6
0
17
24
3
71
23
25
10
1
358
Armador
Artesanal
161
6
7
2
32
9
20
16
2
7
22
3
31
12
78
28
0
435
Mariscador
80
9
7
8
37
9
32
22
2
10
34
3
36
18
41
54
0
400
Pescador
artesanal
663
15
18
3
73
15
28
10
1
10
35
4
100
12
242
42
0
1.271
Total
982
37
47
40
160
43
103
53
4
45
115
12
238
65
385
134
1
2.464
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Figura 4.2.21: Concentraci&oacute;n de los pescadores artesanales flota a lo largo del borde
costero de la I Regi&oacute;n.
Para la II Regi&oacute;n, se cuenta con un total de 2.834 pescadores artesanales, identificados
en las categor&iacute;as pescador artesanal (39%), alguero (24%), mariscador (21%) y armador
(16%). Para efectos de concentraci&oacute;n por caleta, de los principales usuarios que
ejercen la presi&oacute;n extractiva sobre los recursos, la categor&iacute;a mariscador presenta
principalmente como caleta base a: Taltal (107), Mejillones (86) Antofagasta (75) y
Tocopilla (72) y en segunda instancia Isla Santa Mar&iacute;a y Coloso con 44 y 36
mariscadores, respectivamente (Figura 4.2.22, Tabla 4.2.6).
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Tabla 4.2.6: Clasificaci&oacute;n seg&uacute;n categor&iacute;a y caleta de los pescadores artesanales de la II
Regi&oacute;n. (Fuente: Sernapesca, Valpara&iacute;so).
Caleta
Antofagasta
Cta Buena
Cifuncho
Cobija
Coloso
El Blanco
El Cobre
El Colorado
El Fierro
Hornito
Huachan
Isla Sta Mar&iacute;a
Juan L&oacute;pez
La Chimba
Mejillones
Michilla
Paposo
Paquica
Pta Arenas
Pta Atala
Taltal
Tocopilla
Urco
Total
Alguero
46
9
13
12
4
18
11
2
0
7
7
56
15
9
10
1
23
10
14
2
257
131
12
669
Armador
Artesanal
80
7
9
10
22
5
1
0
2
4
7
18
2
8
75
2
12
6
8
3
81
80
13
457
Mariscador
75
10
18
13
36
10
4
0
4
9
19
44
12
11
86
2
19
5
14
5
107
72
16
591
Pescador
artesanal
294
9
5
12
25
5
11
0
1
3
14
27
6
20
289
4
15
10
8
6
187
156
10
1.117
Total
495
35
45
47
86
39
28
2
7
23
48
146
35
47
461
9
69
30
44
16
632
438
52
2.834
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Figura 4.2.22: Concentraci&oacute;n de los pescadores artesanales flota a lo largo del borde
costero de la II Regi&oacute;n.
Al ser consultados los usuarios de la I y II Regiones, sobre la actividad que ellos
desarrollan, se pudo obtener en t&eacute;rminos generales lo siguiente: En promedio, poseen
una experiencia en el &aacute;rea entre los 19 a 26 a&ntilde;os. El trabajo se desarrolla en forma
individual, vale decir, cada bote con su tripulaci&oacute;n busca sus zonas de pesca, donde
opera sin estar asociado a otras embarcaciones. Del mismo modo, en la caleta se
transa individualmente los diferentes productos con los intermediarios. En el tiempo
que llevan asociado a la actividad pesquera, la mayor&iacute;a reconoce que el n&uacute;mero de
embarcaciones y buzos en la actividad, se ha incrementado significativamente,
adem&aacute;s, cada vez es m&aacute;s dif&iacute;cil poder mantener el rendimiento en la extracci&oacute;n,
producto de lo cual han debido moverse a zonas m&aacute;s alejadas de su caleta base,
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aumentando el tiempo de operaci&oacute;n (buceo) y los costos para lograr vol&uacute;menes
interesantes desde el punto de vista comercial.
De acuerdo a Tapia et al., 2002, el grado de organizaci&oacute;n de los pescadores
pertenecientes a la I regi&oacute;n no superaba el 58%, mientras que para la II regi&oacute;n llegaba
a 65% de los pescadores inscritos en el Registro Pesquero Artesanal de esta zona. Al
analizar la situaci&oacute;n durante el 2007, fue posible estimar que el grado de asociaci&oacute;n
llega s&oacute;lo a un 44% en la primera regi&oacute;n, mientras que para la II regi&oacute;n, alcanz&oacute; entre
un 60-70%. Las razones que explican este bajo nivel de asociatividad, podr&iacute;a estar
relacionado por un lado los problemas existentes en la actualizaci&oacute;n del Registro
Pesquero Artesanal y por el fuerte proceso de migraci&oacute;n e inscripci&oacute;n de pescadores
provenientes de la III y IV Regi&oacute;n, quienes operan habitualmente en sectores alejados
de los principales centros de desembarques y por ende de fiscalizaci&oacute;n, explotando
principalmente recursos de importancia comercial (loco, erizo, lapa y pulpo) a pesar
de encontrarse los registros cerrados para estas especies y en muchos casos no contar
con la autorizaci&oacute;n para su extracci&oacute;n. Estas actividades habitualmente son
espor&aacute;dicas manteniendo un v&iacute;nculo permanente con sus organizaciones de origen,
retornando en los per&iacute;odos de extracci&oacute;n autorizados en sus &aacute;reas de manejo.
En el caso de los pescadores de la III Regi&oacute;n, las razones para estos procesos de
migraci&oacute;n, se concentran en la escasez de los recursos objetivos presentes en las zonas
de pesca de libre acceso y en los bajos ingresos percibidos. Esta situaci&oacute;n lleva a estos
pescadores a migrar por largos per&iacute;odos, principalmente a la II Regi&oacute;n, en las &eacute;pocas
de apertura de las vedas de pulpo y erizo. En la IV Regi&oacute;n por su parte, las migraciones
tambi&eacute;n son motivadas por razones similares a las de la III Regi&oacute;n, las cuales est&aacute;n
dadas por el estado de los recursos de libre acceso de pesca. No obstante, existe un
factor que incide en menores tiempos de estad&iacute;a de los pescadores de la IV Regi&oacute;n, ya
que &eacute;stos son influenciados por la existencia de AMERB, donde el recurso principal (i.e.
loco), presenta mejores condiciones en t&eacute;rminos econ&oacute;micos, as&iacute; como tambi&eacute;n de
seguridad en el tiempo (Tapia et al., 2002).Si analizamos el grupo etario que componen
las diferentes organizaciones de pescadores artesanales que operan en la macrozona
norte del pa&iacute;s, se trata principalmente de hombres, con rangos de edad que oscilan
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entre los 20 a 50 a&ntilde;os con una edad promedio aproximada de 40 a&ntilde;os, cuyo grupo
familiar oscila entre 3 a 4 personas como promedio. La escolaridad de ellos alcanza en
su mayor proporci&oacute;n a ense&ntilde;anza b&aacute;sica incompleta. La mujer cumple un rol,
principalmente como sostenedora del hogar, sin participar directamente en el proceso
productivo. Dada las caracter&iacute;sticas de los recursos, su distribuci&oacute;n y forma de captura,
no permite a la mujer cumplir un rol activo en esta cadena productiva, no obstante,
existe un r&eacute;gimen especial denominado &aacute;rea de manejo (zonas geogr&aacute;ficamente
delimitadas entregadas a organizaciones de pescadores artesanales), donde mujeres
que participan de la organizaci&oacute;n cumplen un rol de supervisi&oacute;n de las actividades,
registro de cosechas y obtenci&oacute;n de par&aacute;metros biol&oacute;gicos requeridos para el
funcionamiento del r&eacute;gimen extractivo. Los ingresos obtenidos por estas labores son
variables pues dependen del recurso extra&iacute;do, el n&uacute;mero de personas participantes y
la organizaci&oacute;n de base. En t&eacute;rminos generales, los sindicatos destinan
aproximadamente 5% de la captura diaria para el pago de estas labores.
Otro aspecto importante de considerar es que el nivel de calificaci&oacute;n de los pescadores
es bajo, constituyendo una barrera de salida del sector. Esta situaci&oacute;n lleva a que los
pescadores contin&uacute;en realizando su actividad hasta niveles de ingresos muy bajos, con
el consecuente efecto sobre el sistema en su totalidad. Esta misma condici&oacute;n lleva a
que los pescadores est&eacute;n dispuestos a asumir los riesgos de trabajar en forma ilegal, ya
sea extrayendo recursos en veda o migrando a otras regiones vecinas (Tapia et al.,
2002). Es importante se&ntilde;alar, que la inexistencia de barreras de entrada efectivas en la
pesca artesanal, genera un escenario propicio para el ingreso de nuevos agentes
extractivos. Lo anterior significa que basta que un recurso este con el registro abierto
para que un pescador pueda inscribirse y dadas las dificultades de fiscalizaci&oacute;n, esta
condici&oacute;n de inscrito le permite acceder al resto de recursos. Por otro lado, si un grupo
de pescadores forma una organizaci&oacute;n de tipo gremial, puede acceder en conformidad
de la ley a recurso que est&aacute;n vedados para el resto de usuarios (e.g. loco),
constituy&eacute;ndose as&iacute; las AMERB en una puerta de entrada al sistema pesquero
artesanal bent&oacute;nico (Tapia et al., 2002).
As&iacute; como las caletas constituyen el eje central de los elementos f&iacute;sicos sobre la cual se
desarrolla la actividad productiva sobre el recurso, son los buzos mariscadores,
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quienes proveen la materia prima sobre la cual se sustenta la pesquer&iacute;a. Dentro de
esta cadena productiva se vinculan a ellos asistentes de buzos que participan
directamente de las faenas de trabajo, las organizaciones de pescadores artesanales
agrupados principalmente a trav&eacute;s de sindicatos de trabajadores independientes y
ellos a su vez agrupados en una instancia superior de representaci&oacute;n como son la
federaciones de buzos mariscadores (Las organizaciones de pescadores propiamente
tal disponen de otras instancias de organizaci&oacute;n). Posteriormente, sobre esta
estructura base, se desarrollan una serie de entes vinculados con el sector como son
los intermediarios (entes que vinculan el acceso de la materia prima hacia las
industrias procesadoras). Como organismos participantes tambi&eacute;n cabe mencionar a
aquellos organismos estatales encargados del cumplimiento de las medidas de
administraci&oacute;n vigentes, y la supervisi&oacute;n de las normas b&aacute;sicas de seguridad como son
el Servicio nacional de Pesca y la Armada de Chile.
Finalmente, como parte de esta cadena productiva se encuentran las industrias
procesadoras, que elaboran el producto terminado, orientado principalmente a
mercados externos.
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4.2.2.2 COMPONENTES DEL SISTEMA PESQUERO
Subsistema Jur&iacute;dico
Institucional
Ley General de Pesca y Acuicultura
Pol&iacute;ticas de Planificaci&oacute;n Manejo Subsecretaria
de Pesca
Servicio Nacional de Pesca
Directemar
Armada de Chile
Medidas de Administraci&oacute;n Vigentes (Veda y
Tama&ntilde;o (peso) m&iacute;nimo de extracci&oacute;n)
Reglamentaci&oacute;n Sanitaria/Tratados Libre
Comercio
Entorno Nacional
Entorno
Internacional
Entorno Nacional
Entorno
Internacional
Medio Normativo
Demanda del recurso
Oferta ambiental
Subsistema Natural
Subsistema Social
•Recursos Pesqueros (Fluctuaciones
•Buzos Mariscadores
•Ayudantes de Buzos
•Sindicatos de Pescadores y Buzos
espaciales y temporales del stock explotable)
•Caracter&iacute;sticas ecosistemas
•La Ni&ntilde;a/El Ni&ntilde;o
•Relaci&oacute;n Predador-Presa
•Caracter&iacute;sticas biof&iacute;sicas (Plataforma
continental estrecha, fuerte pendiente
batim&eacute;trica)
Riesgo ambiental
Subsistema construido
•Caletas
•Infraestructura portuaria
•Carreteras de acceso
Medio Biof&iacute;sico
Mariscadores
•Federaciones de Buzos
•Servicio Nacional de Pesca
•Armada de Chile
•Consejo Zonal de Pesca
•Operarios plantas de proceso locales y
nacionales
Oferta
Demanda
Subsistema Productivo
Captura Pesca artesanal
•Flota pesquera artesanal (madera)
•Buceo Hooka y Apnea
•Mercado Central
•Industria Procesadora ubicada en principales
centros urbanos
•Procesado: Industria Congelado
•Comercializaci&oacute;n Venta de intermediarios a
plantas regionales o nacionales
Medio Socio-econ&oacute;mico
Oferta ambiental para actividades
Demanda ambiental para actividades
Figura 4.2.23: Sistema Pesquero recurso bent&oacute;nicos en la zona norte Chile (I y II
Regiones).
Sistema Pesquero Artesanal Bent&oacute;nico Zona Norte
Seg&uacute;n el sistema ambiental urbano, propuesto por Kullock, 1994, adaptado por FAO
2004 y modificado para el presente estudio en base a los componentes que forman
parte del sistema pesquero artesanal bent&oacute;nico de la zona norte, el funcionamiento de
&eacute;ste &uacute;ltimo obedece a la conjugaci&oacute;n de tres medios: Biof&iacute;sico, Social y Normativo.
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Medio Biof&iacute;sico: Se encuentra conformado en primer lugar por un subsistema natural,
el cual presenta un dinamismo propio de los recursos que lo conforman y las
fluctuaciones que pueden experimentar sus poblaciones, ya sea por explotaci&oacute;n o
efecto de las condiciones ambientales (fen&oacute;menos oceanogr&aacute;ficos y relaciones
tr&oacute;ficas). Estas &uacute;ltimas pueden incidir positiva o negativamente sobre la biota presente
en este subsistema. Adem&aacute;s, este medio incorpora todos los servicios e infraestructura
dispuesta para el desarrollo de la pesca artesanal, plante&aacute;ndose en este esquema
como el subsistema construido.
Medio Socio-Econ&oacute;mico: Lo componen dos subsistemas, uno social en el que se
incluyen todas las organizaciones gremiales, usuarias del sistema pesquero en sus
diferentes niveles, y aquellos pescadores independientes. En otras palabras, aquellos
que est&aacute;n ejerciendo una presi&oacute;n extractiva de parte de los componentes naturales del
medio biof&iacute;sico. El segundo elemento de nivel superior en este medio corresponde al
subsistema productivo, en el que se encasillan todos los elementos relacionados que
componen la cadena productiva, partiendo por las capturas, implementos de apoyo a
la actividad extractiva, plantas procesadoras y lo que involucra la comercializaci&oacute;n en
cada una de sus fases.
Medio Normativo: Compuesto por el subsistema jur&iacute;dico institucional, involucra a
todos los agentes asociados a la institucionalidad pesquera, tanto en lo que
corresponde a la normativa pesquera entendida sobre el marco de la Ley General de
Pesca y Acuicultura, como a la reglamentaci&oacute;n para legalmente operar en las
diferentes actividades asociadas a la extracci&oacute;n, tenencia, transformaci&oacute;n y
comercializaci&oacute;n de recursos pesqueros.
La interrelaci&oacute;n que se produce entre estos tres medios, radica principalmente en dos
puntos:
1.- La oferta y demanda que se genera entre los medios biof&iacute;sico y socioecon&oacute;mico
2.- La aplicaci&oacute;n de medidas de protecci&oacute;n al medio biof&iacute;sico y regulatorias al medio
socioecon&oacute;mico.
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Oferta y Demanda: Al respecto se plantea dos tipos de oferta, ambas ejercidas por el
medio biof&iacute;sico, la primera estar&iacute;a dada por los excedentes productivos de las
poblaciones de recursos naturales dirigida hacia el medio socioecon&oacute;mico,
particularmente al subsistema social y en segundo t&eacute;rmino la oferta ambiental e
infraestructura necesaria para desarrollar la actividad productiva. En este sentido, el
medio biof&iacute;sico entrega una serie de elementos ambientales que permiten desarrollar
la actividad del medio socioecon&oacute;mico, espec&iacute;ficamente del subsistema productivo,
junto con poner a disposici&oacute;n de este subsistema las instalaciones necesarias que van
en directo apoyo de la actividad en sus diferentes niveles, lo que se indica como
subsistema construido. De modo inverso, corresponde a los subsistemas social y
productivo, ejercer la demanda sobre los recursos y el ambiente para el desarrollo de
la actividad. Dicho de otro modo, es el medio socioecon&oacute;mico el que genera la
necesidad en base a la envergadura de la actividad productiva, desde la extracci&oacute;n
hasta la comercializaci&oacute;n, incluyendo el mercado nacional e internacional.
Regulaci&oacute;n:
Es el medio normativo el encargado de establecer el marco legal y los
mecanismos de control, por un lado velando por el cuidado de los recursos, previendo
la sustentabilidad de las pesquer&iacute;as en todo su contexto, lo que incluye tambi&eacute;n la
identificaci&oacute;n de carencias y provisi&oacute;n de plataformas para el mejor desarrollo de la
actividad en el medio biof&iacute;sico y en segundo lugar actuar sobre los agentes productivos
del medio socioecon&oacute;mico, fiscalizando el cumplimiento de las normas que se orientan
a mantener un equilibrio del sistema y regular eficientemente la actividad econ&oacute;mica,
eslab&oacute;n principal en toda esta cadena productiva.
En la zona norte de Chile, dado su impacto econ&oacute;mico y social, la pesca artesanal
bent&oacute;nica constituye una actividad de gran relevancia, jugando un rol importante en
las econom&iacute;as locales. No obstante, es importante se&ntilde;alar que cada una de las
regiones presenta diversas realidades, como resultado de la compleja red de
interacciones que se dan entre los factores del sistema de recursos bent&oacute;nicos. Estos
factores no solo son de car&aacute;cter pesquero, sino que incluyen aspectos tales como el
nivel de organizaci&oacute;n, las pol&iacute;ticas de intervenci&oacute;n de los gobiernos locales y las
estrategias de comercializaci&oacute;n de las empresas (Tapia et al., 2002).
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En esta zona, los agentes extractivos dirigen su esfuerzo principalmente a los recursos
pulpo, locate, lapa y chasc&oacute;n. Los recursos pulpo y locate han experimentado un
descenso en las capturas a partir del a&ntilde;o 1999-2000, estabiliz&aacute;ndose entre el 2004 y
2005, pero a&uacute;n con capturas por debajo del promedio hist&oacute;rico. Los desembarques de
Lessonia a pesar de ser mayores al resto de los recursos, generan menores ingresos e
involucran a un menor n&uacute;mero de usuarios. No obstante, cada uno de estos recursos
no debe ser considerado una pesquer&iacute;a, sino que el conjunto de ellos constituyen la
pesquer&iacute;a bent&oacute;nica. Esto es, porque el esfuerzo lo ejerce directamente el buzo, qui&eacute;n
cuenta con un portafolio de especies y decide la intencionalidad, producto de la
evaluaci&oacute;n de diversos criterios, tales como: disponibilidad, abundancia, precios, poder
comprador y condiciones del mar (Tapia et al., 2002).
Las pesquer&iacute;as de recursos bent&oacute;nicos costeros, son realizadas preferentemente por
pescadores artesanales pertenecientes a la categor&iacute;a de buzo o mariscador, qui&eacute;nes,
en su mayor&iacute;a, cuentan con una inversi&oacute;n consistente de su embarcaci&oacute;n y equipo de
buceo; apoyados por los ayudantes de buzo (tele y/o remero) qui&eacute;nes no cuentan con
ninguna inversi&oacute;n. No obstante, actualmente es factible observar grupos de buzos que
se desplazan en veh&iacute;culos, prescindiendo de teles y remeros, disminuyendo
considerablemente los costos de oportunidad (al menos en un 50%) (Tapia et al.,
2002). Este grupo de pescadores, se encuentran principalmente distribuidos en las
ciudades de la I y II regi&oacute;n abarcando amplias zonas de trabajo. Tambi&eacute;n forman parte
del esfuerzo pesquero sobre estos recursos, los recolectores de orilla o algueros.
Al evaluar las principales interacciones de este sistema pesquero Tapia et al., (2002),
mencionan que el mercado internacional constituye un factor dinamizador de especial
relevancia, dado que un porcentaje superior al 95% de los recursos bent&oacute;nicos son
destinados a dichos mercados, liderados por los asi&aacute;ticos sumado al hecho que el
consumo interno de productos pesqueros a&uacute;n es de poca importancia en Chile (Flores,
2003).
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4.2.2.3 ACTIVIDAD ECON&Oacute;MICA
EXPORTACIONES
Exportaciones sector pesquero artesanal nacional
Las exportaciones pesqueras, han aportado a este &iacute;tem de la econom&iacute;a nacional, cifras
que van entre el 12% al 13% del total nacional en forma relativamente constante a
trav&eacute;s de la &uacute;ltima d&eacute;cada, no obstante, a partir del a&ntilde;o 2004 este valor experimenta
un descenso, debido principalmente a incrementos sustanciales en otras &aacute;reas de la
econom&iacute;a como lo fue la miner&iacute;a y la industria, la primera de las cuales duplic&oacute; durante
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el 2004, sus exportaciones respecto al a&ntilde;o anterior (Figura 4.2.24).
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Figura 4.2.24: Valor exportaciones chilenas y del sector pesquero nacional. 1990-2005
(Fuente SUBPESCA).
Es as&iacute;, que si bien en t&eacute;rminos absolutos, el valor de las exportaciones pesqueras se ha
duplicado entre los a&ntilde;os 1990 y 2005, ello no ha permitido remontar su aporte al total
nacional, puesto que estas &uacute;ltimas se han incrementado en una proporci&oacute;n mayor
durante igual per&iacute;odo.
El sector pesquero acumul&oacute; al finalizar el a&ntilde;o 2005 una valoraci&oacute;n de US$ 3.080
millones, dicha cifra mantiene la tendencia creciente que para estas exportaciones se
inici&oacute; el a&ntilde;o 1998 y que tuvo s&oacute;lo una peque&ntilde;a inflexi&oacute;n el a&ntilde;o 2001. (SUBPESCA,
2005). En t&eacute;rminos del volumen exportado, &eacute;ste alcanz&oacute; las 1.590.940 toneladas, lo
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que tambi&eacute;n muestra una evoluci&oacute;n positiva a trav&eacute;s de los &uacute;ltimos a&ntilde;os (Figura
4.2.25). El precio promedio de exportaci&oacute;n ha experimentado un fuerte crecimiento,
impulsado principalmente por las alzas de los precios de harina y aceite de pescado, el
cual a pesar de presentar un precio nominal inferior al sector acu&iacute;cola, presenta una
mayor estabilidad en el tiempo, sumado a que el volumen de exportaci&oacute;n del sector es
significativo (69%), hace que el precio medio de exportaci&oacute;n a&uacute;n permanezca m&aacute;s
asociado a este sector que al generado por acuicultura.
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Figura 4.2.25: Valor y precio de exportaci&oacute;n promedio de pesquer&iacute;as chilenas. Per&iacute;odo
1990-2005 (Fuente SUBPESCA).
La participaci&oacute;n en las exportaciones nacionales, de los recurso extra&iacute;dos por el sector
artesanal, arroja una proporci&oacute;n para el per&iacute;odo, en torno al 13% en volumen
(toneladas) y aun 19% en t&eacute;rminos de valor (MUS$).
Al analizar, la informaci&oacute;n de exportaciones por l&iacute;nea de proceso en t&eacute;rmino de
volumen y valor exportado, se observa para el per&iacute;odo 1990-2004, que son los
productos congelados los que generan las mayores divisas, mientras que los recursos
destinados a harina, producen los mayores vol&uacute;menes (Tabla 4.2.7).
76
Universidad Arturo Prat / Departamento de Ciencias del Mar – Promar Pac&iacute;fico Limitada
Informe Final FIP-2006-45 “Estrategias de sustentabilidad para las principales pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas en la I y II Regiones”
Tabla 4.2.7: Participaci&oacute;n promedio en volumen y valor de recursos extra&iacute;dos por la
pesca artesanal, por l&iacute;nea de proceso, per&iacute;odo 1990-2004 (Fuente Subpesca).
L&iacute;nea
Harina
Secado de algas
Congelado
Conservas
Fresco Refrigerado
Aceite
Carragenina
Agar-Agar
Alginatos
Salado
Otros
Volumen (%)
44,80
22,20
18,29
6,14
5,82
2,51
1,11
0,47
0,26
0,20
0,24
Valor FOB (%)
12,71
6,27
38,04
19,67
12,09
0,41
4,44
3,84
0,85
0,40
1,30
Es el recurso eriz&oacute;, la especie que suma el mayor valor (MUS$), dentro de la
participaci&oacute;n de recursos provenientes de la pesca artesanal (Tabla 4.2.8), aportando
un total de 675 millones de d&oacute;lares entre el a&ntilde;o 1990 y 2004.
Tabla 4.2.8: Participaci&oacute;n de las principales especies bent&oacute;nicas en el valor total de las
exportaciones. Per&iacute;odo 1990-2004. (Fuente SUBPESCA).
Especie
Erizo
Luga-luga
Loco
Pelillo
Chasc&oacute;n
Culengue-almeja
Almeja
Chicorea de Mar
Navaja de mar o huepo
Total
Participaci&oacute;n
(%)
13,87
5,04
4,76
4,25
2,88
2,63
2,46
2,41
2,71
41,01
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Exportaciones zona norte
Al analizar los ingresos totales por concepto de exportaci&oacute;n de recursos bent&oacute;nicos
provenientes de la I y II regi&oacute;n, es posible identificar un incremento por sobre un 400%
durante 2005 en relaci&oacute;n al promedio del quinquenio 2000-2005 (Figura 4.2.26).
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Figura 4.2.26: Valor de exportaciones (US$) totales de recursos bent&oacute;nicos
provenientes de la I y II Regi&oacute;n. (Fuente IFOP). Actualizado junio 2006.
Este incremento es significativamente mayor en la II regi&oacute;n, el cual esta principalmente
influenciado por el aumento de las ingresos totales producto de la venta de erizo en la
I regi&oacute;n (Figura 4.2.27A) y de pulpo en la II regi&oacute;n (Figura 4.2.27B).
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Figura 4.2.27: Valor de exportaciones totales por recurso provenientes de la I (A) y II
(B) Regi&oacute;n. (Fuente IFOP). Actualizado junio 2006.
Al analizar el volumen de exportaci&oacute;n provenientes de la macrozona norte, tambi&eacute;n se
evidencia un incremento por sobre el hist&oacute;rico durante el a&ntilde;o 2005, alcanzando las
7.745 toneladas. El aumento experimentado durante el 2005, se encuentra asociado
principalmente a la ampliaci&oacute;n de la exportaci&oacute;n del grupo moluscos (Pulpo). En
t&eacute;rminos porcentuales, la II Regi&oacute;n es la que aporta el mayor volumen en esta zona
promediando un 63% durante los &uacute;ltimos 6 a&ntilde;os.
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Al analizar los destinos existentes para el grupo de algas por regi&oacute;n y a&ntilde;o, es posible
evidenciar diferencias, tanto en los principales destinos como en los vol&uacute;menes de
exportaci&oacute;n. Los principales destinos de las exportaciones provenientes de la I Regi&oacute;n
(2000-2001) corresponden a las exportadas al Reino Unido y Estados Unidos con
vol&uacute;menes superiores a las 160 toneladas anuales. A partir del 2002, la producci&oacute;n se
destina a b&aacute;sicamente dos pa&iacute;ses Jap&oacute;n y Rep&uacute;blica Popular de China. En el 2003, se
registra el m&aacute;ximo valor de exportaci&oacute;n de los &uacute;ltimos 6 a&ntilde;os, orientado
principalmente al mercado japon&eacute;s con m&aacute;s de 1.450 toneladas anuales. A partir del
2004, se observa nuevamente una ca&iacute;da en los vol&uacute;menes de exportaci&oacute;n
provenientes de la I Regi&oacute;n, no registr&aacute;ndose durante 2006 exportaciones (Figura
4.2.28A).
Para la II Regi&oacute;n, se observa un nivel de fluctuaci&oacute;n inferior a lo observado en la regi&oacute;n
de Tarapac&aacute;, orientado la exportaci&oacute;n de algas a 3 mercados, Jap&oacute;n, China y Reino
Unido, en orden decreciente (Figura 4.2.28B).
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Figura 4.2.28: Vol&uacute;menes de exportaci&oacute;n por destino para el grupo algas provenientes
de la I (A) y II (B) Regiones. Per&iacute;odo 2000-2006 (Fuente IFOP). Actualizado junio 2006.
Para el caso del grupo de los crust&aacute;ceos, se observa bajos niveles de exportaci&oacute;n
orientado en la caso de la Primera Regi&oacute;n hacia el mercado de Bolivia y Espa&ntilde;a
durante el per&iacute;odo 2000-2001, no existiendo registros de actividad en a&ntilde;os
posteriores. Por otro lado, en el caso de la regi&oacute;n de Antofagasta, s&oacute;lo existe registro
de exportaci&oacute;n para el 2005, cuyo destino corresponde a Rep&uacute;blica Popular China.
Las estad&iacute;sticas de exportaci&oacute;n del grupo moluscos provenientes de la I Regi&oacute;n,
muestran un incremento a partir del a&ntilde;o 2004, orientados principalmente hacia el
mercado Peruano (Figura 4.2.29A). De la misma forma para la II Regi&oacute;n tambi&eacute;n se
observa un incremento de las exportaciones a partir del 2004, manteniendo un nivel
de exportaci&oacute;n relativamente estable hacia Espa&ntilde;a e incrementando las exportaciones
hacia la Comunidad Europea (Figura 4.2.29B).
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Figura 4.2.29: Vol&uacute;menes de exportaci&oacute;n por destino para el grupo moluscos
provenientes de la I (A) y II (B) Regiones. Per&iacute;odo 2000-2006 (Fuente IFOP). Actualizado
junio 2006.
Finalmente, para el caso de las exportaciones del grupo otros, se puede observar para
la regi&oacute;n de Tarapac&aacute; una fuerte orientaci&oacute;n hacia el mercado del Per&uacute; (Figura
4.2.30A), mientras que para la regi&oacute;n de Antofagasta, las exportaciones presentan
como principal destino Jap&oacute;n (Figura 4.2.30B).
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Figura 4.2.30: Vol&uacute;menes de exportaci&oacute;n por destino para el grupo otros provenientes
de la I (A) y II (B) regi&oacute;n. Per&iacute;odo 2000-2006 (Fuente IFOP). Actualizado a junio del
2006.
Al analizar el aporte porcentual a los vol&uacute;menes y valor de exportaci&oacute;n de la I y II
regi&oacute;n por especie para los &uacute;ltimos 6 a&ntilde;os, es posible evidenciar ciertas diferencias
entre ambas zonas. Para el caso de la I Regi&oacute;n, las principales especies considerando
los vol&uacute;menes de exportaci&oacute;n corresponden a erizo, caracol locate y chasc&oacute;n, por otro
lado por considerar el valor FOB, los principales aportes corresponden a las especies
erizo, pulpo y caracol locate (Tabla 4.2.9). Al analizar el porcentaje de participaci&oacute;n
para las especies exportadas en la II Regi&oacute;n, destacan en t&eacute;rminos de volumen la
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especie chasc&oacute;n, pulpo y huiro palo, mientras que al considerar el aporte porcentual
por valor destacan el recurso pulpo y chasc&oacute;n (Tabla 4.2.10).
Tabla 4.2.9: Participaci&oacute;n de las principales especies bent&oacute;nicas en los vol&uacute;menes y
valor de las exportaciones para la I Regi&oacute;n. Per&iacute;odo 2000-2006. (Fuente IFOP).
Especie
Erizo
Caracol Locate
Chasc&oacute;n o Huiro negro
Pulpo
Caracol s/e
Lapa
Culengue-Almeja
Huiro Palo
Cholga
Loco
Moluscos s/e
Otros
Participaci&oacute;n (%)
Exportaci&oacute;n (t)
Participaci&oacute;n (%)
Valor FOB
32,5%
28,1%
24,4%
6,4%
5,7%
1,2%
0,8%
0,3%
0,2%
0,2%
0,1%
0,2%
46%
14%
9%
21%
2%
4%
1%
0%
1%
2%
0%
0,6%
Tabla 4.2.10: Participaci&oacute;n de las principales especies bent&oacute;nicas en los vol&uacute;menes y
valor de las exportaciones para la II Regi&oacute;n. Per&iacute;odo 2000-2006. (Fuente IFOP).
Especie
Chasc&oacute;n o Huiro negro
Pulpo
Huiro Palo
Huiro del Norte
Caracol Locate
Moluscos s/e
Osti&oacute;n del norte
Chorito
Caracol s/e
Erizo
Ostra del Pacifico
Centolla
Navaja de Mar o Huepo
Otros
Participaci&oacute;n (%)
Exportaci&oacute;n (t)
Participaci&oacute;n (%)
Valor FOB
78,6%
9,6%
6,6%
2,1%
1,2%
0,5%
0,4%
0,3%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
23%
43%
3%
1%
3%
0%
7%
1%
5%
5%
1%
1%
0%
8,0%
El an&aacute;lisis de los vol&uacute;menes de exportaci&oacute;n por l&iacute;nea de elaboraci&oacute;n, tambi&eacute;n es
posible evidenciar diferencias entre la I y II Regi&oacute;n. En el caso de la regi&oacute;n de Tarapac&aacute;,
las principales l&iacute;neas de elaboraci&oacute;n de las exportaciones corresponden a fresco
refrigerado, congelado y secado de algas (Figura 4.2.31A). Para la II Regi&oacute;n, las
principales l&iacute;neas de elaboraci&oacute;n corresponden a secado de algas, el cual constituye
casi el 90% del volumen de exportaci&oacute;n seguido de la l&iacute;nea congelado (Figura 4.2.31B).
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Figura 4.2.31: Vol&uacute;menes de exportaci&oacute;n por l&iacute;nea de elaboraci&oacute;n para la I (A) y II (B)
Regi&oacute;n. Per&iacute;odo 2000-2006 (Fuente IFOP). Actualizado junio 2006.
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Figura 4.2.32: Vol&uacute;menes de exportaci&oacute;n para la I y II regi&oacute;n. Per&iacute;odo 2000-2006
(Fuente IFOP). Actualizado junio 2006.
Al analizar los vol&uacute;menes de exportaci&oacute;n para cada regi&oacute;n en particular, se observa un
incremento a partir del a&ntilde;o 2003 (Figura 2.2.32), principalmente por el aporte del
grupo alga, revirti&eacute;ndose esta importancia los a&ntilde;os posteriores, aumentado el
volumen de los grupos moluscos (locate) y otros (erizo) (Figura 2.2.33).
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Figura 4.2.33: Volumen de exportaci&oacute;n por grupo para la I regi&oacute;n. Per&iacute;odo 2000-2006
(Fuente IFOP). Actualizado a junio del 2006.
Para el caso de la II Regi&oacute;n, tambi&eacute;n se observa un incremento en el volumen de
exportaci&oacute;n durante el 2005, principalmente por el incremento experimentado por los
grupos algas y moluscos (pulpo) (Figura 4.2.34).
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Figura 4.2.34: Volumen de exportaci&oacute;n por grupo para la II Regi&oacute;n. Per&iacute;odo 2000-2006
(Fuente IFOP). Actualizado a junio del 2006.
PRECIOS
Al analizar los precios FOB por tonelada de los recursos que registran origen entre la I y
II Regi&oacute;n es posible observar que aquellos recursos que presentan un mayor valor
corresponde a las especies almeja-culengue y lapa para el tipo de producto entero y la
l&iacute;nea de elaboraci&oacute;n congelado (Figura 4.2.35). Es a su vez estos dos recursos los que
presentan un mayor rango de variaci&oacute;n de sus valores en el tiempo principalmente a
nivel nacional. Los recursos, alga pulpo y locate evidencian un incremento de su precio
FOB durante los &uacute;ltimos 3 a&ntilde;os, no existiendo mucha diferencia en el valor de
referencia observado en la macrozona norte en relaci&oacute;n al resto del pa&iacute;s. En general
entre la I y II regi&oacute;n no existen grandes diferencias en los precios de referencia y a nivel
nacional el &uacute;nico recurso que presenta una variaci&oacute;n importante corresponde al
recurso lapa principalmente para el per&iacute;odo 2005-2006.
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Figura 4.2.35: Variaci&oacute;n anual del Precio FOB (Ton) para los recursos bent&oacute;nicos almeja
y culengue (A), lapa (B), locate (C), pulpo (D), erizo (E) y algas ((F) para el tipo de
producto entero y l&iacute;nea de elaboraci&oacute;n congelado) entre la I y II Regi&oacute;n.
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EMPLEO
En Chile, los asentamientos de pescadores artesanales que contienen esta fuerza de
trabajo est&aacute;n distribuidos a lo largo de toda la costa del territorio nacional. Las
mayores concentraciones se encuentran en la X regi&oacute;n (32%), VIII regi&oacute;n (25,7%), IV
Regi&oacute;n (10,4%) y V Regi&oacute;n (8,7%). En consecuencia, estas cuatro regiones aglutinan el
77% de la fuerza de trabajo.
En particular, al considerar la distribuci&oacute;n de empleo por rama de trabajo para la zona
norte, nos encontramos que el sector pesca (incluyendo Agricultura y Caza) constituye
entre 9,3 y 3,1% de la fuerza laboral de la I y II Regi&oacute;n, respectivamente (Tabla 4.2.11).
Cabe indicar que en estas cifras se considera, tripulantes, operarios y dem&aacute;s personal
participante de la flota industrial y artesanal embarcada de ambas regiones.
Tabla 4.2.11: Distribuci&oacute;n de fuerza de trabajo ocupada I y II Regiones, por rama de
actividad econ&oacute;mica. Per&iacute;odo 1993-2002. (Fuente Direcci&oacute;n del Trabajo).
I Regi&oacute;n
Sector
Agricultura, Caza y Pesca
Minas y Canteras
Industria Manufacturera
Elect. Gas y Agua
Construcci&oacute;n
Comercio
Transporte y Com
Serv. Financieros
Serv. Com. Soc. y Pers.
Total
1993
10,3
2,5
13,7
0,3
7,9
23,2
11,7
4,3
26,0
100
II Regi&oacute;n
2002
9,3
1,1
11,3
1,2
6,2
24,6
11,5
6,9
27,8
100
1993
3,9
16,3
9,4
0,6
13,6
16,6
11,6
6,8
21,2
100
2002
3,1
12,4
7,4
1,0
16,0
17,7
10,1
7,9
24,3
100
En los &uacute;ltimos 30 a&ntilde;os, el sector pesquero artesanal nacional ha sufrido un
espectacular crecimiento, ya que a comienzos de la d&eacute;cada del 60 el n&uacute;mero era
inferior a 5 mil pescadores y, en la actualidad, considerando el total de pescadores
inscritos en alguna de las categor&iacute;as que reconoce a Ley General de Pesca y Acuicultura
(patrones, tripulantes, buzos mariscadores, recolectores de orilla, armadores) el
n&uacute;mero llega a los 40.574 (SERNAPESCA, 1997). Esta cifra alcanza los 60 mil, sin
embargo, si se consideran aquellos que ejercen la actividad al margen de la ley.
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CANALES DE COMERCIALIZACI&Oacute;N
El sector pesquero artesanal, particularmente el asociado a la extracci&oacute;n de recursos
bent&oacute;nicos, no posee l&iacute;neas bien estructuradas de las v&iacute;as de distribuci&oacute;n de su
producci&oacute;n. Al contrario de lo que se podr&iacute;a plantear, los buzos mariscadores, en
t&eacute;rminos generales, tienen nula capacidad de comercializaci&oacute;n, limitando su accionar a
la actividad extractiva, actuando como receptores de precios de sus propios recursos y
someti&eacute;ndose a la voluntad de comerciantes intermediarios y plantas procesadoras,
quienes por lo general son los que imponen los valores y vol&uacute;menes a transar.
Respecto a esto &uacute;ltimo, por un tema de concentrar el esfuerzo en el procesamiento de
una especie en particular, condicionan la compra a un determinado precio en funci&oacute;n
del volumen. Esta situaci&oacute;n provoca un efecto nocivo en las pesquer&iacute;as, ya que el
extractor al ser sometido a semejante presi&oacute;n y comercializar individualmente, va a
modificar su esfuerzo en funci&oacute;n de esa demanda y si el precio es atractivo, &eacute;ste puede
descontrolarse al extremo de afectar la abundancia de las poblaciones.
En este contexto, el precio que se imponga a los recursos corresponde a un factor
gravitante en la sustentabilidad de las pesquer&iacute;as, ya que basta con que &eacute;ste sea lo
suficientemente atractivo para que aflore en los extractores, la necesidad por
establecer v&iacute;nculos comerciales con el intermediario, independiente del nivel de &eacute;ste
en la cadena productiva, aumentando el esfuerzo para satisfacer esa demanda, a&uacute;n
cuando eso signifique realizar actividades extractivas al margen de lo legal. Un claro
ejemplo de esta situaci&oacute;n, lo constituye la pesquer&iacute;a del recurso loco, la que pese a
estar restringida a las &aacute;reas de manejo, no se ve limitada al momento de existir una
demanda, con precios en el mercado negro que sobrepasan con creces a los
establecidos para los dem&aacute;s recursos.
No obstante, lo planteado anteriormente, existe la modalidad de comercializaci&oacute;n a
trav&eacute;s de la medida de administraci&oacute;n AMERB, donde las organizaciones en parte
toman el “control del negocio”, obteniendo mejores precios por los vol&uacute;menes que se
transan. Sin embargo, esta situaci&oacute;n no representa una constante en el sector y los
mayores ingresos por este concepto corresponden a la transacci&oacute;n que se efect&uacute;a con
el recurso loco, en funci&oacute;n principalmente de su calibre. Al respecto, estas condiciones
var&iacute;an de a&ntilde;o en a&ntilde;o y cada vez es m&aacute;s dif&iacute;cil completar las cuotas en las cosechas y
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obtener calibres que permitan mejorar el precio. Adem&aacute;s, las cosechas de los dem&aacute;s
recursos, como lapa, locate y erizo entre otros, ayudan pr&aacute;cticamente a mantener las
&aacute;reas y no representan un ingreso importante para las organizaciones.
AN&Aacute;LISIS DE LA DEMANDA
El mercado en sus escalas nacional e internacional, juega un importante rol en la
pesquer&iacute;a de recursos bent&oacute;nicos. Este factor ejerce influencias en el sistema,
generando dinamismo del flujo productivo comercial, explicado por la demanda de los
mercados internacionales de productos en base a recursos bent&oacute;nicos (Tapia et al.,
2002).
El efecto dinamizador del mercado internacional. Se explica porque este constituye
m&aacute;s del 95% del destino de los recursos, liderados por los asi&aacute;ticos. La demanda
internacional de recursos es variada, no obstante, el sistema ha operado en forma
pasiva, siendo un receptor de los requerimientos de los demandantes, no existiendo
estrategias dirigidas a diversificar la cartera de productos de clientes (Tapia et al,
2002). Esta connotaci&oacute;n da al factor mercado un car&aacute;cter de limitante, donde se
expresa el arquetipo de la “tragedia de los comunes” (Senge et al., 1999).
La demanda de recursos pesqueros, por mucho tiempo ha sido considerada casi
ilimitada, sustentado en el hecho que todo lo que se extrae y produce, se vende. No
obstante, la demanda acompa&ntilde;ada de buenos precios, es escasa. Los efectos evidentes
de esta situaci&oacute;n se expresan en la rentabilidad del negocio, disminuyendo los
marginales, con el consecuente efecto sobre todos los eslabones del flujo productivo
comercial. Esta situaci&oacute;n se explica, porque el negocio sustentado en este tipo de
recursos, se ha basado en el volumen.
Al analizar en forma local el uso de la producci&oacute;n generada en la I y II Regiones, es
posible observar diferencias en el porcentaje de utilizaci&oacute;n de materia prima por parte
de las plantas procesadoras locales, el cual solo llega en promedio para la primera
regi&oacute;n en el per&iacute;odo 2000-2005 a un 36%, mientras que en la segunda regi&oacute;n para ele
mismo per&iacute;odo alcanza a un 59% (Figura 4.2.36).
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Figura 4.2.36: Relaci&oacute;n entre la captura total de la regi&oacute;n y materia procesada en la I
(A) y II (B) Regi&oacute;n. Per&iacute;odo 2000-2005 (Fuente Sernapesca).
Al analizar el porcentaje por grupo de recursos utilizados como materia prima por
parte de las plantas procesadoras locales, el grupo otros (Erizo) representa el mayor
porcentaje de participaci&oacute;n en los procesos de transformaci&oacute;n locales, evidenci&aacute;ndose
las mayores diferencias entre la I y II regi&oacute;n para el grupo algas (Figura 4.2.37).
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Figura 4.2.37: Porcentaje de utilizaci&oacute;n del desembarque regional en las plantas de
procesamiento regionales para el grupo Moluscos (A), Otros (B) y Algas (C). Per&iacute;odo
2000 – 2005 (Fuente Sernapesca).
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SITUACI&Oacute;N ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA
Honk Kong
Locos
Preferencias arancelarias (0%).
La ley b&aacute;sica de alimentos de Hong Kong - Part V (Food and Drugs) of the Public Health
and Municipal Services Ordinance (Cap. 132)- establece como principio b&aacute;sico que
cualquier alimento que se intente vender en el mercado debe ser apto para el
consumo humano.
Los alimentos importados que ingresen al territorio deben venir acompa&ntilde;ados de un
certificado de salud emitido por la autoridad competente del pa&iacute;s de origen, que
acredite que el producto esta apto para el consumo humano. Dicha certificaci&oacute;n cobra
mayor importancia en los productos marinos, considerados de alto riesgo, en funci&oacute;n
de la mayor probabilidad de contaminaci&oacute;n bacteriol&oacute;gica y/o qu&iacute;mica en las zonas de
cultivo o de procesamiento.
La legislaci&oacute;n autoriza al El Food and Environmental Hygiene Departament, FEHD
organismo responsable de implementar las pol&iacute;ticas de seguridad alimentaria, a
inspeccionar los productos que ingresan al territorio y someterlos a an&aacute;lisis
bacteriol&oacute;gicos, qu&iacute;micos, etc.
Etiquetado
Los productos importados “preempaquetados” (*) deben ser etiquetados en idioma
ingl&eacute;s y/o chino, y contener la siguiente informaci&oacute;n:
1. Nombre del producto: el nombre que se indique no debe ser falso o enga&ntilde;oso. Este
debe servir para que el consumidor lo identifique de acuerdo a la naturaleza y tipo de
producto.
2. Lista de Ingredientes: precedidos por las palabras “ingrediente”, “contenido”,
“composici&oacute;n” u otra palabra similar, deben listarse en orden descendente de acuerdo
al peso o volumen de los mismos. Si se utilizan aditivos, estos deben ser indicados
especificando el nombre o la categor&iacute;a de estos (preservante, edulcorante, etc.) o por
nombre y categor&iacute;a.
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3. Fecha de expiraci&oacute;n: Usando las palabras “best before” o “used by”, seguido de la
fecha.
4. Si el alimento requiere condiciones especiales de almacenaje, estas deben ser
informadas en la etiqueta.
5. Nombre y direcci&oacute;n del productor
6. Pesos o vol&uacute;menes netos
(*): Preempaquetados: se entiende como cualquier alimento envasado de tal forma
que su contenido no puede ser alterado sin que se abra o cambie su empaque y que
esta listo para ser vendido al consumidor final o establecimiento de catering.
http://www.fehd.gov.hk/fehd/safefood/foodlaw_cl.html#cl_sch3
Substancias prohibidas
Se proh&iacute;be la importaci&oacute;n de alimentos que contengan ciertas substancias en
concentraciones excesivas.
http://www.fehd.gov.hk/fehd/safefood/foodlaw_hs.html#hs_sch1
Metales Pesados
Se proh&iacute;be la venta de alimentos que contengan metales pesados, con excepci&oacute;n de
aquellos naturalmente presente en ciertas concentraciones.
http://www.fehd.gov.hk/fehd/safefood/foodlaw_mc.html#mc_reg3
Embalaje
En Hong Kong no se aplican exigencias espec&iacute;ficas al embalaje de los productos
importados, no obstante, al momento de decidir el empaque se debe tener en
consideraci&oacute;n las condiciones clim&aacute;ticas de Hong Kong (altas temperaturas y
humedad).
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Espa&ntilde;a
Pulpo
Para el principal mercado de destino de la producci&oacute;n de pulpo (Espa&ntilde;a), existe
preferencias arancelarias (0%) y solo considera el pago del IVA (7%).
El entre las barreras para arancelarias se considera control de calidad, inspecci&oacute;n
sanitaria e inspecci&oacute;n sanitaria para el tr&aacute;nsito.
Mediante el Real decreto 1380/2002 se estableci&oacute; una norma de identificaci&oacute;n de los
productos de pesca, de la acuicultura y del marisqueo congelados y ultracongelados.
El Reglamento (CE) 104/2000 del Consejo, de 17 de diciembre de 2000, por el que se
establece la organizaci&oacute;n com&uacute;n de mercados en el sector de los productos de la pesca
y de la acuicultura, otorga un car&aacute;cter prioritario al hecho de que el consumidor posea
una adecuada informaci&oacute;n sobre el producto que va a consumir. Estos aspectos son
desarrollados en el Reglamento (CE) 2065/2001.
Respecto a la normativa estatal, la Ley 3/2001, de 26 de Marzo, de Pesca Mar&iacute;tima del
Estado, muestra igual preocupaci&oacute;n por la correcta informaci&oacute;n del consumidor. As&iacute; en
su art&iacute;culo 78 establece los principios a los que debe estar sujeto el etiquetado,
presentaci&oacute;n y publicidad de los productos pesqueros. Dichos principios son los
siguientes:
a) Deber&aacute;n incorporar o permitir de forma cierta y objetiva una informaci&oacute;n
eficaz, veraz y suficiente sobre su origen y sus caracter&iacute;sticas esenciales.
b) No dejar&aacute;n lugar a dudas respecto de la naturaleza del producto, debiendo
constar en cualquier caso la especie.
c) No inducir&aacute;n a error o enga&ntilde;o por medio de inscripciones, signos,
anagramas, dibujos o formas de presentaci&oacute;n que puedan inducir a confusi&oacute;n
con otros productos.
d) No se omitir&aacute;n o falsear&aacute;n datos de modo que con ello pueda propiciarse
una imagen falsa del producto.
e) Declarar&aacute;n la calidad del producto o de sus elementos principales en base a
normas espec&iacute;ficas de calidad.
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Almejas
Existen preferencias arancelarias (0%) y solo considera el pago del IVA (7%).
Barreras para arancelarias
CONCAL Control de calidad (a la importaci&oacute;n).
SANIM Inspecci&oacute;n sanitaria (importaci&oacute;n)
SOVEX SOIVRE (exportaci&oacute;n exclusivamente)
TSANT Inspecci&oacute;n sanitaria para el tr&aacute;nsito
El control de calidad a la importaci&oacute;n &quot;CONCAL&quot; ser&aacute; efectuado por los servicios del
SOIVRE, seg&uacute;n lo establecido en la Orden PRE/3026/2003 de 30 de octubre (BOE n. 262
de 1 de noviembre de 2003).
Las exportaciones de esta partida est&aacute;n sujetas al control de calidad &quot;SOVEX&quot;.
Dicho control es realizado por los Servicios del SOIVRE, seg&uacute;n lo establecido en la
Orden PRE/3026/2003 de 30 de octubre (BOE n. 262 de 1 de noviembre de 2003).
Jap&oacute;n
Algas
Existe preferencias arancelarias (0%) y considera el pago del (CIF + arancel de
exportaci&oacute;n)* 5%(Impuesto al consumo).
Ley de Sanidad Alimentar&iacute;a define los est&aacute;ndares de composici&oacute;n, est&aacute;ndares de
procesamiento y est&aacute;ndares de preservaci&oacute;n para gracilarias. Adem&aacute;s los
importadores prospectivos deben enterarse si cumplen con los est&aacute;ndares para el uso
de colorantes artificiales.
Antes de importaci&oacute;n, los importadores pueden tomar las muestras de la pr&oacute;xima
importaci&oacute;n a los laboratorios registrados por el “Ministry of Health, Labour and
Welfare” o la agencia gubernamental competente de los pa&iacute;ses exportados. Los
resultados de esos ex&aacute;menes pueden ser substituidos para la inspecci&oacute;n
correspondida en el puerto de la entrada, que facilita el proceso de aclaraci&oacute;n
cuarentenaria.
China
Lapas
Existe preferencia arancelaria (10%) y considera el pago del IVA (13%).
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Los requisitos planteados para el ingreso del producto corresponden a un certificado
otorgado por Sernapesca en Chile.
Algas
Existe preferencia arancelaria (15%) y considera el pago del IVA (13%).
Requisitos y/o barreras de ingreso
A. Certificado de inspecci&oacute;n para el ingreso: Se requiere el permiso sanitario emitido
por la Administraci&oacute;n Estatal de Inspecci&oacute;n y Cuarentena (AQSIQ) para el Ingreso a la
R.P. China.
B. Certificado de inspecci&oacute;n para el egreso: Se requiere el permiso sanitario emitido
por el Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA) para el Egreso de la Rep&uacute;blica de
Chile.
Taiw&aacute;n
Almejas
Arancel general (30%) no existiendo otros impuestos ni requisitos espec&iacute;ficos.
Per&uacute;
Arancel general (0%) no existiendo otros impuestos ni requisitos espec&iacute;ficos para
ingresar los productos al Per&uacute;, salvo que estos deben ir en contenedor o cami&oacute;n con
fri&oacute; con su correspondiente factura de exportaci&oacute;n autorizada por Sernapesca, el
tramite de exportaci&oacute;n lo realiza una agencia de aduana y el producto ingresado al
Per&uacute; debe ser tramitado para su entrega a la planta por una agencia de aduana de la
localidad de destino.
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4.2.3 Focus group
Se desarrollaron entre el 30 de noviembre del 2006 y el 27 de abril del 2007 un total de
22 reuniones de trabajo (focus group), de un total de 23 planificadas en las I y II
Regiones (95%), registr&aacute;ndose un total de 224 asistentes (Tabla 4.2.12).
Tabla 4.2.12: N&uacute;mero de reuniones focus group efectuadas, en los &aacute;mbitos pesca
artesanal y administraci&oacute;n para las I y II Regiones.
N&deg;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Fecha
30-11-2006
09-12-2006
27-12-2006
19-12-2006
19-12-2006
19-12-2006
05-03-2007
13-02-2007
28-12-2006
08-03-2007
06-02-2007
16-01-2007
15-12-2006
29-03-2007
Provincia
Zonal
Arica
Arica
Iquique
Iquique
Iquique
Iquique
Iquique
Iquique
Iquique
Iquique
Iquique
Tocopilla
Tocopilla
Regi&oacute;n
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera
Segunda
Segunda
15
16
17
18
19
20
21
22
23
12-04-2007
10-01-2007
26-04-2007
27-04-2007
07-03-2007
08-03-2007
09-03-2007
09-03-2007
Tocopilla
Mejillones
Antofagasta
Antofagasta
Antofagasta
Taltal
Taltal
Taltal
Taltal
Segunda
Segunda
Segunda
Segunda
Segunda
Segunda
Segunda
Segunda
Segunda
Organizaci&oacute;n
Consejo Zonal de Pesca
Buzos Arica
Buzos Camarones
Buzos Los Verdes
Buzos Chipana
Buzos Albatroz
Buzos San Marcos
Buzos R&iacute;o Seco
Buzos Chanavaya
Buzos Chanavayita
Buzos Pisagua
Buzos Caramucho
Buzos Punta Arenas
Buzos Huachan
Dirigentes Organizaciones
Tocopilla (*)
Buzos Mejillones
Buzos La Chimba
Buzos Coloso
Buzos Isla Santa Mar&iacute;a
Buzos Caleta Cifuncho
Buzos Caleta Paposo
Buzos Caleta Taltal
Pescadores Taltal
Total:
Asistentes
8
12
5
6
26
4
13
18
12
15
13
3
10
14
Total Horas
2:05
1:40
1:20
1:09
1:05
1:00
1:15
0:40
1:50
1:15
1:00
1:15
1:15
2:10
8
7
12
3
12
15
7
1
224
1:15
1:30
1:30
1:10
1:52
1:10
1:20
1:20
30:06
(-) = No Realizada
(*) = Sindicatos de Buzos de Tocopilla
Se realizaron 11 reuniones en la I Regi&oacute;n con un total de 127 asistentes, 10 reuniones
en la II Regi&oacute;n con 89 asistentes y 1 de car&aacute;cter zonal donde participo el &aacute;rea de la
administraci&oacute;n pesquera, investigadores y representantes del &aacute;rea elaboraci&oacute;n, con 8
participantes. La modalidad de trabajo vari&oacute; entre organizaciones, cont&aacute;ndose con
miembros organizaci&oacute;n en pleno o solo la dirigencia, de acuerdo a la decisi&oacute;n propia de
cada sindicato.
En base al programa elaborado, se logro realizar contacto con todas las organizaciones
vigentes de la I y II regi&oacute;n, quedando sin realizar el trabajo con la organizaci&oacute;n de
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buzos de Isla Santa Mar&iacute;a, pese a los esfuerzos desplegados para la realizaci&oacute;n de dicha
actividad. Se destaca adem&aacute;s que en la ciudad de Tocopilla se realiz&oacute; una reuni&oacute;n con
los dirigentes de las organizaciones de buzos mariscadores, debido a que no fue
posible adecuar una reuni&oacute;n espec&iacute;fica por sindicatos, participando dirigentes del STI
de buzos mariscadores ramos similares Cta. Pta. Arenas, STI buzos mariscadores y
ramos afines, Caleta Urcu, STI buzos hooka, apnea, mariscadores intermareales de las
Ctas. Tocopilla, STI de buzos mariscadores y recolectores orilla, Caletas. Rurales y
Urbana, Tocopilla y STI pescadores artesanales de Tocopilla
En relaci&oacute;n a resultados obtenidos respecto de la percepci&oacute;n y opini&oacute;n del actual
ordenamiento de los recursos pesqueros de la I y II Regiones, a continuaci&oacute;n se
presentan los resultados obtenidos, los cuales se presentan de manera ordenada y
compartimentalizada, definiendo &aacute;reas de agrupaci&oacute;n y describiendo la problem&aacute;tica y
v&iacute;as de soluci&oacute;n planteadas. Si bien es cierto, algunos problemas identificados ya han
sido o est&aacute;n siendo abordados por diferentes instituciones, estas se presentan de igual
modo, de forma de reflejar el parecer del sector.
Las especies objetivo consideradas en el proyecto, fueron validadas por el 100% de las
organizaciones de la I y II Regiones, planteando estar de acuerdo con estas, agregando
el inter&eacute;s en nuevos recursos como piure, jaiba, choro zapato y osti&oacute;n. Para el caso del
piure y la jaiba, las organizaciones justifican su incorporaci&oacute;n debido a la fuerte presi&oacute;n
extractiva a la que son sometidos debido a que sustentan la actividad de
organizaciones emplazadas en el entorno urbano de las ciudades de Arica, Iquique,
Tocopilla y Antofagasta. Para el caso del choro zapato, la especie es propuesta por
organizaciones rurales de las provincias de Iquique y Tocopilla. Por &uacute;ltimo el recurso
osti&oacute;n es considerado relevante por las organizaciones de las ciudades de Mejillones y
Antofagasta.
A) Administraci&oacute;n: Se refiere al entorno administrativo en que se desarrolla
actualmente la pesca artesanal en la I y II Regiones, entre estas destacan el acceso a
los recursos y actividad pesquera, las medidas de administraci&oacute;n vigentes (vedas
biol&oacute;gicas y tallas m&iacute;nimas de extracci&oacute;n), periodo de tramitaci&oacute;n de las instituciones
p&uacute;blicas y apoyo a la fiscalizaci&oacute;n.
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Uno de los primeros problemas planteados, correspondi&oacute; a la restricci&oacute;n que poseen
los buzos mariscadores actualmente inscritos en el Servicio Nacional de Pesca en el
acceso a los pesquer&iacute;as bent&oacute;nicos (Actualmente cerradas para la mayor&iacute;a de los
usuarios al estar declaradas en plena explotaci&oacute;n), reconociendo que las
organizaciones viven durante todo el a&ntilde;o de todos los recursos involucrados en el
estudio, sin tomar en consideraci&oacute;n si tiene o no el recurso inscrito. Para solucionar
este punto consideran necesario, administrar eficazmente el registro y revisar los
actuales usuarios para eliminar a los inactivos y hacer correr los listados de espera.
Es as&iacute;, que contradictoriamente, la fiscalizaci&oacute;n es considerada deficiente en las
labores de control de la extracci&oacute;n de recursos, mencion&aacute;ndose que todo el a&ntilde;o se
extrae recursos en veda. Este punto tambi&eacute;n considera la necesidad de control sobre
pescadores no inscritos en la regi&oacute;n, los cuales ingresan por temporadas de trabajo,
como por ejemplo para la extracci&oacute;n de culengue, donde buzos de la IV regi&oacute;n trabajan
periodos prolongados en bancos naturales de la regi&oacute;n, utilizando compresoras de aire
por tierra o bien trayendo embarcaciones desde sus zonas de origen. La soluci&oacute;n que
se plantea a este punto es dotar de mayores recursos humanos y econ&oacute;micos al
Sernapesca y mejorar la coordinaci&oacute;n con las capitan&iacute;as de puerto respectivas, para un
real control de la problem&aacute;tica enunciada.
Respecto a la fiscalizaci&oacute;n desarrollada en &aacute;reas de manejo las organizaciones perciben
un excesivo control de estas en comparaci&oacute;n con &aacute;reas hist&oacute;ricas. Adem&aacute;s, se percibe
un bajo apoyo por los organismos fiscalizadores a las labores de vigilancia y denuncias,
estas &uacute;ltimas no llegan a penas aflictivas y son consideradas principalmente como
faltas, amparadas en las “deficiencias” de la actual Ley de Pesca.
Una de las solicitudes planteadas para &aacute;reas de manejo, fue el permitir una real
administraci&oacute;n y manejo parte de las organizaciones de pescadores artesanales,
definiendo programas de explotaci&oacute;n tendientes a responder a las propuestas del
mercado, principalmente orientadas a alcanzar mejores precio en determinados
periodos de tiempo, (incluso en per&iacute;odo de veda biol&oacute;gico), entendi&eacute;ndose que lo que
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se cosecha son individuos sobre la talla m&iacute;nima legal exigida y constituyen un
porcentaje del stock que permite conservar el recurso en el tiempo. Para esto se
plantea como soluci&oacute;n tener un Consejo Zonal de Pesca con capacidad t&eacute;cnica y
resolutiva que establezca autorizaciones locales.
Respecto a las medidas de administraci&oacute;n existentes, se percibe que las vedas
extractivas se agrupan y se sobreponen hacia los periodos de primavera-verano, lo que
limita extraer los recursos bent&oacute;nicos de mayor valor comercial. Se reconoce que estas
son medidas de aplicaci&oacute;n a nivel nacional y no exclusivamente local o regional. Como
soluci&oacute;n, las organizaciones solicitan alternar los actuales periodos de vedas, de
manera de permitir extraer recursos durante todo el a&ntilde;o calendario.
En lo especifico para la veda del recurso pulpo, se menciona que durante su apertura
en el mes de marzo, se encuentra una gran cantidad de hembras anidadas,
sugiri&eacute;ndose ampliar el per&iacute;odo de veda desde el 15 de noviembre al 15 de marzo. Una
organizaci&oacute;n propone proteger los bancos naturales de almeja y culengue, los que
actualmente est&aacute;n siendo, a su opini&oacute;n, sobrexplotados, constituyendo la fuente de
alimento principal durante la etapa adulta del recurso.
Para el caso de erizo, las organizaciones consultadas coinciden en un 100% que el
periodo de veda est&aacute; bien instaurado, no debi&eacute;ndose realizar modificaci&oacute;n alguna. La
opini&oacute;n de dos organizaciones es que no se respeta la talla m&iacute;nima de extracci&oacute;n.
En el caso del recurso loco, la mayor&iacute;a de las organizaciones coinciden que
actualmente no se respeta las vedas extractiva y biol&oacute;gica, ni las tallas m&iacute;nimas,
desarroll&aacute;ndose una explotaci&oacute;n irracional del recurso en &aacute;reas hist&oacute;ricas durante todo
el a&ntilde;o. La opini&oacute;n del 81% de las organizaciones consultadas en la I regi&oacute;n y el 90% de
los consultados en la II Regi&oacute;n, es que debiera abrirse ventanas de extracci&oacute;n que
permitan extraer durante el a&ntilde;o cuotas del recurso, de manera de evitar el flujo de
capitales hacia pa&iacute;ses lim&iacute;trofes, parar el trafico y conservar el recurso. As&iacute; tambi&eacute;n, se
menciona que la talla del recurso loco debe ser revisada.
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Para el recurso locate se sugiere extender el periodo extractivo dado que presenta dos
periodos muy cortos de 2 y 3 meses respectivamente, lo que imposibilita disponer de
tiempo apropiado para generar comercializaci&oacute;n con mercados interesados. Se
propone extender los periodos de extracci&oacute;n, volviendo a la administraci&oacute;n de los a&ntilde;os
85 y 86, abriendo la veda desde junio a septiembre para la primera regi&oacute;n.
Para el recurso osti&oacute;n se propone, por las organizaciones de la II Regi&oacute;n, provincia de
Mejillones y Antofagasta, abrir una ventana extractiva para el recurso, para fines de
a&ntilde;o calendario, principalmente justificado por la extracci&oacute;n a la que es sometido por el
mercado informal que se desarrolla durante todo el a&ntilde;o, concentrado principalmente
en periodo de primavera y verano.
Finalmente y aunque escapa a los objetivos centrales de este proyecto, los
participantes perciben que los recursos en &aacute;reas hist&oacute;ricas est&aacute;n sobreexplotados, y
que la presi&oacute;n ejercida sobre los actuales recursos objetivos, bajos precios alcanzados
en el mercado y los costos de las faenas extractivas, han derivado a la extracci&oacute;n
indiscriminada de otros componentes del ambiente, como lo son peces de rivera o
roca (Pintacha, San Pedro, Cabrilla, entre otros), sugiriendo una disminuci&oacute;n de las
poblaciones y una extracci&oacute;n descontrolada de tallas peque&ntilde;as, (Excepto en &aacute;reas de
manejo). Se sugiere control de la autoridad fiscalizadora y la realizaci&oacute;n de estudios
tendientes a conocer el estado actual de las poblaciones de inter&eacute;s.
B) &Aacute;reas de manejo: Para las &aacute;reas de manejo en operaci&oacute;n en la I y II Regiones las
organizaciones plantean la necesidad de un real manejo de las &aacute;reas, a trav&eacute;s de
engorda de recursos antes de cosecha, principalmente orientado para los recursos loco
y erizo de manera de aumentar su rendimiento. Se propone adem&aacute;s mejorar su
producci&oacute;n a trav&eacute;s de planes de manejo con intervenci&oacute;n en poblaciones de
importancia comercial a trav&eacute;s de aumento de densidades (arrecife artificial), proveer
m&aacute;s y mejor alimento (calidad). Para el recurso alga, plantean que solo se permite
recolecci&oacute;n de alga varada, planteando la necesidad de proponer manejo de alga
intermareal y submareal en el &aacute;rea de manejo.
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Para los recursos, loco y locate (en &aacute;reas de manejo), las organizaciones de la provincia
de Iquique y Tocopilla plantean que los periodos extractivos son muy cortos, lo que no
permite realizar una comercializaci&oacute;n adecuada, proponiendo extender los periodos
extractivos para todo un a&ntilde;o calendario.
Tambi&eacute;n, durante las jornadas de trabajos, algunas organizaciones plantearon que los
sitios de trabajos hist&oacute;ricos cada vez son m&aacute;s escasos, siendo necesario seguir
consensuando acuerdos entre pescadores y autoridad administrativa, de modo de
regular las solicitudes de Amerb&acute;s.
Respecto a los periodos de tramitaciones, las organizaciones plantean la existencia de
tardanza en el env&iacute;o de informes y resoluciones autorizando cuotas, decretando &aacute;reas,
modificando decretos, etc., planteando como soluci&oacute;n que se emitan resoluciones a
nivel local, solicitar menores plazo del r&eacute;gimen actual o mayor diligencia Subpesca y
otros (submarina).
As&iacute; tambi&eacute;n, respecto a los informes de Esba y Seguimiento, perciben un alto costo y
especializaci&oacute;n necesaria para su desarrollo, por lo que estiman necesario en base a los
requerimientos t&eacute;cnicos exigidos, equilibrar costos v/s necesidades t&eacute;cnicas de
informaci&oacute;n.
C) Biol&oacute;gico: Ac&aacute;, se agrupan los factores que tienen una incidencia directa e indirecta
en el estado de los recursos y las necesidades de investigaci&oacute;n detectadas hacia el
sector pesquero artesanal, en iniciativas tendientes a mejorar las medidas
administraci&oacute;n pesqueras y/o definir nuevos canales de explotaci&oacute;n de recursos.
Se percibe el desconocimiento de informaci&oacute;n y la necesidad que los estudios
realizados en la zona norte, sobre los recursos de importancia comercial, sean
difundidos hacia el sector pesquero artesanal, de manera de contar con antecedentes
actualizados.
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Se estima pertinente la realizaci&oacute;n de estudios de largo aliento para las especies
bent&oacute;nicas de importancia comercial de la regi&oacute;n, de manera de proponer medidas de
administraci&oacute;n y manejo adecuados. As&iacute; tambi&eacute;n, se requiere conocer los factores
ambientales y antropog&eacute;nicos que afectan directa e indirectamente el estado de los
recursos. En el caso de especies disponibles en las Amerb’s, se estima pertinente
obtener informaci&oacute;n de crecimiento, reproducci&oacute;n, alimentaci&oacute;n, ecolog&iacute;a de
comunidades e interrelaciones tr&oacute;ficas
D) Mercado-Comercializaci&oacute;n: Se consideran aquellos factores que inciden en el
mercado donde se desenvuelven pescadores y los productos pesqueros, los que van
desde los niveles de desembarque, precios, estrategia de comercializaci&oacute;n, mercado,
competencia y la necesidad de definir nuevos canales de comercializaci&oacute;n de recursos.
Las organizaciones coinciden en la baja banda y estabilizaci&oacute;n de los precios que
poseen los recursos en la macrozona, las que afectan principalmente a los recursos
locate, lapas, erizo y pulpo, visualizando como alternativa a la situaci&oacute;n actual, dar un
mayor valor agregado al producto y buscar canales de comercializaci&oacute;n directos, con
tendencia en el corto plazo a vender al mercado nacional y en el mediano plazo
desarrollar experiencias pilotos de exportaci&oacute;n.
Las organizaciones de la I Regi&oacute;n y de la provincia de Tocopilla, plantean que los
periodos extractivos para los recursos pulpo y locate son cortos, limitando la actividad
comercial. Ellos plantean necesario extender los actuales periodos extractivos en zonas
libres y Amerb&acute;s.
Las organizaciones de la provincia de Arica sugieren desarrollar una campa&ntilde;a
orientada a incentivar el consumo de mariscos y pescados como alimentos sanos y
ricos en prote&iacute;nas. Tambi&eacute;n se menciona la fuerte competencia de Per&uacute; en la banda de
precios, dependiendo directamente de los precios ofertados por grandes rematadores
o intermediarios, y los bajos costos de mano de obra y construcci&oacute;n en Per&uacute;, que
posibilita el flujo de capitales hacia ese Pa&iacute;s y el estancamiento del mercado local en
Chile.
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E) Social: Se reconocer&aacute; por esta agrupaci&oacute;n a los factores que inciden en el estado
social y en la econom&iacute;a del pescador artesanal y del sector, afectando la
administraci&oacute;n del hogar, pago de servicios b&aacute;sicos, acceso a educaci&oacute;n, salud y
previsi&oacute;n social.
Las organizaciones entrevistadas reconocen que durante todo el a&ntilde;o viven de la
extracci&oacute;n de recursos en veda de &aacute;reas hist&oacute;ricas, en menor o mayor cantidad, y que
cada vez cuesta m&aacute;s extraer vol&uacute;menes adecuados de productos para alcanzar
ganancias aceptables para operar y mantener las necesidades del hogar, educaci&oacute;n de
los hijos y salud. Esto principalmente se percibe, debido a la baja banda de precios, al
actual ordenamiento pesquero que sobrepone la mayor&iacute;a de las vedas de los recursos
bent&oacute;nicos durante el periodo de verano y las restricciones extractivas del recurso
loco. Lo anterior, determina que el buzo mariscador, con el actual sistema, no
experimenta un crecimiento econ&oacute;mico, sino desarrolla una actividad de subsistencia,
debiendo quebrantar las actuales medidas de administraci&oacute;n pesquera o diversificar su
actividad para aumentar sus ingresos.
Esta diversificaci&oacute;n incluye el desarrollo de actividades como las Amerb, cultivo de
recursos hidrobiol&oacute;gicos, extracci&oacute;n de alga varada y desarrollo de actividades de
turismo, con el apoyo estatal y cofinanciamiento de fondos concursables en
Sernapesca, Sercotec y Gobierno Regional.
Para las Amerb se menciona que bajo ciertas caracter&iacute;sticas ambientales y/o
contingencias que provoquen perdidas en las abundancias y cuotas, se establezcan
excepciones a los pagos de patentes para esos periodos y financiamiento para realizar
estudios de seguimientos.
Adem&aacute;s, las Amerb&acute;s por si solas no cumplen con las expectativas econ&oacute;micas y/o
necesidades durante el a&ntilde;o de las organizaciones que las administran, debiendo
diversificar en actividades complementarias como acuicultura, gesti&oacute;n comercial, entre
otras.
Por &uacute;ltimo, se menciona que las plantas y grandes intermediarios determinan los
precios, los que del tiempo a esta fecha no han sufrido variaciones significativas,
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principalmente asociado a un control de precios del mercado. La soluci&oacute;n que plantean
las organizaciones es poder dar valor agregado al recurso extra&iacute;do y comercializar
grandes vol&uacute;menes para direccionar hacia mercado nacional o a la exportaci&oacute;n
asociativa.
4.2.4 Taller “Identificaci&oacute;n conflictos y objetivos de manejo”
4.2.4.1 Nivel de participaci&oacute;n
Previo a la realizaci&oacute;n del taller, se realiz&oacute; una invitaci&oacute;n formal a lo menos con dos
semanas de anticipaci&oacute;n, a todos los organismos e instituciones con las cuales se hab&iacute;a
logrado desarrollar alg&uacute;n tipo de trabajo durante las etapas previas del proyecto,
tratando de asegurar un adecuado nivel de concurrencia y disponer de la m&aacute;s amplia
posibilidades de opiniones de los diferentes componentes del sistema pesquero
bent&oacute;nico de la zona norte.
Es por ello que esta convocatoria consider&oacute; un n&uacute;mero aproximado de 110
participantes (Tabla 4.2.13), adem&aacute;s de los Investigadores del proyecto (6) de los
cuales para el caso de las organizaciones de pescadores artesanales se trato de
asegurar la asistencia de 2 representantes por sindicato.
Tabla 4.2.13: N&uacute;mero de instituciones y personas invitadas al taller identificaci&oacute;n de
conflictos y objetivos de manejo y su nivel de asistencia.
Regi&oacute;n
I
II
Consejo Zonal de
Pesca
Industria
Nivel central
Instituci&oacute;n
Servicio Publico
Organizaciones de
pescadores
Artesanales
Institutos y
Universidades
Servicio Publico
Organizaciones de
pescadores
Artesanales
Institutos y
Universidades
I y II regi&oacute;n
N&ordm; Invitados
5
N&ordm; asistentes
4
%
80
24
15
63
Plantas de proceso
Administraci&oacute;n
Pesquera
5
4
80
5
5
100
46
26
57
2
-
0%
15
6
40
5
1
20
4
1
25
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En definitiva para la actividad realizada el d&iacute;a 28 de Mayo del 2007, se cont&oacute; con la
participaci&oacute;n de 62 personas de las cuales un 66% correspondi&oacute; a representantes de
organizaciones de pescadores artesanales, 26 % a representantes de organismos
p&uacute;blicos, 6% a institutos de investigaci&oacute;n y 2% a representantes de la industria
procesadora (Anexo C).
4.2.4.2 Conformaci&oacute;n de mesas
Con el fin de lograr un adecuado nivel representatividad de las diferentes instituciones,
se conformaron 4 mesas de trabajo (Tabla 4.2.14) con representantes de los diferentes
sectores, los cuales fueron rotando sucesivamente en los cuatro grupos conformados,
de modo de tratar de recoger todas las opiniones posibles en los diferentes t&oacute;picos
considerados.
Tabla 4.2.14: Composici&oacute;n de mesas de trabajo taller identificaci&oacute;n de conflictos y
objetivos de manejo.
Mesa
1
2
3
4
Instituci&oacute;n
Organizaci&oacute;n pescadores I regi&oacute;n
Organizaci&oacute;n pescadores II regi&oacute;n
Servicio P&uacute;blicos
Empresas comercializadoras
Organizaci&oacute;n pescadores I regi&oacute;n
Organizaci&oacute;n pescadores II regi&oacute;n
Servicio P&uacute;blicos
Empresas comercializadoras
Organizaci&oacute;n pescadores I regi&oacute;n
Organizaci&oacute;n pescadores II regi&oacute;n
Servicio P&uacute;blicos
Empresas comercializadoras
Organizaci&oacute;n pescadores I regi&oacute;n
Organizaci&oacute;n pescadores II regi&oacute;n
Servicio P&uacute;blicos
Empresas comercializadoras
N&ordm; participantes
% Composici&oacute;n mesa
2
4
4
0
2
10
5
0
6
5
3
0
6
5
2
1
20
40
40
0
12
59
29
0
43
36
21
0
43
36
14
7
El taller tuvo una duraci&oacute;n aproximada de 6 horas y el trabajo de cada mesa se
extendi&oacute; m&aacute;s all&aacute; de 45 minutos en cada grupo. Dada la extensa jornada de trabajo
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desarrollado, los &uacute;ltimos procesos de discusi&oacute;n contaron con un menor n&uacute;mero de
participantes, manteni&eacute;ndose en general la participaci&oacute;n activa de los pescadores.
4.2.4.3 Resultados
A continuaci&oacute;n se procede a presentar los resultados obtenidos del trabajo de cada
grupo y cada mesa en particular (Anexo D), entreg&aacute;ndose las principales discusiones,
acuerdos y desacuerdos observados.
Grupo 1 Registro Pesquero y Fiscalizaci&oacute;n
Problem&aacute;tica 1: RPA tiene acceso limitado por falta de mantenci&oacute;n y/o actualizaci&oacute;n
de los registros de usuarios inscritos.
En t&eacute;rminos generales, la mayor&iacute;a de los representantes de los diferentes sectores
(artesanales, institucionales y grupos t&eacute;cnicos), reconocen que existe un problema de
tipo administrativo asociado a la inscripci&oacute;n de los usuarios en el desarrollo de la
actividad, situaci&oacute;n que en conjunto con otras problem&aacute;ticas gatilla el funcionamiento
de una actividad informal. En este sentido, se plantea como necesaria la verificaci&oacute;n de
la vigencia en la actividad, proponiendo como antecedente la informaci&oacute;n de zarpe y
recalada
(Autoridad
mar&iacute;tima),
entrega
de
estad&iacute;stica
(Sernapesca)
y/o
empadronamiento directo de los usuarios. La idea de este planteamiento es darle m&aacute;s
dinamismo al sistema y que &eacute;ste pueda generar los espacios para que aquellos que hoy
trabajan en forma ilegal, puedan regularizar su situaci&oacute;n.
Problem&aacute;tica 2: Gran parte de los recursos mantienen sus registros cerrados, sin
embargo, se reconoce una fuerte actividad sobre ellos, ya sea con o sin autorizaci&oacute;n.
Si bien es cierto, el grupo reconoce la existencia del problema, no hay consenso
respecto al grado de importancia de &eacute;ste, as&iacute; como tambi&eacute;n se hacen observaciones a
la soluci&oacute;n planteada en los focus group. Al respecto, se plantea que los problemas
planteados se asocian a la fiscalizaci&oacute;n y a la fuerte demanda de matr&iacute;culas, las que se
extienden por la autoridad mar&iacute;tima, sin tomar en consideraci&oacute;n el estado en que se
encuentran las pesquer&iacute;as. Al respecto, se sugiere mejorar los canales de coordinaci&oacute;n
entre los servicios p&uacute;blicos.
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Problem&aacute;tica 2.1: Como explotar las pesquer&iacute;as que se abran.
Frente a la soluci&oacute;n planteada para el problema 2, surge un problema adicional. En la
eventualidad que se abrieran algunas pesquer&iacute;as que se encuentran con sus registros
cerrados, surge la duda de c&oacute;mo se abordar&aacute; la actividad asociada a la pesquer&iacute;a si a&uacute;n
existen problemas de registro. En tal caso, plantean la necesidad de priorizar las
soluciones, de tal manera que estas no se crucen y se excluyan. En este sentido el
abordar el problema del registro pesquero artesanal requiere atenci&oacute;n primaria.
Problem&aacute;tica 3: Existe la percepci&oacute;n que la fiscalizaci&oacute;n no es lo suficientemente
efectiva en t&eacute;rminos de frecuencia.
El problema planteado corresponde a un tema sensible, tanto para los pescadores
artesanales, como para los servicios p&uacute;blicos encargados de llevarlo a cabo, no se
desconoce, pero el argumento principal es la falta de recursos humanos y econ&oacute;micos.
Por otra parte, se presentan diferencias en el actuar de cada una de las regiones,
existiendo en la II Regi&oacute;n mayor desarrollo y coordinaci&oacute;n de los COFIS (Comit&eacute; de
Fiscalizaci&oacute;n), conformado por los servicios p&uacute;blicos y fuerzas de orden. En el caso de
la I Regi&oacute;n la coordinaci&oacute;n es menor y se deja en evidencia que en esta instancia de
participaci&oacute;n, los pescadores no se involucran, a&uacute;n cuando son invitados. Adem&aacute;s, se
plantea que existe una direccionalidad de la fiscalizaci&oacute;n hacia algunos recursos,
incluso en la AMERB (principalmente el recurso loco). En este sentido, el ente
fiscalizador principal argumenta que dicha direccionalidad se la da la importancia
relativa que adquiere cada recurso y las medidas de administraci&oacute;n aplicadas. Por
ejemplo, el recurso loco, pese a que es explotado bajo las AMERB, es un recurso con
veda extractiva y biol&oacute;gica, por lo tanto se debe velar por el fiel cumplimiento de &eacute;stas.
Por parte de los pescadores se solicita que la fiscalizaci&oacute;n sea para todos los recursos
independiente del r&eacute;gimen por el cual se est&eacute; explotando.
Problem&aacute;tica 4: El apoyo para las AMERBs se considera insuficiente por parte de los
organismos.
Constituye un problema de importancia para el sector, considerando que esta medida
de administraci&oacute;n a&uacute;n est&aacute; en desarrollo y aparentemente persisten vac&iacute;os legales que
las dejan desprotegidas. Por otra parte, los servicios p&uacute;blicos hacen efectiva su funci&oacute;n
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acogiendo los reclamos y denuncias, pero a nivel de tribunales no existen herramientas
que permitan sancionar efectivamente a quienes cometen infracciones al interior de
las AMERB. Como planteamiento general se propone una mayor coordinaci&oacute;n entre los
servicios p&uacute;blicos como Carabineros, Armada y Sernapesca, incluyendo a funcionarios
involucrados con el nuevo marco legal.
Problem&aacute;tica 5: Usuarios desconocen tramitaciones, reglamentos, etc.
Pese a que este problema fue detectado en las reuniones que se tuvo con cada una de
las organizaciones, quienes participaron en el primer taller no lo consideraron
relevante, toda vez que el Servicio Nacional de Pesca se encuentra implementando un
Programa de Difusi&oacute;n en las caletas, con lo cual se sienten los pescadores m&aacute;s
part&iacute;cipes de las medidas e informaci&oacute;n atingente al sector.
Problem&aacute;tica 6: Prohibici&oacute;n de extracci&oacute;n de huiro muerto, no varado (atrapado
boyante).
Sobre este problema se generan diferencias al momento de darle importancia, ya que
para algunos &eacute;ste es relevante y para otros simplemente no tiene importancia. Esta
situaci&oacute;n radica principalmente en que algunas organizaciones de pescadores
artesanales han iniciado, como actividad, la recolecci&oacute;n de algas pardas. No obstante,
por la configuraci&oacute;n de la costa, existen sectores donde el recurso se apoza y no vara.
Por este simple hecho, el mismo no puede ser extra&iacute;do a&uacute;n cuando &eacute;ste entre en
descomposici&oacute;n. Por otra parte, el problema pierde importancia cuando se considera
que la soluci&oacute;n de &eacute;ste pasa por solicitar una autorizaci&oacute;n para extraerlo o
simplemente por modificar la ley, lo que implica acciones de m&aacute;s largo plazo. Por otra
parte, representantes de la institucionalidad pesquera, fomentan la posibilidad de
incorporar estos sectores a las &aacute;reas de manejo o proponer derechamente planes de
manejo para las praderas de algas presentes en los alrededores de las caletas.
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Grupo 2 Medidas de administraci&oacute;n recursos bent&oacute;nicos
Recurso Loco
Problem&aacute;tica 1: Veda permanente y existencia de un mercado informal e ilegal.
En general todos los sectores reconocen la existencia del problema y estiman
pertinente la realizaci&oacute;n de acciones tendientes a amortiguar el efecto que esta
provoca tanto a las poblaciones marinas en la zona, como a la econom&iacute;a general del
sector. No obstante, la b&uacute;squeda de soluciones no es un&aacute;nime, existiendo diferencias
principalmente al interior del mismo sector artesanal. De la misma forma existen
aprensiones con respecto a lo que podr&iacute;a significar una eventual apertura de vedas en
el funcionamiento de las &aacute;reas de manejo. Tambi&eacute;n, se recomienda generar la
informaci&oacute;n biol&oacute;gica y pesquera que permitan un mejor manejo del recurso.
Problem&aacute;tica 2: Tama&ntilde;o m&iacute;nimo legal del recurso no estar&iacute;a de acorde al crecimiento
natural del recurso en la zona.
Los participantes consideran esta problem&aacute;tica como un tema importante y en general
estiman pertinente revisar los antecedentes disponibles para el recurso, no obstante,
existe cierta aprensi&oacute;n con respecto a los resultados que se podr&iacute;an generar de esta
iniciativa, previendo una oposici&oacute;n de las organizaciones de pescadores de la zona
centro y sur de Chile.
Recurso osti&oacute;n del norte
Problem&aacute;tica: Veda permanente y existencia de un mercado informal e ilegal (II
regi&oacute;n).
Esta problem&aacute;tica presenta un conflicto muy local, afectando principalmente a
organizaciones presentes en la provincia de Antofagasta, consider&aacute;ndolo el resto de las
organizaciones de la zona como un tema de poca relevancia, debido principalmente a
la focalizaci&oacute;n de los bancos para el recurso osti&oacute;n. De la posibles soluciones
planteadas, se reconoce que la apertura de la veda extractiva podr&iacute;a generar alg&uacute;n
tipo de conflicto con la industria pectinicultora.
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Recurso pulpo
Problem&aacute;tica: Gran presencia de hembras anidadas durante el per&iacute;odo de apertura
de veda.
La importancia de la especie y las actuales condiciones de disponibilidad del recurso,
han generado una situaci&oacute;n particular que no ha favorecido a la pronta recuperaci&oacute;n
de las poblaciones, provoc&aacute;ndose una fuerte actividad ilegal que motiva a las
organizaciones a plantear cambios a la actual legislaci&oacute;n existente, ya sea a nivel de
modificaci&oacute;n de per&iacute;odos de veda o a la generaci&oacute;n de informaci&oacute;n actualizada y
pertinente que permita la adopci&oacute;n de medidas de corto plazo.
Recurso lapa
Problem&aacute;tica: Pesquer&iacute;a sometida a fuerte explotaci&oacute;n, con gran presencia de
agentes externos.
Para la problem&aacute;tica presentada sobre este recurso, un importante n&uacute;mero de
participantes la considera de importancia media y, se observaron v&iacute;as de soluci&oacute;n que
involucran medida de administraci&oacute;n y mayor fiscalizaci&oacute;n a plantas y &aacute;reas de
desembarque. De los posibles conflictos por estas medidas, se se&ntilde;ala la necesidad de
recursos para aumentar la fiscalizaci&oacute;n de los usuarios y plantas de transformaci&oacute;n.
Recurso erizo rojo
Problem&aacute;tica: No se estar&iacute;a respetando la talla m&iacute;nima de extracci&oacute;n.
En general, la problem&aacute;tica de explotaci&oacute;n de ejemplares bajo la talla, fue considerada
un conflicto que se debiese abordar por la mesa de fiscalizaci&oacute;n. Sin embargo, existe
consenso entre los pescadores participantes respecto del control natural del recurso
en periodos de veda extractiva, por cuanto su comercializaci&oacute;n depende de la calidad
final de las g&oacute;nadas (lenguas).
Recurso locate
Problem&aacute;tica: Per&iacute;odos extractivos muy cortos, no permiten si adecuada
comercializaci&oacute;n.
Si bien en cierto en general este problema es considerado importante, existen
diferencias notables entre las regiones en t&eacute;rminos de prioridad, siendo un tema
menos relevante para la II regi&oacute;n, aunque existe un consenso general en t&eacute;rminos de
las soluciones propuestas. Existe un trabajo al interior del Consejo Zonal de Pesca I y II
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Regiones, el cual est&aacute; tratando de abordar esta tem&aacute;tica, donde ya existir&iacute;an
propuestas para un nuevo periodo de veda reproductiva.
Recurso almeja
Problem&aacute;tica: Recurso sometido a fuerte explotaci&oacute;n.
Al igual que con otros recursos, la percepci&oacute;n de los participantes es dispar sobre la
base de su ubicaci&oacute;n geogr&aacute;fica, existiendo un mayor inter&eacute;s del tema por parte de
organizaciones de pescadores ubicadas desde la provincia de Tocopilla por el Sur hasta
la Provincia de Iquique por el Norte. Las v&iacute;as de soluci&oacute;n planteadas fueron m&uacute;ltiples,
ya existiendo avances particularmente en la I regi&oacute;n.
Recurso jaiba, piure y choro
Problem&aacute;tica: Actividad subestimada en estad&iacute;stica oficial, pero que sustenta la
actividad en zonas particulares (centros urbanos).
En general la percepci&oacute;n de los participantes de cada mesa fue variada, dependiendo
de la composici&oacute;n de la misma. Los usuarios plantearon que m&aacute;s que un problema de
administraci&oacute;n, se trataba de un problema de los mismos usuarios y de la recopilaci&oacute;n
oficial de antecedentes, reconociendo la necesidad de diagnosticar apropiadamente la
situaci&oacute;n general de estas pesquer&iacute;as.
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Grupo 3 &Aacute;reas de manejo
Problem&aacute;tica 1: Tardanza en la entrega de las resoluciones autorizando cuotas,
decretando &aacute;reas y modificando decretos.
La problem&aacute;tica en cuesti&oacute;n es reconocida por todas aquellas organizaciones de
pescadores que en alguna medida han participado del proceso de “&aacute;reas de manejo”.
Esta apreciaci&oacute;n es compartida por la administraci&oacute;n pesquera, la que reconoce el gran
n&uacute;mero de etapas que compone cada proceso en donde adem&aacute;s participan un n&uacute;mero
importante de estamentos. Frente a esta situaci&oacute;n, son argumentos recurrentes la
escasez de recursos humanos en los procesos de an&aacute;lisis y la centralizada operaci&oacute;n
del sistema. Complementariamente, en las ocasiones en que participaron instancias de
comercializaci&oacute;n de recursos pesqueros estos compartieron dichas observaciones
argumentando a la vez que pese a que la medida favorece el ordenamiento de los
procesos de mercado, las tardanzas en las aprobaciones de cosecha dificultan en
muchos casos concretar los vol&uacute;menes en tiempos espec&iacute;ficos.
La descentralizaci&oacute;n de la toma de decisi&oacute;n, es considerada de manera un&aacute;nime como
la v&iacute;a mas adecuada de soluci&oacute;n al problema, aunque se reconoce lo complejo
escenario que implica reordenar el actual escenario. Pese a ello, para un n&uacute;mero
importante de participantes el rol que eventualmente cumple el consejo zonal de
pesca podr&iacute;a servir de base para este proceso de descentralizaci&oacute;n.
Otras alternativas de soluci&oacute;n planteadas, fueron que los plazos considerar&aacute;n l&iacute;mites
fijos y menores que los tiempos actuales, situaci&oacute;n que requiere de abordar elementos
considerados anteriormente, y por otra parte evaluar la aplicaci&oacute;n del “Silencio
Administrativo”
Problem&aacute;tica 2: Alto costo y especializaci&oacute;n de Informes ESBAS y Seguimientos.
La apreciaci&oacute;n de la importancia de esta problem&aacute;tica por parte de los pescadores
artesanales presentes en el taller ha sido un&aacute;nime. En este sentido las organizaciones
reconocen la existencia de costos importantes dentro del proceso de las &aacute;reas de
manejo, mayormente ligadas con las actividades que observan en terreno, sin
embargo reconocen que los requerimientos t&eacute;cnicos de cada etapa, acarrea un costo
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econ&oacute;mico que los m&aacute;rgenes de utilidad de las Amerb en muchos casos no los
solventa.
Por otra parte, se reconoce por parte de las organizaciones una desvinculaci&oacute;n del
Estado frente a la medida, ya que la operaci&oacute;n y mantenci&oacute;n de estas, queda en manos
exclusivamente de los pescadores los que deben adem&aacute;s de financiar la entrega de
informaci&oacute;n bio-pesquera, resguardar cada zona y a la vez pagar una patente por el
acceso a los recursos.
V&iacute;as de soluci&oacute;n consensuadas a la problem&aacute;tica en cuesti&oacute;n fue la b&uacute;squeda de
alternativas que permita una disminuci&oacute;n de los costos por concepto de estudio, como
la mantenci&oacute;n del co-financiamiento estatal, la incorporaci&oacute;n de nuevos agentes que
realicen estudios o la limitaci&oacute;n de los requerimientos t&eacute;cnicos que permitan un
equilibrio entre la capacidad de financiamiento y los requerimientos t&eacute;cnicos.
Complementariamente y como forma de agregar condicionantes a las eventuales
soluciones al problema, se planteo en la mayor parte de las mesas la necesidad de
establecer por parte de la autoridad rangos de precios para los trabajos de estudios en
las &aacute;reas y la realizaci&oacute;n de actividades t&eacute;cnicas por parte de los pescadores que
permitan reducir los costos de cada organizaci&oacute;n.
Problem&aacute;tica 3: Periodos extractivos muy cortos en AMERB. Falla en la
comercializaci&oacute;n (i.e.: Loco-Locate).
La problem&aacute;tica en cuesti&oacute;n se desprende principalmente de los contenidos
planteados en el problema 1. Ahora bien la repercusi&oacute;n pr&aacute;ctica de dicho problema es
muy importante para un n&uacute;mero amplio de organizaciones las cuales se ven afectadas
en las posibilidades de venta de sus recursos.
Como v&iacute;a de soluci&oacute;n principal se recoge la agilizaci&oacute;n de los procesos de resoluci&oacute;n
por parte de la administraci&oacute;n, sin embargo fueron planteadas adem&aacute;s la no limitaci&oacute;n
en el tiempo de las autorizaciones de cosecha y la autorizaci&oacute;n de extracci&oacute;n en
periodos de veda biol&oacute;gica. Para la primera de estas soluciones la existe un amplio
apoyo, sin embargo para la segunda alternativa este apoyo es marginal ya que esta
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situaci&oacute;n podr&iacute;a perjudicar el acceso a mercados como el del loco, donde las regiones
del sur del pa&iacute;s poseen calibres y rendimientos superiores al del extremo norte.
Problem&aacute;tica 4: Poca Flexibilidad
aprovechamiento-potenciamiento).
para
el
manejo
local
(Intervenci&oacute;n-
El actual marco administrativo con que operan las &aacute;reas de manejo permite desarrollar
variadas y m&uacute;ltiples actividades, sin embargo en la pr&aacute;ctica y producto del sistema
administrativo y lo centralizado de la toma de decisi&oacute;n, iniciativas de intervenci&oacute;n,
aprovechamiento o potenciamiento se hacen inviables.
Esta situaci&oacute;n ha sido reconocida de manera casi un&aacute;nime por los pescadores
artesanales y las instancias administrativas.
Frente a esto nuevamente se plantea como &uacute;nica soluci&oacute;n el disponer de una instancia
local de an&aacute;lisis t&eacute;cnico de iniciativas y de toma de decisi&oacute;n, la cual haga eficiente la
recopilaci&oacute;n de inquietudes y su ejecuci&oacute;n.
Problem&aacute;tica 5: Prohibici&oacute;n de extracci&oacute;n de huiros muerto no varado (atrapado o
boyante).
La actual situaci&oacute;n de los recursos bent&oacute;nicos y la apertura del mercado de las algas
pardas son reconocidas como un fen&oacute;meno de los &uacute;ltimos dos a&ntilde;os en la actividad
pesquera artesanal de las regiones norte. En vista de ello el inter&eacute;s por la extracci&oacute;n de
estos recursos se ha visto incrementado, sin embargo en t&eacute;rminos organizacionales
aun no adquiere un tenor de problema generalizado.
Pese a ello actualmente las organizaciones reconocen la necesidad de disponer de este
tipo de recursos al interior de las &aacute;reas, y frente a lo cual ven que existen las
posibilidades para ello. En lo particular el, problema de los recursos algales muertos y
no varados, es planteado por un porcentaje importante de pescadores presentes,
principalmente por la prohibici&oacute;n que realiza de esta actividad la autoridad mar&iacute;tima.
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En vista de ello la soluci&oacute;n planteada por las organizaciones y la autoridad pesquera es
la incorporaci&oacute;n de esta actividad a los planes de manejo, de manera detallada, y
posteriormente hacer difusi&oacute;n de esta a los estamentos fiscalizadores.
Problem&aacute;tica 6: Amerb disminuye las zonas hist&oacute;ricas de libre acceso.
La incorporaci&oacute;n del r&eacute;gimen de &Aacute;reas de Manejo sin lugar a dudas ha generado
durante los primeros 4 a&ntilde;os una presi&oacute;n territorial inarticulada sobre el borde costero,
raz&oacute;n por la cual en muchos sectores ha afectado el acceso a zonas hist&oacute;ricas de libre
acceso.
Como forma de controlar y consensuar dicha situaci&oacute;n tanto las organizaciones
artesanales como la administraci&oacute;n pesquera coinciden de manera un&aacute;nime en
continuar y formalizar administrativamente, con los acuerdos regionales para la
asignaci&oacute;n de &aacute;reas, los cuales se basen en la consulta y aprobaci&oacute;n de las
Federaciones de Pescadores y/o acuerdos locales de organizaciones.
Grupo 4 Comercializaci&oacute;n y Mercados
Problem&aacute;tica 1: Periodos extractivos cortos limitan actividad comercial.
En general, los actores reconocieron la problem&aacute;tica planteada a trav&eacute;s de los focus
group, validando su nivel de importancia (Muy importante). Para su soluci&oacute;n plantean
extender los periodos extractivos, principalmente abocado para los recursos locate y
pulpo, en los que se reconoce la problem&aacute;tica. Existiendo conciencia que para su
modificaci&oacute;n se requiere sustento t&eacute;cnico.
Problem&aacute;tica 2: Demanda concentrada en cortos periodos, satura capacidad de
procesamiento de plantas elaboradoras.
Los participantes consideran esta problem&aacute;tica como muy importante, requiriendo
habilitar y mejorar las actuales plantas de elaboraci&oacute;n para permitir procesar la
materia prima durante el periodo extractivo, que posibilite comercializar los productos
durante los periodos establecidos. Sin embargo, el 50% de los grupos hace notar que
esta problem&aacute;tica es de competencia del sector privado y el 50% restante enfoca la
soluci&oacute;n a que el sector extractivo debe participar de esta habilitaci&oacute;n, participando de
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la actividad comercial incorporando salas de acopio y de proceso, reconociendo la
existencia de conflictos debido al excesivo tiempo en conseguir los permisos de
operaci&oacute;n, el alto costo de puesta en marcha y la profesionalizaci&oacute;n del sector.
Problem&aacute;tica 3: Estabilizaci&oacute;n de precios de recursos bent&oacute;nicos.
Esta problem&aacute;tica es considerada importante y muy importante por los actores
entrevistados. Considerando necesario dar un mayor valor agregado a trav&eacute;s del
procesamiento de los recursos, generando estrategias comerciales hacia otras regiones
o mercados, uni&oacute;n de capacidades productivas para acopiar y aumentar los vol&uacute;menes
de producci&oacute;n de recursos bent&oacute;nicos, experiencias pilotos de exportaci&oacute;n y contar
con informaci&oacute;n de mercado que permita conocer precios de venta. Se reconoce solo
un conflicto con los sindicatos de la provincia de Antofagasta donde se requiere un
mayor nivel de comunicaci&oacute;n y asociaci&oacute;n entre las organizaciones base.
Problem&aacute;tica 4: Incremento sostenido de costos de operaci&oacute;n.
Los participantes consideran esta problem&aacute;tica como muy importante, planteando
como v&iacute;a de soluci&oacute;n la diversificaci&oacute;n de la actividad extractiva a trav&eacute;s de la
implementaci&oacute;n de la amerb&acute;s con planes de manejo flexibles, acuicultura y turismo.
Reconocen como punto de conflicto, el excesivo tiempo de tramitaci&oacute;n para obtener
las concesiones de acuicultura y amerb&acute;s.
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4.3 RECOPILAR, ACTUALIZAR Y COMPLETAR LA INFORMACI&Oacute;N BIOL&Oacute;GICA NECESARIA PARA
ESTABLECER LAS MEDIDAS DE ADMINISTRACI&Oacute;N M&Iacute;NIMAS NECESARIAS PARA ASEGURAR LA
SUSTENTABILIDAD EN EL LARGO PLAZO DE LAS PESQUER&Iacute;AS DE LAS PRINCIPALES ESPECIES
BENT&Oacute;NICAS DE IMPORTANCIA COMERCIAL EN LA I Y II REGIONES.
4.3.1 Antecedentes de los par&aacute;metros de ciclos vitales de los recursos bent&oacute;nicos
Locate
Crecimiento: En poblaciones de la bah&iacute;a de Mejillones, Miranda (1967) determin&oacute; la
estructura de la poblaci&oacute;n mediante el an&aacute;lisis de curvas polimodales de frecuencias
de tama&ntilde;o y la edad probable por la lectura de anillos de crecimiento en el op&eacute;rculo,
reconociendo al menos siete clases anuales. Andrade et al. (1997) para las localidades
entre la I y III regiones, estimaron a partir del an&aacute;lisis de las frecuencias modales de la
estructura de tallas poblacionales mensuales y de acuerdo a las curvas de crecimiento,
se presenta un aumento en la longitud asint&oacute;tica de norte a sur lo que implica una
disminuci&oacute;n del coeficiente de crecimiento y que su talla comercial de 55 mm la
alcanzar&iacute;an entre los 3,2 y 3,5 a&ntilde;os de edad en el sentido norte sur. Estos autores
se&ntilde;alan que si se considera el valor medio de la mortalidad natural en t&eacute;rminos
anuales, ser&iacute;an entre 26% en Pan de Az&uacute;car, 27% en Iquique-Cobija y 31% en Arica
(Tabla 4.3.1.1).
Tabla 4.3.1.1: Antecedentes bibliogr&aacute;ficos sobre par&aacute;metros de crecimiento, longitud
m&aacute;xima observada, rango de talla y edad cr&iacute;tica y valor medio, rango de mortalidad
natural y valor medio en el recurso locate.
I Regi&oacute;n Arica
I Regi&oacute;n Iquique
Locate
II Regi&oacute;n Cobija
III Regi&oacute;n Pan de Azucar
94.5 - 106.5
0.23 - 0.29
-0.35 a 0.28
91
55.2 - 67.5
61.0
3.4 - 4.7
4.0
0.26 - 0.47
0.37
89.0 - 94.6
0.23 - 0.26
-0.09 a -0.29
89
64.7 - 67.5
66.0
4.7 - 5.2
4.9
0.28 - 0.35
0.31
97.1 - 105.7
0.21 - 0.27
-0.404 a 0.25
97
66.0 - 72.6
69.6
4.6 - 5.4
5.0
0.25 - 0.37
0.31
98.0 - 119.2
0.20 - 0.24
-0.65 a 0.04
105
73.5 - 80.3
75,6
5.0 - 5.8
5.2
0.22 - 0.35
0.30
Par&aacute;metros de crecimiento
Loo
k
to
Longitud maxima observada
Talla cr&iacute;tica
Valor medio
Edad cr&iacute;tica
Valor medio
Mortalidad natural
Valor medio
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Aspectos Reproductivos: Thais chocolata es un caracol con morfolog&iacute;a externa e
interna t&iacute;pica de un caracol gastr&oacute;podo, presenta sexos separados (dioico), sin
dimorfismo sexual externo. Fecundaci&oacute;n interna mediante c&oacute;pula, en &eacute;pocas de
reproducci&oacute;n forma agregaciones denominadas “maicillos”. En sustrato duro colocan
sus posturas denominadas ovic&aacute;psulas, de las cuales eclosionan larvas veliconchas, las
que permanecen en el agua por un tiempo, al cabo del cual sufren metamorfosis
asent&aacute;ndose en el sustrato en forma de un peque&ntilde;o caracol hasta alcanzar la forma
adulta (Olgu&iacute;n y Jerez, 2003).
Con respecto a la talla de primera madurez sexual se pueden se&ntilde;alar que de acuerdo a
diferentes autores estas fluctuar&iacute;an entre 40 mm para la zona de Iquique (Retamales y
Gonz&aacute;lez, 1982) y a nivel poblacional para la misma zona entre 60-65 mm (Cortez et
al., 1989). En Per&uacute;, Rojas et al., (1986), la determinaron en 47 mm para hembras y 42
mm para machos en la zona de Pisco (Tabla 4.3.1.2).
Tabla 4.3.1.2: Antecedentes bibliogr&aacute;ficos sobre talla de primera madurez sexual en el
recurso locate (1: Retamales y Gonz&aacute;lez, 1982; 2: Cortez et al., (1989); 3: Rojas et al.,
1986).
Localidad o Regi&oacute;n
1: I Regi&oacute;n
2: I Iquique
3: Pisco Per&ugrave;
Talla de primera madurez sexual
Machos
Hembras
Poblacional
40.0
60.0 - 65.0
42.0
47.0
51.6 y 53.6
Andrade et al. (1997), no logr&oacute; determinar este par&aacute;metro, por no lograr un n&uacute;mero
suficiente de ejemplares de bajo tama&ntilde;o para discriminar entre espec&iacute;menes maduros
e inmaduros, pero si se&ntilde;ala que las hembras maduras de menor tama&ntilde;o se ubicaron
preferentemente entre los 35 y 41 mm de longitud total, en cuyo rango se localizar&iacute;a la
talla de primera madurez sexual (Tabla 4.3.1.3).
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Tabla 4.3.1.3: Antecedentes bibliogr&aacute;ficos sobre talla de madurez sexual m&iacute;nima en el
recurso locate.
Localidad y Regi&oacute;n
La Capilla (I Regi&oacute;n)
Cavancha (I Regi&oacute;n)
Cobija (II Regi&oacute;n)
Pan de Az&uacute;car (III Regi&oacute;n)
Chungungo (IV Regi&oacute;n)
Talla M&iacute;nima de Madurez
Machos
Hembras
42-48
36-37
49-51
41-50
42-49
43-51
52
48
71-76
66-76
Para la I Regi&oacute;n de Chile, Retamales y Gonz&aacute;lez (1982) determinaron per&iacute;odos de
m&aacute;xima madurez en hembras entre octubre-enero y mayo con sus desoves o
evacuaci&oacute;n entre febrero-marzo y junio-septiembre. Para la misma zona, Cortez et al.
(1989) establecieron un periodo de m&aacute;xima madurez desde mayo a agosto y otro de
menor duraci&oacute;n entre octubre-noviembre, con sus respectivos desoves entre juliooctubre y diciembre-febrero. Andrade et al. (1997) se&ntilde;alan que el ciclo gonadal de los
machos revel&oacute; evacuaci&oacute;n durante todo el a&ntilde;o entre la I y III Regiones, sin embargo el
ciclo gonadal en hembras no es igual para esta zona, se&ntilde;alando diferencias incluso
dentro de la misma regi&oacute;n, tanto en los periodos de m&aacute;xima madurez, como en los
periodos de desoves. Para la zona de Pisco (Per&uacute;), Rojas et al., (1986) determinaron la
&eacute;poca de m&aacute;xima madurez en hembras para esta especie, entre mayo y agosto y para
el caso de la localidad de Callao (Per&uacute;), Arguelles (2004) la estableci&oacute; en junio-julio y
noviembre-diciembre. La tabla 4.3.1.4 resume la informaci&oacute;n reproductiva espaciotemporal disponible para el recurso locate para la zona de estudio y otras localidades.
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Tabla 4.3.1.4: Resumen temporal y espacial de par&aacute;metros reproductivos en el recurso
locate para diferentes localidades. (1: Andrade et al., 1997; 2: Cortez et al., 1989; 3:
Retamales y Gonz&aacute;lez, 1982; 4: Avenda&ntilde;o et al., 1998; 5: Avenda&ntilde;o et al., 1997; 6:
Rojas et al., 1986; 7: Arguelles, 2004)
ENE
Locate
FEB
MAR
ABR MAY JUN JUL AGO SEP
Per&iacute;odo reproductivo (ambos sexos)
OCT
NOV
DIC
Arica (1)
Iquique (1)
Tocopilla (1)
Indice gon&aacute;dico (ciclo reproductivo) Machos
Arica (1)
Iquique (1)
Tocopilla (1)
Indice gon&aacute;dico (ciclo reproductivo) Hembras
Arica (1)
Iquique (1)
Tocopilla (1)
M&aacute;xima madurez Machos
Arica (1)
Iquique (1)
Tocopilla (1)
M&aacute;xima madurez Hembras
Arica (1)
Iquique (1)
Tocopilla (1)
I Regi&oacute;n (2)
I Regi&oacute;n (3)
II Regi&oacute;n (4)
Desove o evacuaci&oacute;n Machos
Arica (1)
Iquique (1)
Tocopilla (1)
Desove o evacuaci&oacute;n Hembras
Arica (1)
Iquique (1)
Tocopilla (1)
I Regi&oacute;n (2)
I Regi&oacute;n (3)
Agregaciones reproductivas
II Regi&oacute;n (4)
II Regi&oacute;n (5)
M&aacute;xima madurez Hembras
Pisco Per&uacute; (6)
Desove o evacuaci&oacute;n Hembras
Callao Per&uacute; (7)
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Erizo
Crecimiento: El crecimiento es lento (1 a 3 mm por mes en promedio), alcanzando
tallas m&aacute;ximas de 120 a 130 mm. La talla m&iacute;nima legal (70 mm) la alcanza entre los 4 y
5 a&ntilde;os de edad. La talla cr&iacute;tica oscila cercana a los 60 a 80 mm (Barahona et al., 2003).
Los resultados entregado por Guisado et al., (1996) se&ntilde;alan que se presentar&iacute;a un
disminuci&oacute;n del Loo de norte a sur, al igual que el coeficiente de crecimiento (K), que
concuerda con los valores entregado por Gebauer y Moreno (1995). Los valores de
mortalidad natural para la I y II regi&oacute;n son iguales, pero inferiores en comparaci&oacute;n a las
dem&aacute;s regiones del sur (Tabla 4.3.1.5 y Tabla 4.3.1.6).
Tabla 4.3.1.5: Antecedentes bibliogr&aacute;ficos sobre talla de primera madurez sexual
(TPMS), mortalidad natural, par&aacute;metros de crecimiento en longitud y peso en el
recurso erizo.
Par&aacute;metros de crecimiento
Localidad y regi&oacute;n
I regi&oacute;n (Cta Los verdes)
II regi&oacute;n (Cta Punta Arena)
III regi&oacute;n (Huasco)
IV regi&oacute;n (Los Vilos)
V regi&oacute;n (Quintay)
VI regi&oacute;n (Cta. La Boca)
VII regi&oacute;n (Cta. Loanco)
VIII regi&oacute;n (Cta. Laraquete)
Combinados total pa&iacute;s
TPMS
41.0
35.5
35.5
45.4
33.2
35.0
41.6
40.5
37.0
M
0.31
0.31
0.45
0.34
0.46
Longitud (mm)
K
to
W oo
Loo
150 0.20 -0.07 1123
145 0.20 -0.03 1011
145 0.29
985
140 0.22 -0.08 1118
136 0.30 -0.08 879
Peso (gr)
K
to
0.20 -0.07
0.20 -0.03
0.29
0.22 -0.08
0.30 -0.08
b
2.92
2.96
2.82
2.96
2.97
0.39
120
0.25
2.97
0.25
-0.09
447
-0.09
Tabla 4.3.1.6: Antecedentes bibliogr&aacute;ficos sobre par&aacute;metros de crecimiento en
longitud en el recurso erizo reportados para la X regi&oacute;n.
Par&aacute;metros de crecimiento
Loo
k
to
X Regi&oacute;n
131.7 - 141.2
0.13 - 0.16
0.23 - 0.5
Aspectos reproductivos: L. albus presenta fecundaci&oacute;n externa, cuyos embriones se
transforman en larvas pluteus que permanecen por dos o tres semanas en el plancton
para luego metamorfosear hacia un juvenil de erizo (Bustos y Olave, 2001) que se
asienta al sustrato (roca o conchillas), cuyo proceso de acuerdo a Guisado et al., (1996)
ocurrir&iacute;a entre octubre y enero (Tabla 4.3.1.7).
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Tabla 4.3.1.7: Antecedentes bibliogr&aacute;ficos sobre la &eacute;poca de reclutamiento en el
recurso erizo.
Regi&oacute;n-Localidad
I regi&oacute;n (Cta Los verdes)
II regi&oacute;n (Cta Punta Arena)
III regi&oacute;n (Huasco)
IV regi&oacute;n (Los Vilos)
V regi&oacute;n (Quintay)
VI regi&oacute;n (Cta. La Boca)
VII regi&oacute;n (Cta. Loanco)
Reclutamiento
Guisado et al. (1996), encuentra que no existe diferencia en la maduraci&oacute;n entre
machos y hembras y que se encuentra entre los 15 y 45 mm con un valor central de 37
mm de di&aacute;metro. La talla de primera madurez sexual se alcanza entre los 35 y 42 mm.
Guisado et al. (1996), Determina que la fecundidad potencial con respecto a la talla
(di&aacute;metro de testa), obtenidos en las hembras en estado de madurez m&aacute;xima (estado
V), durante el periodo de estudio, que dicho valores var&iacute;an entre aproximadamente
6.000.000 para ejemplares superiores a 60 mm, 25.000.000 para tallas superiores a 90
mm, pudiendo llegar a 160.000.000 de ovocitos maduros en individuos hasta 120 mm.
Para individuos inferiores a 40 mm presentan una fecundidad de 140.000 gametos.
Por otra parte, Guisado et al., (1996) concluye de acuerdo al ciclo reproductivo para la
primera regi&oacute;n que existe un periodo de maduraci&oacute;n desde fines de verano a
primavera culminando a comienzos de diciembre, en donde se encuentran un gran
porcentaje de animales maduros, lo cual est&aacute; respaldado, por una parte al que a
medida que la talla aumenta, proporcionalmente el peso de la g&oacute;nada es mayor que
en otros meses, como se observa en el mes de junio, donde los animales no presentan
un desarrollo gonadal intenso. Se puede concluir que el desove de los animales se
producen dos per&iacute;odos uno a fines de la &eacute;poca de verano (marzo) y otro m&aacute;s
prolongado, a partir de agosto con m&aacute;ximos en noviembre-diciembre, dada la
presencia de la gran cantidad de animales en madurez m&aacute;xima. Para la segunda
regi&oacute;n, tanto machos como hembras maduran en enero y junio con m&aacute;xima madurez
en verano produci&eacute;ndose el desove en enero, se&ntilde;alando adem&aacute;s que el desove de
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junio no es evidente, s&iacute; lo ser&iacute;a aquel de noviembre-diciembre, por la presencia de
animales maduros en diciembre (Tabla 4.3.1.8).
Tabla 4.3.1.8: Resumen temporal y espacial de m&aacute;xima madurez y estadio desovado en
el recurso erizo para diferentes localidades.
ENE
Regi&oacute;n-Localidad
I regi&oacute;n (Cta Los verdes)
FEB
MAR ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
CICLO REPRODUCTIVO
Desovados
M&aacute;xima madurez
II regi&oacute;n (Cta Punta Arena)
Desovados
M&aacute;xima madurez
III regi&oacute;n (Huasco)
Desovados
M&aacute;xima madurez
IV regi&oacute;n (Los Vilos)
Desovados
M&aacute;xima madurez
V regi&oacute;n (Quintay)
Desovados
M&aacute;xima madurez
VI regi&oacute;n (Cta. La Boca)
Desovados
M&aacute;xima madurez
VII regi&oacute;n (Cta. Loanco)
Desovados
M&aacute;xima madurez
VIII regi&oacute;n (Cta. Laraquete)
Desovados
M&aacute;xima madurez
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Lapas
Crecimiento: Acu&ntilde;a (1977) analizo la poblaci&oacute;n de la Isla Algodonales en Tocopilla y
determino tres grupos modales, que corresponden a la edad de IV, V y VI donde logra
un largo m&aacute;ximo de 65 mm, aunque seg&uacute;n Mclean (1984) F. Latimarginata pueden
alcanzar los 115 mm. Los valores de los par&aacute;metros de crecimientos para la distintas
especies de lapas, fluct&uacute;an entre 95,73 y 125.15 para Loo, el valor m&iacute;nimo de K se
encontr&oacute; para la lapa negra de la I regi&oacute;n y para la combinaci&oacute;n de datos de lapa
rosada o frutilla y lapa reina de la I y II regi&oacute;n (Tabla 4.3.1.9). Las tallas cr&iacute;ticas ser&iacute;an
muy similares entre las especies. Estimaciones de crecimiento para F. latimarginata,
indican que estas especies alcanzan la talla m&iacute;nima legal de extracci&oacute;n (65 mm)
alrededor de los 2.8 a&ntilde;os (Olgu&iacute;n et. al. 1997).
Tabla 4.3.1.9: Antecedentes bibliogr&aacute;ficos sobre par&aacute;metros de crecimiento en
longitud, talla cr&iacute;tica, mortalidad natural en lapas negra, rosada o frutilla y reina (1:
Araya et al., 2007; 2: Brown et al., 1997).
Fissurella latimarginata
I regi&oacute;n (1) II regi&oacute;n(1) II regi&oacute;n (2) IV regi&oacute;n (2)
Fissurella cumingi
II regi&oacute;n (2) IV regi&oacute;n (2)
F. cumingi y F. maxima
I y II regi&oacute;n (1)
Par&aacute;metros de crecimiento
Loo
k
to
Talla cr&iacute;tica
Edad cr&iacute;tica
Mortalidad natural
119.26
0.213
125.15
0.245
0.30
0.40
98.15
0.3214
0.0678
63,0
3,30
0.34
101.4
0.3156
0.0698
65.0
3.30
0.27
97.14
0.2957
0.0626
62,0
3,35
0.22
99.45
0.3115
0.0634
64.0
3.45
0.25
95.73
0.508
0.70
Aspectos reproductivos: Todas las especies de lapas son dioicas, no present&aacute;ndose
fen&oacute;menos de hermafroditismo. El color de la g&oacute;nada en hembras es verde y en
machos var&iacute;a de caf&eacute; a amarillo con blanco Su fecundaci&oacute;n es externa, con una
primera etapa larval pel&aacute;gica. Una caracter&iacute;stica com&uacute;n es poseer individuos
sexualmente maduros durante gran parte del a&ntilde;o, con ocurrencia de dos per&iacute;odos
reproductivos anuales, con variaciones en la extensi&oacute;n, al igual que los per&iacute;odos de
m&aacute;xima madurez y evacuaci&oacute;n (Tabla 4.3.1.10). El asentamiento de las diferentes
especies ocurre principalmente durante la &eacute;poca de invierno y verano (Bretos, 1988).
Fissurella latimarginata de la II regi&oacute;n presentan un ciclo reproductivo m&aacute;s intenso
entre agosto y marzo, con madurez m&aacute;xima en septiembre y diciembre y uno de
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menor intensidad con madurez en junio, los meses de evacuaci&oacute;n son en noviembre y
enero y julio respectivamente, su ciclo reproductivo que es asincr&oacute;nico sin un reposo
gonadal. En la IV regi&oacute;n, al igual que la II regi&oacute;n presenta dos ciclos, uno intenso entre
abril y agosto con m&aacute;xima madurez en mayo-junio y evacuaci&oacute;n julio-agosto y uno de
menor intensidad con madurez en febrero y evacuaci&oacute;n en marzo (Brown et al., 1997).
Fissurella cumingi de la II regi&oacute;n presentan un ciclo reproductivo continuo asincr&oacute;nico
sin un reposo gonadal. Un intenso entre agosto y marzo, con m&aacute;xima madurez en abril,
octubre, diciembre-marzo con evacuaci&oacute;n en septiembre-noviembre y marzo. El
secundario con m&aacute;xima madurez en abril y junio con evacuaci&oacute;n en julio. Para lapa
frutilla o rosada de la IV regi&oacute;n presenta el mismo per&iacute;odo, pero difieren en algunos
meses de m&aacute;xima madurez y evacuaci&oacute;n (Brown et al., 1997).
Tabla 4.3.1.10: Resumen temporal y espacial de per&iacute;odo reproductivo, madurez
m&aacute;xima y evacuaci&oacute;n en los recursos lapas para diferentes localidades (Bretos et al.,
1983; Bretos, 1988; Brown et al., 1997).
Especie/Localidad/Par&aacute;metro
ENE
Fissurella latimarginata
II regi&oacute;n (Cta Coloso)
Per&iacute;odo reproductivo
Madurez maxima
Evacuaci&oacute;n
IV regi&oacute;n (Los Vilos)
Per&iacute;odo reproductivo
Madurez maxima
Evacuaci&oacute;n
Fissurella cumingi
II regi&oacute;n (Cta Coloso)
Per&iacute;odo reproductivo
Madurez maxima
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Evacuaci&oacute;n
IV regi&oacute;n (Los Vilos)
Per&iacute;odo reproductivo
Madurez maxima
Evacuaci&oacute;n
Fissurella maxima
I regi&oacute;n (Iquique)
Per&iacute;odo de desove
Brown et al. (1997), encuentra que no existe diferencia en el inicio de madurez entre
machos y hembras de F. latimarginata, de la zona de estudio, siendo menor la talla en
la II regi&oacute;n. La talla de primera madurez sexual se alcanza entre los 30 y 50 mm para las
diferentes especies. F. maxima alcanza una talla m&iacute;nima de madurez sexual en un
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rango de 46 – 50 mm, esta especie puede alcanzar sobre los 10 cm de talla (Olgu&iacute;n et
al., 1997) (Tabla 4.3.1.11).
Tabla 4.3.1.11: Antecedentes bibliogr&aacute;ficos sobre talla de madurez m&iacute;nima y primera
madurez sexual en los recursos lapas para diferentes localidades.
Localidad/Par&aacute;metro (mm)
Fissurella latimarginata Fissurella cumingi
II regi&oacute;n (Cta Coloso)
Madurez m&iacute;nima machos
20 - 30
8.7
Madurez m&iacute;nima hembras
20 - 30
9.7
Talla de primera madurez
30 - 40
30 - 40
IV regi&oacute;n (Los Vilos)
Madurez m&iacute;nima machos
30 - 40
20 - 30
Madurez m&iacute;nima hembras
30 - 40
20 - 30
Talla de primera madurez
40 - 50
30 - 40
I regi&oacute;n (Iquique)
Talla de primera madurez
Fissurella maxima
46 - 50
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Almeja
Crecimiento: Pobrete y Padilla (1976) estiman que la estructura de edades de la
poblaci&oacute;n de P. thaca en la zona de Montemar, tiene siete clases de edades con un
crecimiento r&aacute;pido hasta la clase IV, donde alcanza una talla que fluct&uacute;a entre 57 y 68
mm. El crecimiento es r&aacute;pido (1,69 a 3 mm por mes en promedio) hasta los 2,7 a&ntilde;os,
tiempo en que alcanza la talla m&iacute;nima legal de extracci&oacute;n (55 mm). Estimaciones de la
talla cr&iacute;tica indican que &eacute;sta se alcanza a los 3,64 a&ntilde;os &plusmn; 1,02 a&ntilde;os que es equivalente a
talla de 61,8 mm &plusmn; 15,7 mm (Reyes et. al., 1995).
Aspectos reproductivos: P. thaca presenta una actividad gametog&eacute;nica continua, con
varias evacuaciones de gametos durante todo el a&ntilde;o (Barboza et al., 1980). Sin
embargo, en la X regi&oacute;n tiene un periodo reproductivo con m&aacute;xima madurez en
septiembre y octubre que culminar&iacute;a con la evacuaci&oacute;n de gametos desde septiembre
hacia febrero; observ&aacute;ndose un per&iacute;odo de reposo gonadal en marzo y el consecuente
inicio de un nuevo per&iacute;odo reproductivo en oto&ntilde;o; configurando un patr&oacute;n de ciclo
reproductivo anual (Reyes et al., 1994).
La talla de primera madurez sexual se ha registrado en machos a los 36,3 mm y en
hembras a los 36,7 mm (Olgu&iacute;n y Jerez, 2003).
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Culengue
Aspectos reproductivos:En los per&iacute;odos de desove, se liberan los gametos al medio
natural donde se produce la fecundaci&oacute;n, desarroll&aacute;ndose una larva trocofora, la que
experimenta metamorfosis primero a larva veliger y posteriormente a una larva
pediveliger, luego de alg&uacute;n tiempo en la columna de agua se asienta adquiriendo todas
las caracter&iacute;sticas del adulto (Olavarr&iacute;a et al., 1996). Presenta un ciclo reproductivo
anual sin un marcado per&iacute;odo de reposo gonadal, expres&aacute;ndose madurez m&aacute;xima en
los meses de febrero, mayo y diciembre, con una etapa de evacuaci&oacute;n de gametos
entre febrero-marzo, mayo-junio y diciembre-enero. El asentamiento se produce en
forma masiva durante el oto&ntilde;o con la consecuente presencia de cohortes de reclutas
en invierno. La talla m&iacute;nima de primera madurez sexual en machos se encuentra entre
35-39,9 mm y en hembras en un rango de 40-44,9 mm. Estimaciones de la talla cr&iacute;tica
indican que esta se alcanza en un rango de 61 mm a 66 mm (Asencio et al., 1996).
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Pulpo
Crecimiento: Es una especie de crecimiento r&aacute;pido, con tasas instant&aacute;neas de
crecimiento que, en cautividad (entre 17 y 22&ordm; C), var&iacute;an entre el 5,5 %/d&iacute;a-1, en
individuos inferiores a 60 gramos de peso corporal, y el 1%/d&iacute;a-1 en rangos hasta 560
gramos. Cortez (1995) a trav&eacute;s del an&aacute;lisis de progresi&oacute;n modal de poblacionales
naturales demuestra una compleja composici&oacute;n demogr&aacute;fica, estimando que las tasas
promedio de crecimiento estacional var&iacute;a 1,5%/d&iacute;a verano y 0,19 %/d&iacute;a en invierno
para los machos, y entre 1,3 %/d&iacute;a y 0,1 %/d&iacute;a en verano y primavera para las
hembras, respectivamente, estimando su longevidad entre 12 y 18 meses,
dependiendo de la &eacute;poca de eclosi&oacute;n y de las condiciones ambientales que se
encuentren en las primeras etapas de su ciclo vital. De la misma forma Cortez (1995)
plantea que en esta especie, el tama&ntilde;o no tiene directa relaci&oacute;n con la edad, ya que
individuos de la misma edad presentan diferencias de peso de hasta 500 gramos. La
edad cr&iacute;tica estimada con los par&aacute;metros de crecimiento, entregado por Araya et al.
(1999) y una mortalidad natural de 10 a&ntilde;o-1 presenta un valor de 2,5 meses (Tabla
4.3.1.12).
Tabla 4.3.1.12: Antecedentes bibliogr&aacute;ficos sobre par&aacute;metros de crecimiento en
longitud y peso de primera madurez (1: Araya et al., 1999; 2: Cortez et al. (1998) y 3:
Z&uacute;&ntilde;iga et al. 1995).
Pulpo
I y II Regi&oacute;n
Par&aacute;metros de crecimiento (1)
Loo
k
to
Peso de primera madurez (gr) 2
Machos (3)
Hembras (3)
19.31
0.0151
13.225
1524
120
&gt; 900
Aspectos reproductivos: Presenta su desove principal en las estaciones c&aacute;lidas,
despu&eacute;s del cual las hembras desovantes sem&eacute;lparas entran en un proceso de
anidamiento de duraci&oacute;n variable (35 a 50 d&iacute;as dependiendo de la temperatura),
donde protegen y hacen su puesta sin alimentarse provoc&aacute;ndoles una gran mortalidad
por inanici&oacute;n. En la proporci&oacute;n sexual, generalmente se tiende a encontrar m&aacute;s
machos que hembras. La madurez sexual es alcanzada por los machos a los 120
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gramos y por las hembras sobre los 900 gamos, no obstante, las hembras son
receptivas todo el a&ntilde;o y probablemente en cualquier estado de madurez que se
encuentren (Z&uacute;&ntilde;iga et al., 1995) debido a que pueden regular la fecundaci&oacute;n de sus
ovocitos. Posteriormente a la autofecundaci&oacute;n, la hembra realiza la postura de los
huevos en cuevas o madrigueras en aguas someras (hasta 8 metros de profundidad),
donde los huevos son adosados a las paredes de &eacute;stas y puestos en racimos de 100400 huevos (Z&uacute;&ntilde;iga et al., 1995). Este proceso es casi total (Cortez, 1998) y de corta
duraci&oacute;n, aproximadamente 10 d&iacute;as (Cortez et al., 1995). Una vez puestos los huevos,
las hembras los protegen durante todo el proceso de incubaci&oacute;n que se extiende por
un per&iacute;odo de 1 a 3 meses, dependiendo de las condiciones ambientales (Cortez 1998;
Zu&ntilde;&iacute;ga et al., 1995), proceso conocido como anidamiento, per&iacute;odo en al cual la hembra
no abandona la madriguera (Cortez, 1998). El desarrollo larvario es intracapsular,
eclosionando individuos muy similares al adulto denominado “Paralarva” los cuales
pasan entre 30-60 d&iacute;as en el p&eacute;lagos antes de asentarse, dependiendo de la
temperatura de agua (Cortez, 1998). Una vez asentados estos animales podr&iacute;an
completar su ciclo vital entre 12 y 18 meses, dependiendo de la &eacute;poca del a&ntilde;o en que
ocurra el asentamiento y las condiciones ambientales (Cortez, 1998). Este ciclo se
estar&iacute;a produciendo en forma continuada, raz&oacute;n por la cual durante todo el a&ntilde;o hay
aporte de juveniles a la poblaci&oacute;n. No obstante, es posible distinguir distintas cohortes
en la poblaci&oacute;n procedentes de las hembras anidadas en verano tard&iacute;o o en oto&ntilde;o y las
que anidan en el verano austral, as&iacute; como de las anidadas en verano tard&iacute;o o en oto&ntilde;o
(Cortez 1995; Cortez 1998). La especie puede desovar durante todo el a&ntilde;o con
variaciones de intensidad en el ciclo anual y en temporadas sucesivas, presentando su
maduraci&oacute;n y desove una interdependencia con la temperatura (Tabla 4.3.1.13).
Tabla 4.3.1.13: Resumen temporal y espacial de m&aacute;xima madurez y estadio desovado
en el recurso pulpo para diferentes localidades.
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Pulpo I regi&oacute;n
Per&iacute;odo reproductivo
Madurez maxima
Pulpo II regi&oacute;n
Per&iacute;odo reproductivo
Apareamiento y copula maxima
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4.3.2 Antecedentes b&aacute;sicos de ecolog&iacute;a larval de los principales recursos que sustentan
las pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas en la I y II Regi&oacute;n.
La informaci&oacute;n proveniente de los cruceros (Tablas 4.3.2.1, 4.3.2.2 y 4.3.2.3) permite
determinar, en general, que esta componente larval presenta un bajo aporte
porcentual, se catalogan principalmente como accidentales y presentan porcentajes de
ocurrencia que rara vez superan el 50%. Las larvas de molusco fueron las que
presentaron una mayor ocurrencia, principalmente durante los periodos de oto&ntilde;oinvierno y primavera, concentradas en la franja costera entre 1 y 5 millas n&aacute;uticas.
Tabla 4.3.2.1: Componentes larvales de moluscos y equinodermos. Porcentaje de
Frecuencia (% F); Clasificaci&oacute;n (CLAS: ACD = accidental, ACC = accesorio, CTE =
constante). L. PELE: Larva Pelecypoda; L. GASTRO: Larva Gastropoda; L. EQUINO: Larva
Equinopluteus. Cruceros INPESCON 1989-1992.
A&Ntilde;O
PERIODO
1989
OTO&Ntilde;O
VERANO
1990
OTO&Ntilde;O
INVIERNO
1991
VERANO
1992
INVIERNO
%F
CLAS
A%
%F
CLAS
A%
%F
CLAS
A%
%F
CLAS
A%
%F
CLAS
A%
%F
CLAS
A%
L. PELE
L. GASTRO
17,1
ACD
0,6
30,3
ACD
0,9
8,9
ACD
0,1
14,3
ACD
1,52
45,5
ACD
10,66
17,1
ACD
1,9
L. MOL
25,7
ACC
2,9
68,6
CTE
1,3
L. EQUINO
16,7
ACD
0,05
8,6
ACD
4,17
15,2
ACD
0,9
0,1
ACD
0,2
11,4
ACD
0,8
34,3
ACC
1,61
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Tabla 4.3.2.2: Componentes larvales de moluscos y equinodermos. Porcentaje de
Frecuencia (% F); Clasificaci&oacute;n (CLAS: ACD = accidental, ACC = accesorio, CTE =
constante). L. PELE: Larva Pelecypoda; L. GASTRO: Larva Gastropoda; L. EQUINO: Larva
Equinopluteus. Crucero PROPNOR 2003.
A&Ntilde;O
PERIODO
VERANO
OTO&Ntilde;O
2003
INVIERNO
PRIMAVERA
%F
CLAS
%F
CLAS
%F
CLAS
%F
CLAS
L. PELE
L. GASTRO
L. EQUINO
5
ACD
46,2
ACC
40
ACC
84,6
CTE
45
ACC
70
CTE
5
ACD
20
ACD
Tabla 4.3.2.3: Componentes larvales de moluscos y equinodermos. Porcentaje de
Frecuencia (% F); Clasificaci&oacute;n (CLAS: ACD = accidental, ACC = accesorio, CTE =
constante). L. PELE: Larva Pelecypoda; L. GASTRO: Larva Gastropoda; L. TROC: Larva
Trocophora. Crucero FIP Febrero 2006.
A&Ntilde;O
2006
PERIODO
VERANO
%F
CLAS
A%
L. PELE
5,8
ACD
0,36
L. GASTRO
69,2
CTE
5,9
L. TROC
1,9
ACD
0,2
El an&aacute;lisis de los datos provenientes de bah&iacute;a Chipana (proyectos DI) revela que este
grupo meroplanct&oacute;nico presenta sus mayores abundancias en la &eacute;poca de invierno y
primavera (Tabla 4.3.2.4), coincidente con el periodo de desove de otros recursos
(anchoveta) y con las mayores proliferaciones de fitoplancton. Sin embargo, se observa
una alta variabilidad, la cual se encuentra asociada a los cambios en las condiciones
ambientales.
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Tabla 4.3.2.4: Abundancia Integrada (ind. /L) del componente larval en bah&iacute;a Chipana
(20&ordm;21’S). LM: larvas de molusco; LE: larvas de equinodermos; DC: distancia de la
costa. Monitoreo Chipana 2003 – 2006.
DC
AGO
1,5
2
3
5
LM
LE
LM
LE
LM
LE
LM
3854
922
514
1670
230
182
112
120
857
78
33
25
2004
MAR
MAY
5
1131
873
55
56
80
137
1367
1253
285
219
16
16
64
24
364
60
10
10
ENE
LE
66
138
76
30
LM
LM
80
42
16
NOV
LE
LM
LE
20
70
5
MAR
64
JUL
10
FEB
BAHIA
1,5
3
5
DIC
LE
LM
BAHIA
1,5
3
5
DC
NOV
LM
DC (mm
1,5
2
3
5
DC
2003
OCT
SEP
72
20
10
ABR
MAY
2005
JUL
AGO
OCT
DIC
LM
LM
LE
LM
LE
LM
LM
LE
LM
LE
LM
LE
LM
21
86
20
126
40
226
146
20
174
30
16
20
20
1837
825
20
140
180
50
0
25
170
24
24
FEB
2006
AGO
SEP
NOV
LM
LE
LM
LM
230
220
60
60
25
0
5
40
5
16
Con las muestras tomadas y analizadas provenientes de Caleta Pisagua, se identific&oacute; un
total de siete estadios larvales pertenecientes a equinodermos, bivalvos y
gastr&oacute;podos. Entre &eacute;stos se pudo identificar estadios de desarrollo de erizo
pertenecientes a las fases Equinopluteus e Imago, larvas de bivalvos no identificados
(tipo almeja), larvas de lapa, larvas de gastr&oacute;podos no identificados (tipo locate y tipo
loco), y larvas de loco (Figuras 4.3.2.1 al 4.3.2.6).
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Figura 4.3.2.1: Estadio de desarrollo encontrados en erizo en Caleta Pisagua.
Figura 4.3.2.2: Estadio larval de bivalvo encontrados en tipo almeja en Caleta Pisagua.
Figura 4.3.2.3: Estadio larval de lapa metamorfoseada encontrados en Caleta Pisagua.
Figura 4.3.2.4: Estadio de Larvas de Gastr&oacute;podos tipo Locate encontrados en Caleta
Pisagua.
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Figura 4.3.2.5: Estadio de Larvas de Gastr&oacute;podos tipo Loco encontrados en Caleta
Pisagua.
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Figura 4.3.2.6: Larvas de Loco encontrados en Caleta Pisagua.
La ocurrencia de los estadios fue del 100% en todos los sitios de muestreo, excepto en
el sector Cultivos, donde s&oacute;lo se identificaron larvas de bivalvo y de gastr&oacute;podo tipo
loco. Considerando la abundancia promedio de los estadios por localidad y su aporte
porcentual al total, las larvas de bivalvos fueron dominantes. En segundo lugar
predominaron las larvas de gastr&oacute;podo tipo locate y tipo loco, pero s&oacute;lo en los
sectores Pe&ntilde;&oacute;n Playa Blanca y Baja el Colorado (Tabla 4.3.2.5).
Tabla 4.3.2.5: Estadios larvales identificados en cada una de las localidades de
muestreo. PROM: Promedio (ind/L); AP: aporte porcentual (%) al total por sitio de
muestreo.
LOCALIDAD
Pe&ntilde;&oacute;n Playa Blanca
Baja El Colorado
Medio Bah&iacute;a
Punta Sur
Cultivos
ESTADIO
Equinopluteus
Imago erizo
Larvas Bivalvo (tipo Almeja)
Larvas Gastr&oacute;podo tipo Locate
Larvas Gastr&oacute;podo tipo Loco
Larvas Loco
Equinopluteus
Imago erizo
Larvas Bivalvo (tipo Almeja)
Larva Lapa metamorfoseada
Larvas Gastr&oacute;podo tipo Locate
Larvas Gastr&oacute;podo tipo Loco
Larvas Loco
Equinopluteus
Imago erizo
Larvas Bivalvo (tipo Almeja)
Larvas Gastr&oacute;podo tipo Locate
Larvas Gastr&oacute;podo tipo Loco
Equinopluteus
Imago erizo
Larvas Bivalvo (tipo Almeja)
Larvas Gastr&oacute;podo tipo Locate
Larvas Gastr&oacute;podo tipo Loco
Larvas Loco
Larvas Bivalvo (tipo Almeja)
Larvas Gastr&oacute;podo tipo Locate
PROM
34,0
34,5
401,3
282,6
104,6
33,0
88,0
51,2
504,6
1,0
521,7
90,5
66,5
235,0
73,8
374,3
81,1
8,0
9,0
64,8
439,6
74,9
18,0
2,0
142,0
2,0
AP
0,2
0,6
12,9
9,1
3,4
0,3
0,4
1,2
16,3
0,0
14,4
2,5
0,6
2,2
1,7
12,1
2,6
0,1
0,0
1,5
14,2
2,4
0,6
0,01
0,7
0,01
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Las abundancias totales por localidad de muestreo fluctuaron entre un m&aacute;ximo de
3.123 ind/L y un m&iacute;nimo de 31 ind/l, valores detectados en noviembre y agosto
respectivamente. Noviembre fue el mes que present&oacute; las mayores densidades de
estadios de desarrollo, las cuales no fueron inferiores a 1.900 ind/L en todos los sitios
muestreados. Abundancias superiores a 1.000 ind/L tambi&eacute;n fueron observadas en
junio y julio, pero &eacute;stas se restringieron a Pe&ntilde;&oacute;n Playa Blanca y Baja El Colorado, y Baja
El Colorado y Punta Sur respectivamente. Durante los otros meses las abundancias no
superaron los 900 ind/L, y las menores magnitudes fueron detectadas en agosto (Tabla
4.3.2.6).
Tabla 4.3.2.6: Abundancias totales (ind/L) por localidad de muestreo en el periodo
comprendido entre marzo y noviembre de 2007.
Localidad
Pe&ntilde;&oacute;n Playa Blanca
Baja El Colorado
Medio Bah&iacute;a
Punta Sur
Cultivos
Marzo
438
906
184
276
144
Mayo
425
692
596
196
Junio
1782
1045
321
283
Julio
460
1682
814
1094
Agosto
277
31
52
244
Septiembre
203
204
44
48
Noviembre
2172
3123
2048
1921
Al analizar las abundancias por estadio, las larvas de bivalvo, denominadas tipo Almeja,
fueron las m&aacute;s abundantes y de mayor ocurrencia en todos los sitios y durante todo el
periodo de muestreo. Este grupo larval fue responsable de las altas abundancias
registradas durante los meses de junio y julio, en los cuales alcanzaron m&aacute;ximos de
1.399 ind/L en Pe&ntilde;&oacute;n Playa Blanca, y 1.474 ind/L en Baja El Colorado, respectivamente.
Este grupo fue importante tambi&eacute;n en noviembre, donde se detect&oacute; un m&aacute;ximo de
1.504 ind/L en el sector Punta Sur, y durante los otros meses de muestreo sus
abundancias no superaron los 500 ind/L (Tabla 4.3.2.7).
Las larvas de gastr&oacute;podos, denominadas tipo Locate, fueron las responsables de las
magnitudes registradas durante noviembre, mes en el cual exhibieron un m&aacute;ximo de
2.858 ind/L en el &aacute;rea de Baja El Colorado, y de 1.434 ind/L en el sector Pe&ntilde;&oacute;n Playa
Blanca. Tambi&eacute;n exhibieron densidades superiores a 100 ind/L en junio y julio con una
ocurrencia del 100%. En las dem&aacute;s localidades y meses de muestreo sus densidades
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disminuyeron considerablemente, sin embargo, mantuvieron una ocurrencia del 100%.
Por otra parte, las larvas de gastr&oacute;podo, denominadas tipo Loco, presentaron altas
abundancias en mayo, con un m&aacute;ximo de 389 ind/L en el sector Baja El Colorado, y en
junio en el &aacute;rea Pe&ntilde;&oacute;n Playa Blanca, con 205 ind/L (Tabla 4.3.2.7).
Otros estadios que manifestaron altas abundancias fueron los de equinodermo, pero
&eacute;stas se restringieron s&oacute;lo al mes de noviembre y a los sectores Medio Bah&iacute;a y Punta
Sur, donde fueron superiores a los 100 ind/L con una ocurrencia cercana al 70%. En el
resto del periodo de estudio sus abundancias fueron bajas, aunque la ocurrencia del
estadio de Imago se mantuvo por sobre el 50%. Las larvas de loco s&oacute;lo registraron
abundancias por sobre los 100 ind/L en mayo en el sector Baja El Colorado (Tabla
4.3.2.7).
Tabla 4.3.2.7: Abundancias (ind/L) por estadio de desarrollo y localidad de muestreo
en el periodo comprendido entre marzo y noviembre de 2007. PPB: Pe&ntilde;&oacute;n Playa
Blanca; BEC: Baja el Colorado; MB: Medio Bah&iacute;a; PS: Punta Sur; C: Cultivos; PO:
Porcentaje de Ocurrencia (%).
Localidad
PPB
BEC
MB
PS
C
Estadio
Equinopluteus
Imago erizo
Larvas Bivalvo tipo Almeja
Larvas Gastr&oacute;podo tipo Locate
L. Gastr&oacute;podo tipo Loco
Larvas Loco
Equinopluteus
Imago erizo
Larvas Bivalvo tipo Almeja
Larva Lapa metamorfoseada
Larvas Gastr&oacute;podo tipo Locate
L. Gastr&oacute;podo tipo Loco
Larvas Loco
Equinopluteus
Imago erizo
Larvas Bivalvo (tipo Almeja)
Larvas Gastr&oacute;podo tipo Locate
L. Gastr&oacute;podo tipo Loco
Equinopluteus
Imago erizo
Larvas Bivalvo (tipo Almeja)
Larvas Gastr&oacute;podo tipo Locate
L. Gastr&oacute;podo tipo Loco
Larvas Loco
Larvas Bivalvo (tipo Almeja)
Larvas Gastr&oacute;podo tipo Locate
Mar
May
Jun
Jul
67
65
114
179
14
1399
164
205
44
324
44
48
874
88
38
22
1474
11
6
24
2
46
389
131
36
920
1
86
2
118
68
16
4
165
13
6
156
392
36
12
19
241
61
6
750
52
6
243
28
5
8
120
52
16
36
169
74
4
2
785
304
3
158
136
82
62
142
2
Ago
19
68
186
4
48
4
224
8
10
2
Sep
Nov
34
13
164
18
8
680
1434
24
36
168
88
74
47
2858
56
2
4
36
2
6
32
6
4
468
184
988
400
8
9
272
1504
52
84
PO
14,3
57,1
100,0
100,0
100,0
28,6
14,3
71,4
100,0
14,3
85,7
85,7
28,6
28,6
71,4
100,0
100,0
57,1
14,3
71,4
100,0
100,0
100,0
14,3
14,3
14,3
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4.3.3 Antecedentes b&aacute;sicos de reclutamiento de los principales recursos que sustentan
las pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas en la I y II Regi&oacute;n
A) Sitios de muestreos
Para caracterizar el reclutamiento de recursos bent&oacute;nicos asociados a fondos rocosos,
se seleccionaron 3 sitios ubicados en la I Regi&oacute;n (Figura 4.3.3.1). Estos correspondieron
a zonas ubicadas frente al &aacute;rea de manejo de caleta Pisagua y dos sitios protegidos en
las inmediaciones de la ciudad de Iquique. En el primer sitio, se realizaron evaluaciones
directas en forma mensual, as&iacute; como la instalaci&oacute;n de sistemas artificiales de captaci&oacute;n
en la zona submareal.
A
B
Figura 4.3.3.1: Ubicaci&oacute;n sitio de muestreo reclutamiento en Caleta Pisagua (A) e
Iquique (B).
Los dos &uacute;ltimos sectores fueron seleccionados con el fin de lograr intensificar el
muestreo en la zona intermareal y detectar a trav&eacute;s de la instalaci&oacute;n de tuffies
(Sistemas artificiales de captaci&oacute;n de reclutas) en una escala de tiempo menor
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(Bimensual), las actividades de reclutamiento de algunas especies de inter&eacute;s
econ&oacute;mico.
I.- Caleta Pisagua
La caleta se ubica a 191 km al norte de la ciudad de Iquique. La zona seleccionada
corresponde a un &aacute;rea protegida de plataforma rocosa continua, con una pendiente de
tipo escarpada (sensu Cline and Fenwick 1993) y valores que oscilan entre los 10&deg; y 16&deg;
de inclinaci&oacute;n. La extensi&oacute;n de la banda inferior y media de la zona intermareal oscila
de 3 a 5 metros, con presencia de grietas y peque&ntilde;as pozas intermareales cubiertas
por algas crustosas (Corallina), algas del g&eacute;nero Gelidium sp, Ulva sp y cirripedios
(Jehlius cirratus y Balanus sp). En la banda inferior es posible observar ejemplares de
Lessonia nigrescens. El &aacute;rea de estudio presenta una superficie aproximada de 200 m2.
El sitio seleccionado en la zona submareal, corresponde a un bajer&iacute;o ubicado a unos
100 metros hacia el noroeste del sitio muestreado en la zona intermareal. La zona se
seleccion&oacute; sobre la base de la informaci&oacute;n entregada por los pescadores artesanales y
en ella se instalaron las bolsas colectoras y sistemas de fondeo respectivos (Figura
4.3.3.2).
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A
B
Figura 4.3.3.2: (A) Ubicaci&oacute;n &aacute;reas de trabajo intermareal y submareal e (B) instalaci&oacute;n
de boyas para la captaci&oacute;n de reclutas en caleta Pisagua.
II.- Sector Hotel Gavina
Este sector se encuentra al interior de las dependencias del Hotel Gavina, el que
dispone en todo su borde costero un acceso restringido al p&uacute;blico. Para evaluar
diferencias de acuerdo al grado de exposici&oacute;n al oleaje el sector fue dividido en tres
zonas de muestreo (Figura 4.3.3.3).
El sitio uno corresponde a una plataforma rocosa continua irregular, atravesado por
canales intermareales que se extienden desde la banda inferior a la banda media del
sitio de estudio. Este sector registra una pendiente de tipo escarpada con rangos de
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inclinaci&oacute;n que oscilan entre los 10&deg; a 13&deg;, el ancho de las bandas inferior y medias se
extienden en una franja no superior a los 3 a 4 metros.
Los sitios dos y tres, presentan caracter&iacute;sticas similares a la registrada en la primera
zona, a excepci&oacute;n de su grado de exposici&oacute;n al oleaje, al encontrarse en forma
perpendicular al tren de olas principal. Presenta una pendiente de tipo
moderadamente escarpada con un rango de inclinaci&oacute;n que varia entre 7&deg; a 9&deg;, para el
sector dos y entre 10&ordm; a 13&ordm; en el sector 3.
3
2
1
Figura 4.3.3.3: Ubicaci&oacute;n sitios de muestreo sector Hotel Gavina.
III.- Sector Huayquique
El sector de evaluaci&oacute;n posee una superficie aproximada de 200 m2, compuesta por
una plataforma rocosa irregular, con un mayor grado de inclinaci&oacute;n similar al
registrado en los otros sitios de muestreo (Figura 4.3.3.4).
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Figura 4.3.3.4: Plataforma intermareal seleccionada en el Sector Huayquique.
B) Per&iacute;odo de Estudio
Dado que los sitios de muestreo seleccionado ya hab&iacute;an sido elegidos para esta misma
actividad en el marco de otro proyecto, se decidi&oacute; continuar con los muestreos en
estas zonas, aunque por el hecho de iniciar los muestreos en per&iacute;odos de tiempo
distinto, se estandariz&oacute; la informaci&oacute;n disponible a partir de septiembre del 2006 hasta
diciembre del 2007.
C) Evaluaci&oacute;n Directa
I.- Especies identificadas
Se lograron identificar un total de 27 especies m&oacute;viles (Tabla 4.3.3.1) de las cuales 4
(14,8%) correspondieron a especies de importancia comercial principalmente del
genero Fissurella. Los ejemplares del Phylum Mollusca pertenecieron al grupo de
especies m&aacute;s variadas presentes en todas las estaciones muestreadas (66,6%),
principalmente a trav&eacute;s de representantes de la Clase Gastr&oacute;poda (13 especies) y
Poliplacophora (5 especies).
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Los organismos m&aacute;s frecuentes en todos los sitios y estaciones monitoreadas,
correspondieron a los equinodermos Tetrapigus niger y Heliaster helianthus, con
frecuencias de aparici&oacute;n que oscilaron entre 1,5 a 19.3%.
Al analizar la composici&oacute;n de especies de importancia comercial, es posible evidenciar
similitudes en la composici&oacute;n de especies entre sitios de muestreos (Figura 4.3.3.5),
donde entre un 50 a 60% de los ejemplares identificados corresponde a especies del
g&eacute;nero Fissurella, principalmente Fissurella crassa y Fissurella maxima, siendo esta
&uacute;ltima, la m&aacute;s frecuentemente extra&iacute;da por buzos orilleros.
100%
90%
C concholepas
80%
Frecuencia (%)
L albus
70%
F limbata
60%
F bridgesii
50%
F crassa
40%
F latimarginata
F cumingi
30%
F maxima
20%
F. sp
10%
0%
Pisagua
Gavina
Huyquique
Figura 4.3.3.5: Composici&oacute;n de especies de importancia comercial total, obtenidas de
las evaluaciones directas, por sitio de muestreo.
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Fissurella maxima
Fissurella cumingi
Fissurella latimarginata
Fissurella crassa
Fissurella bridgesii
Fissurella limbata
Fissurella sp
Loxechinus albus
Concholepas concholepas
Tetrapigus niger
Heliaster heliasthus
Stichaster striatus
Patiria chilensis
Ofiuros
Holoturias
Tegula atra
Chiton cumingi
Enoplochiton niger
Chiton latus
Acanthoplerua echinata
Chiton granosus
Austromegabalanus psittacus
Nodilitorina sp.
Scurria viridula
Crassilabrum crassilabrum
Scurria sp.
Polychaetas
Especies
0,100
0,000
0,000
0,086
0,000
0,043
0,000
0,014
0,000
0,129
0,171
0,129
0,000
0,000
0,029
0,000
0,057
0,086
0,057
0,043
0,000
0,057
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,076
0,000
0,003
0,096
0,000
0,038
0,000
0,041
0,090
0,015
0,090
0,099
0,105
0,000
0,061
0,000
0,064
0,067
0,049
0,064
0,000
0,000
0,044
0,000
0,000
0,000
0,000
0,045
0,000
0,000
0,090
0,000
0,000
0,000
0,045
0,030
0,075
0,104
0,090
0,075
0,000
0,075
0,000
0,045
0,119
0,075
0,030
0,000
0,000
0,104
0,000
0,000
0,000
0,000
Primavera
P
G
H
2006
P
0,067
0,000
0,007
0,081
0,000
0,000
0,013
0,074
0,094
0,101
0,107
0,047
0,000
0,000
0,101
0,087
0,007
0,020
0,027
0,067
0,007
0,034
0,054
0,000
0,000
0,000
0,007
0,086
0,000
0,004
0,049
0,000
0,029
0,000
0,095
0,029
0,152
0,193
0,021
0,000
0,000
0,045
0,107
0,000
0,000
0,053
0,091
0,000
0,045
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Verano
G
H
0,108
0,000
0,009
0,054
0,000
0,009
0,000
0,063
0,045
0,153
0,099
0,054
0,000
0,000
0,072
0,090
0,000
0,000
0,045
0,081
0,000
0,117
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
P
0,078
0,020
0,020
0,059
0,000
0,000
0,000
0,020
0,039
0,078
0,059
0,059
0,000
0,000
0,059
0,059
0,000
0,000
0,118
0,078
0,039
0,039
0,078
0,000
0,000
0,078
0,020
0,075
0,000
0,014
0,075
0,000
0,068
0,000
0,048
0,027
0,102
0,136
0,020
0,000
0,000
0,034
0,143
0,000
0,020
0,048
0,095
0,000
0,075
0,000
0,000
0,000
0,020
0,000
Estaci&oacute;n
Oto&ntilde;o
G
H
0,054
0,000
0,000
0,089
0,000
0,018
0,000
0,036
0,054
0,125
0,125
0,000
0,000
0,000
0,089
0,054
0,000
0,000
0,089
0,125
0,000
0,107
0,000
0,000
0,000
0,036
0,000
P
0,072
0,000
0,018
0,051
0,000
0,053
0,000
0,060
0,058
0,088
0,092
0,025
0,000
0,014
0,025
0,081
0,000
0,023
0,060
0,069
0,053
0,000
0,097
0,002
0,039
0,000
0,018
2007
0,055
0,010
0,010
0,045
0,005
0,015
0,000
0,040
0,030
0,080
0,085
0,055
0,000
0,005
0,075
0,055
0,005
0,015
0,070
0,060
0,065
0,045
0,085
0,015
0,045
0,005
0,020
Invierno
G
H
0,012
0,000
0,000
0,047
0,000
0,012
0,000
0,024
0,029
0,041
0,035
0,000
0,000
0,000
0,024
0,018
0,000
0,018
0,035
0,029
0,035
0,000
0,035
0,000
0,006
0,000
0,000
0,056
0,000
0,003
0,061
0,000
0,014
0,000
0,073
0,034
0,117
0,123
0,028
0,000
0,022
0,036
0,115
0,000
0,028
0,045
0,064
0,067
0,000
0,056
0,008
0,025
0,000
0,025
0,051
0,000
0,000
0,088
0,000
0,015
0,000
0,058
0,022
0,109
0,109
0,007
0,000
0,015
0,051
0,066
0,000
0,044
0,073
0,036
0,117
0,000
0,095
0,015
0,029
0,000
0,000
148
0,039
0,000
0,000
0,060
0,000
0,000
0,000
0,052
0,039
0,103
0,064
0,017
0,000
0,017
0,056
0,069
0,000
0,039
0,077
0,056
0,064
0,086
0,086
0,017
0,043
0,000
0,017
Primavera
P
G
H
Tabla 4.3.3.1. Frecuencia estacional (%) de las diferentes especies m&oacute;viles identificadas en los tres sitios de estudio (P: Pisagua; G: Gavina y
H: Huayquique.
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II.- Caracter&iacute;sticas topogr&aacute;ficas y de ambientes monitoreados
En general cada uno de los sitios seleccionado, presento caracter&iacute;sticas similares, con
una gran heterogeneidad en el sustrato y la presencia dominante del cirrepedio Jehlius
cirratus, el alga crustosa Corallina officinalis, el alga filamentosa Gelidium sp y el bivalvo
Perumytilus purpuratus (Figura 4.3.3.6).
Figura 4.3.3.6: Ambientes caracter&iacute;sticos observados en los sitios de muestreo
monitoreados.
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III.- Densidad media
Los patrones de densidad observados para especies de importancia comercial entre los
tres sitios monitoreados, no evidencias variaciones significativas entre ellos (Tabla
4.3.3.2), solamente registr&aacute;ndose variaciones en el valor de magnitud observado,
particularmente en las muestras obtenidas en el sector denominado Gavina. Al
comparar variaciones en la densidad mensual intrasitio, no fue posible determinar
diferencias significativas (P&gt;0,05), aunque si es posible observar leves incrementos en la
densidad entre los meses de junio y julio, particularmente para las especies
pertenecientes al genero Fissurella (Figura 4.3.3.7).
Tabla 4.3.3.2. Resumen ANOVA de una v&iacute;a entre la densidad media entre sitios para los
tres recursos principales identificados en la franja intermareal costera.
Fuente de Variaci&oacute;n
Loco
Erizo
Lapa
g.l.
SC
F
P
2
2
2
0,06988493
0,0283152
0,05663039
2,17040957
2,95485754
2,95485754
0,13116524
0,06689991
0,06689991
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A
B
C
Figura 4.3.3.7: Variaciones mensuales de la densidad media observada en los sitios de
muestreo A) Pisagua, B) Gavina y C) Huayquique.
151
Universidad Arturo Prat / Departamento de Ciencias del Mar – Promar Pac&iacute;fico Limitada
Informe Final FIP-2006-45 “Estrategias de sustentabilidad para las principales pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas en la I y II Regiones”
Al agrupar los datos en t&eacute;rminos anuales y estacionales, tampoco es posible evidenciar
diferencias significativas (Tabla 4.3.3.3).
Tabla 4.3.3.3. Resumen ANOVA de dos v&iacute;as entre la densidad media por a&ntilde;o y sitio para
los tres recursos principales identificados en la franja intermareal costera.
Fuente de Variaci&oacute;n
Loco
A&ntilde;o
Sitio
A&ntilde;o x Sitio
g.l.
SC
F
P
1
2
2
0,00639843
0,06697086
0,04210027
0,21015829
2,19967675
1,38279533
0,65018177
0,12962943
0,26748461
Erizo
A&ntilde;o
Sitio
A&ntilde;o x Sitio
1
2
2
0,00036191
0,02632255
0,01261392
0,0390034
2,83678842
1,35940528
0,84486866
0,07553755
0,2732442
Lapa
A&ntilde;o
Sitio
A&ntilde;o x Sitio
1
2
2
0,00072383
0,05264511
0,02522784
0,0390034
2,83678842
1,35940528
0,84486866
0,07553755
0,2732442
El an&aacute;lisis espec&iacute;fico sobre diferencias en la densidad de acuerdo al grado exposici&oacute;n al
oleaje para el sector Gavina, no arroja diferencias significativas (ANOVA F= 1,586,
P&gt;0,2), y al incorporar como variable la ubicaci&oacute;n en banda costera intermareal,
tampoco es posible evidenciar diferencias estad&iacute;sticamente significativas de estas
variables (Tabla 4.3.3.4), por lo que la distribuci&oacute;n de estos recursos, seria
completamente aleatoria en las franjas de distribuci&oacute;n muestreadas, durante el per&iacute;odo
y sitios de estudios analizados. Es importante destacar en este sentido, que este
resultado no es inconsistente, pues por la estructura de edad identificada (ver mas
adelante), se trat&oacute; en la mayor&iacute;a de los casos de una poblaci&oacute;n juvenil, lo que sumado a
los h&aacute;bitos alimenticios nocturnos conocidos para muchos de estos recursos, sugieren
que su ubicaci&oacute;n espacial en la franja intermareal, corresponder&iacute;a a zonas de resguardo,
donde la presencia de grietas, zonas de dif&iacute;cil acceso y humedad apropiada, constituyen
elementos esenciales para la presencia y sobrevivencia de las especies en el sector
(Figura 4.3.3.8).
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Figura 4.3.3.8: Zonas de presencia de reclutas observadas en la franja intermareal
costera. Agosto 2007.
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Tabla 4.3.3.4. Resumen ANOVA de dos v&iacute;as entre la densidad media por exposici&oacute;n y
banda de distribuci&oacute;n (Media e Inferior) en la franja intermareal evaluados en el sector
Gavina para los tres recursos principales identificados.
Fuente de Variaci&oacute;n
Loco
Grado de exposici&oacute;n oleaje
Banda de distribuci&oacute;n
Exposici&oacute;n x Banda
g.l.
SC
F
P
2
1
2
0,41476819
0,31153429
0,20389146
2,21242547
1,66176295
1,08758259
0,11163469
0,19859122
0,33866504
Erizo
Grado de exposici&oacute;n oleaje
Banda de distribuci&oacute;n
Exposici&oacute;n x Banda
2
1
2
0,2932854
0,22028801
0,14417303
2,21242547
1,66176295
1,08758259
0,11163469
0,19859122
0,33866504
Lapa
Grado de exposici&oacute;n oleaje
Banda de distribuci&oacute;n
Exposici&oacute;n x Banda
2
1
2
0,5865708
0,44057602
0,28834605
2,21242547
1,66176295
1,08758259
0,11163469
0,19859122
0,33866504
IV.- Estructura de tallas y edad
La estructura de tallas para los tres sitios analizados no evidencia diferencias
significativas para los recursos erizo rojo y lapa, no as&iacute; para el caso del recurso loco
(ANOVA F2,285=40,549 P&lt;0,0001), estim&aacute;ndose las mayores diferencias, en las muestras
obtenidas en la localidad de Pisagua (Test Tukey’s P&lt;0,0001). Al transformar los rangos
de tallas en edad, es posible evidenciar mejor estas diferencias, particularmente de las
muestras registradas en la localidad de Pisagua (Figura 4.3.3.9). Al comparar las
distribuciones de edades por especie y localidad a trav&eacute;s de la prueba no param&eacute;trica
de Kolmogorov-Smirnov es posible determinar que los ejemplares provenientes de la
localidad de Pisagua, son los que presentan las mayores diferencias para todos los
recursos y sitios analizados (Tabla 4.3.3.5).
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Tabla 4.3.3.5. Estad&iacute;stico D de la prueba no param&eacute;trica Kolmogorov-Smirnov para la
estructura de edades de los tres recursos principales identificados en los sitios de
muestreos. En negrilla se remarcan diferencias significativas (P&lt;0,05).
Recursos
Sitios
Pisagua/Gavina
Pisagua/Huayquique
Gavina/Huayquique
Concholepas concholepas
Loxechinus albus
Fissurella sp
0,50988144
0,57973176
0,14468995
0,19582114
0,24626219
0,12919733
0,09752843
0,09641665
0,13615905
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A
B
C
Figura 4.3.3.9: Estructura de edades de los recursos A) Concholepas concholepas. B)
Loxechinus albus y C) Fissurella sp.
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En forma espec&iacute;fica, los rangos de tallas registrados para el recurso Concholepas
concholepas oscilaron entre 6,2 a 73,2 mm, observ&aacute;ndose, los ejemplares de menor
tama&ntilde;o en las muestras obtenidas en el sitio de muestreo Gavina (Tabla 4.3.3.6). La
mayor presencia de reclutas se observaron entre los meses de junio y julio. Los
ejemplares de menores tallas observadas, correspondieron a individuos de 3 meses de
edad, donde el percentil con la mayor amplitud de edad de ejemplares reclutados, se
encontrar&iacute;a entre los 4 a 8 meses lo que implicar&iacute;a que los ejemplares provendr&iacute;an de
desoves aproximadamente entre diciembre y marzo.
Tabla 4.3.3.6: Estad&iacute;grafos generales de los ejemplares muestreados a trav&eacute;s de
evaluaci&oacute;n directa por sitio y especie.
Pisagua
66
12,6-73,2
39,5&plusmn;14,06
148-1.175
539&plusmn;232
489
552
-
Sitio
Gavina
161
7,5-65,5
24,11&plusmn;10,79
86-999
304&plusmn;154
296
274
Jun/Jul
Huayquique
61
6,2-71,6
22,9&plusmn;12,41
70-1.136
291&plusmn;190
274
234
Jun/Jul
Loxechinus albus
n
Longitud (mm)
Rango
Promedio
Rango
Promedio
Edad (d&iacute;as)
Moda
Mediana
Meses mayor presencia de reclutas
130
9,6-91,7
47,1&plusmn;19,16
95-1.699
694&plusmn;350
916
669
-
289
5,7-78,1
46,3&plusmn;13,53
45-1.316
663&plusmn;235
655
683
Jul/Oct
71
12,4-68,5
43,2&plusmn;14,18
131-1.087
610&plusmn;240
878
636
-
Fissurella sp
n
Rango
Promedio
Rango
Promedio
Edad (d&iacute;as)
Moda
Mediana
Meses mayor presencia de reclutas
179
3,4-84,6
34,88&plusmn;18,29
31-2.538
379&plusmn;302
382
313
Jun/Sept
540
5,1-67,1
32,64&plusmn;13,04
63-1.876
325&plusmn;178
390
291
Jun/Jul
197
0,7-81,1
35,18&plusmn;16,32
13-1.670
363&plusmn;226
204
324
Julio
Recurso
Variable
Concholepas
concholepas
n
Longitud (mm)
Rango
Promedio
Rango
Promedio
Edad (d&iacute;as)
Moda
Mediana
Meses mayor presencia de reclutas
Longitud (mm)
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Para Loxechinus albus el rango de tallas registrado vari&oacute; entre los 5,7 a 91,7 mm. Los
ejemplares de menor rango, se observaron en las muestras provenientes del sitio de
muestreo de Huayquique. De los pocos reclutas observados para esta especie, estos se
registraron entre los meses de julio y octubre, con rangos de edad que variaron entre 6
a 7 meses, lo que implicar&iacute;a, ejemplares provenientes de desoves entre diciembre y
marzo. De todas formas, de las tres especies principales este fue el recurso que presente
la m&aacute;s baja tasa de reclutas observadas durante el per&iacute;odo de estudio.
Finalmente para el caso de los recursos Fissurella sp, fue posible observar los menores
rangos de tallas, en comparaci&oacute;n a las otras dos especies, siendo las muestras obtenidas
en el sitio de muestreo Gavina, donde se registraron en promedio los ejemplares m&aacute;s
peque&ntilde;os. El ejemplar de menor edad identificado, correspondi&oacute; a Fissurella maxima
con una edad estimada de 13 d&iacute;as. El per&iacute;odo del a&ntilde;o donde fue posible identificar
mayor frecuencia de reclutas, se present&oacute; entre Junio y Julio, con rangos de edad que
fluctuaron entre pocos d&iacute;as hasta m&aacute;s de un a&ntilde;o de edad, observ&aacute;ndose dos grupos de
edad, uno ubicado entre los 4 a 6 meses y otro de menor frecuencia entre los 9 a 13
meses, lo que sugerir&iacute;a dos per&iacute;odos de desoves, uno entre julio y septiembre y otro
entre diciembre y marzo.
La mayor extensi&oacute;n en edad en los reclutas identificados, por sitio de muestreo,
corresponder&iacute;a por un lado, al n&uacute;mero de especies que componen este grupo (a lo
menos 2 de mayor representaci&oacute;n) y a las caracter&iacute;sticas reproductivas de las especies,
para los cuales se ha descrito una actividad reproductiva continua durante el a&ntilde;o, pero
con mayor intensidad de ejemplares maduros entre septiembre y diciembre y un
per&iacute;odo de menor intensidad entre junio y julio.
V.- Indice de reclutamiento
Los mayores valores registrados de este &iacute;ndice para todos los sitios de muestreo, se
observan a partir de mayo, prolong&aacute;ndose hasta noviembre o diciembre. Si bien es
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posible observar tendencias similares en todos los sitios de muestreos, se registran
diferencias en la magnitud observada en cada uno de ellos, siendo las especies que
componen el genero Fissurella, los que muestran un patr&oacute;n temporal mas claro,
particularmente en el sitio de muestreo de Pisagua (Figura 4.3.3.10).
Al tratar de correlacionar el &iacute;ndice de reclutamiento versus la densidad mu&eacute;strela
observad, no pudo establecerse ninguna relaci&oacute;n directa entre estas variables (R&lt;0,4).
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A
B
C
Figura 4.3.3.10: Indice de reclutamiento para los recursos Concholepas concholepas,
Loxechinus albus y Fissurella sp en los sitios de muestreo de a) Pisagua, b) Gavina y c)
Huayquique.
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D) Sistemas artificiales de captaci&oacute;n de reclutas
I.- Tuffies
Como se menciono en el cap&iacute;tulo de metodolog&iacute;a, esta actividad estuvo remitida a dos
localidades espec&iacute;ficas, Gavina y Huayquique, esto debido a que se realizaron muestreos
con una mayor frecuencia al efectuado en la localidad de Pisagua. Esta actividad,
tambi&eacute;n estuvo supeditada a las condiciones de mar, principalmente para el &eacute;xito de la
b&uacute;squeda y reemplazo de los sistemas instalados, lo que gener&oacute; atrasos en los tiempos
de recuperaci&oacute;n de los tuffies.
A
26%
Concholepas_concholepas
Fissurella_crassa
30%
Fissurella_maxima
Fissurella_sp
Loxechinus_albus
1%
40%
Protothaca_thaca
2%
1%
B
39%
Concholepas_concholepas
5%
Fissurella_crassa
6%
Fissurella_maxima
Loxechinus_albus
50%
Figura 4.3.3.11: Composici&oacute;n de especies de importancia comercial total, obtenidas de
los sistemas artificiales Tuffies en los sitios de muestreo A) Gavina y B) Huayquique.
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Los ejemplares recolectados a trav&eacute;s de los sistemas colectores instalados,
correspondieron principalmente a tres especies, Concholepas concholepas, Fissurella
maxima y Fissurella maxima (Figura 4.3.3.11), las que constituyeron mas del 95% de los
ejemplares colectados durante todo el per&iacute;odo de muestreo, observando un amplio
espectro de tallas, aunque de rangos inferiores a los observados en la evaluaci&oacute;n directa
(Figura 4.3.3.12).
Figura 4.3.3.12: Ejemplares reclutas de Concholepas concholepas y Fissurella sp en la
franja intermareal del sitio de muestreo Gavina y seleccionados en los sistemas
colectores tuffies.
Tasa de recuperaci&oacute;n
En los dos sitios de muestreo, se mantuvieron los sistemas en per&iacute;odos de tiempo
similares (ANOVA F1,48 =0,02 P=0,87) promediando los 19 a 20 d&iacute;as de permanencia en
cada sector, aunque registr&aacute;ndose una mayor variaci&oacute;n en la permanencia observada en
la localidad de Huayquique (Desviaci&oacute;n Est&aacute;ndar 19,2) (Figura 4.3.3.13).
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80
1,2
1
60
0,8
50
40
0,6
30
0,4
Tasa de recuperaci&oacute;n
D&iacute;as de permanencia
70
20
0,2
10
0
0
05-May
14-Jun
19-Jul
19-Oct
18-Ene
23-Mar
06-Jul
Fecha Instalaci&oacute;n
Dias de permanencia
Tasa recuperaci&oacute;n
100
1,2
90
D&iacute;as de permanencia
70
0,8
60
0,6
50
40
0,4
30
20
Tasa de recuperaci&oacute;n
1
80
0,2
10
0
0
13-Jun
11-Jul
02-Oct
14-Feb
16-May
13-Ago
Fecha Instalaci&oacute;n
Dias de permanencia
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Figura 4.3.3.13: D&iacute;as de permanencia de los sistemas y tasas de recuperaci&oacute;n de tuffies,
en los sitios de muestreo de (A) Hotel Gavina y Huayquique (B).
Por otro lado, la tasa de recuperaci&oacute;n, que oscil&oacute; entre un 58 a 60% en promedio para
cada sitio, tampoco present&oacute; diferencias significativas entre localidad (ANOVA F1,48
=0,13 P=0,71).
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Rango de edad reclutamiento
La ejemplares obtenidos por estos sistemas artificiales presentaron rangos de tallas y
edad menores a los observados a trav&eacute;s de la metodolog&iacute;a de evaluaci&oacute;n directa. Los
rangos de tallas registradas para Concholepas concholepas oscilaron entre 1 a 22,2 mm,
siendo el valor promedio de 11,81&plusmn;4,06 mm. Para el caso de Fissurella crassa, se
obtuvieron ejemplares con rangos de tallas entre los 1,1 a 23,8 mm, el valor promedio
general obtenido para esta especie, correspondi&oacute; a 12,51&plusmn;6,11 mm, mientras que para
Fissurella maxima, los rangos de tallas obtenidos variaron entre 2,3 a 20,5 mm, con un
valor promedio de 11,03&plusmn;4,6 mm.
Al convertir estos datos de longitud en edad, es posible determinar que mas del 50% de
los ejemplares colectados se ubicaron entre los 0,3 a 0,5 a&ntilde;os, equivalentes de 3 a 6
meses de edad para el caso del recurso Concholepas concholepas y entre 0,2 a 0,4 a&ntilde;os
para los recursos Fissurella sp, correspondientes a ejemplares desde 2 hasta 5 meses de
edad.
Es posible identificar una importante fracci&oacute;n de ejemplares menores a 0,4 a&ntilde;o en
ambos recursos (Figura 4.3.3.14), los que corresponder&iacute;an a ejemplares recientemente
asentados para el recurso Concholepas concholepas, principalmente obtenidos en las
muestras provenientes de noviembre a enero, mientras que para Fissurella crassa y
Fissurella maxima, no es posible evidenciar un patr&oacute;n claro, observ&aacute;ndose reclutas
durante casi todo el per&iacute;odo de estudio. Al realizar la extrapolaci&oacute;n de las edades a
posibles per&iacute;odos de desoves, se puede determinar que estos corresponder&iacute;an para el
caso del recurso loco de probables desoves ocurridos entre mayo-noviembre.
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Figura 4.3.3.14: Estructura de edades de los recursos A) Concholepas concholepas y B)
Fissurella sp., obtenidos de los sistemas Tuffies en el intermareal costero de los sitios
Gavina y Huayquique.
Reclutamiento
Los sistemas colectores instalados en ambos sitios monitoreados, tuvieron resultados
dis&iacute;miles, observ&aacute;ndose disimilitudes en la intensidad de captaci&oacute;n de reclutas,
presentando diferencias de hasta un orden de magnitud para un mismo per&iacute;odo (Figura
4.3.3.15). A diferencia de lo analizado en los cap&iacute;tulos anteriores, se consider&oacute; data
disponible desde mayo del 2006 a octubre del 2007, pues en ambos sitios
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monitoreados, se iniciaron actividades en forma paralela en ese per&iacute;odo, lo que
permiti&oacute; obtener una visi&oacute;n temporal m&aacute;s amplia.
Figura 4.3.3.15: Variaci&oacute;n temporal de la tasa de reclutas/tuffie total observada durante
el per&iacute;odo de muestreo para ambos sitios monitoreados.
Al analizar en espec&iacute;fico cada recurso de importancia comercial, es posible observar
concordancia con lo registrado a trav&eacute;s de la metodolog&iacute;a de evaluaci&oacute;n directa. Si bien
es cierto, es posible observar una actividad de reclutamiento casi continua entre
octubre del 2006 hasta octubre del 2007 (Figura 4.3.3.16), se observa particularmente
para el caso de los ejemplares identificados en el sitio de muestreo Gavina, mayor
presencia de reclutas entre octubre y febrero y un peak de mayor intensidad en Julio. En
el sitio de muestreo de Huayquique y a pesar que se da con menos intensidad, tambi&eacute;n
es posible observar un incremento del reclutamiento en esos mismos meses.
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Figura 4.3.3.16: Tasas de reclutas/tuffie por especie observada durante el per&iacute;odo de
muestreo, considerando (A) Sitio Gavina, (B) Sitio Huayquique.
II.- Placas
Los resultados buscados a trav&eacute;s de esta metodolog&iacute;a, no entrego los resultados
esperados, esto debido principalmente a dos motivos b&aacute;sicos, el primero, fue que el
sistema de placa &uacute;nica demor&oacute; entre 2 a 3 meses en sufrir el proceso de colonizaci&oacute;n
que permitiera a este, ser un sustrato apropiado para la presencia de ejemplares
167
Universidad Arturo Prat / Departamento de Ciencias del Mar – Promar Pac&iacute;fico Limitada
Informe Final FIP-2006-45 “Estrategias de sustentabilidad para las principales pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas en la I y II Regiones”
reclutas (especies de inter&eacute;s comercial), produci&eacute;ndose principalmente una colonizaci&oacute;n
de organismos s&eacute;siles como cirripedios, actinias y Ulva sp, mientras que por otro lado, el
sistema instalado quedaba demasiado expuesto (superficie destinada para el
reclutamiento), por lo que nunca constituyo un sustrato atractivo para el reclutamiento
de especies de inter&eacute;s de este estudio. Esto pudo ser comprobado al pasar los primeros
meses y no observar directamente reclutas en las superficies destinadas para ello, sino
bajo los sistemas (Figura 4.3.3.17)
Figura 4.3.3.17: Ejemplares reclutas del recurso loco (Concholepas concholepas) y lapa
(Fissurella sp) identificados bajos los sistemas de placas instalados en la franja
intermareal costera.
Esta situaci&oacute;n se resolvi&oacute; parcialmente al instalar un sistema de placas dobles (Figura
4.3.3.18), donde el inter&eacute;s principal, se bas&oacute; en entregar un sustrato de refugio
apropiado que permitiera la identificaci&oacute;n de ejemplares reclutas, mejorando el sistema
de observaci&oacute;n desarrollado a trav&eacute;s de las evaluaciones directas y los sistemas
artificiales Tuffies. Se hace menci&oacute;n en este aspecto, porque el nivel de recuperaci&oacute;n,
contabilizaci&oacute;n y medici&oacute;n de ejemplares reclutas, fue mucho menor que el registrado a
trav&eacute;s de los otros m&eacute;todos empleados, restringi&eacute;ndose sus resultados positivos
principalmente a los meses de verano, coincidente con lo observado a trav&eacute;s de los
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Tuffies en los mismos sitios. Posteriormente a ello, durante los meses de invierno la tasa
de recuperaci&oacute;n de estos sistemas disminuyo a casi un 10%, por lo que sus
observaciones quedaron restringidas al per&iacute;odo de mayor &eacute;xito, es decir verano.
A
B
C
Figura 4.3.3.18: A) Sistemas de placas dobles instalados en los sitios de muestreo y
colonizaci&oacute;n observada al (B) 2&ordm; y (C) 3er mes de haber sido instalada.
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III.- Boyas y colectores submareales
El sistema de boyas y colectores instalados, pretend&iacute;an entregar una tendencia general
del reclutamiento, identificando en lo posible especies que no estuvieron presentes en
los procesos de evaluaci&oacute;n directa y sistemas artificiales instalados en el intermareal
rocoso de los sitios de estudio. El plan inicial de trabajo, inclu&iacute;a la instalaci&oacute;n de
sistemas de boyas y bolsas colectoras las que ser&iacute;an revisadas mensualmente y
renovadas en forma trimestral. Durante los primeros meses de instalados los sistemas si
bien pudo apreciarse un proceso de colonizaci&oacute;n sobre las boyas, no pudo identificarse
en ninguno de los sistemas instalados, ning&uacute;n tipo de recurso de importancia por lo que
se decidi&oacute; mantener los sistemas por un per&iacute;odo de tiempo mayor a la espera de alg&uacute;n
tipo de resultado positivo. A partir de mayo, fue posible comenzar a observar la
aparici&oacute;n de ejemplares de Loxechinus albus, Argopecten purpuratus y Mesodesma
donacium al interior de las bolsas colectoras, aunque en bajas cantidades, trat&aacute;ndose de
ejemplares de solos semanas de edad (Figura 4.3.3.19).
Figura 4.3.3.19: Presencia de recluta de Loxechinus albus en bolsas colectora revisadas
en el mes de septiembre.
Es a partir de junio, donde se produce un incremento en la cantidad y diversidad de
especies presentes (6 especies de inter&eacute;s comercial), observ&aacute;ndose una suma
considerables de ejemplares de Loxechinus albus, tanto en las boyas, como en los
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sistemas de captaci&oacute;n submareales instalados (Figura 4.3.3.20). Junto con Loxechinus
albus destaca la presencia de ejemplares de Protothaca thaca, Choromytilus chorus y
Mesodesma donacium (Figura 4.3.3.21).
A
B
C
D
E
Figura 4.3.3.20: A) Boyas con sistemas colectores instalados en la zona submareal del
sitio de muestreo Pisagua para los meses de A) Febrero, B) Mayo, C) Julio, D)
Septiembre y E) Octubre del 2007.
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Posterior a este muestreo, todos los sistemas fueron removimos y reemplazados,
instal&aacute;ndose 5 boyas m&aacute;s a las inicialmente instaladas con sus sistemas de bolsas
colectoras respectivas. Durante este tercer trimestre, el &uacute;nico recurso que presento una
mayor presencia, correspondi&oacute; a Protothaca thaca, aunque a valores inferiores a lo
observados en el per&iacute;odo anterior. Durante el &uacute;ltimo trimestre que se mantuvieron los
sistemas, si bien, no se observ&oacute; la cantidad de especies registrada entre abril y junio, se
registr&oacute; un cambio en la composici&oacute;n de especies predominando la cholga Aulacomya
ater y observ&aacute;ndose ejemplares de los recursos Fissurella latimarginata y Fissurella
cumingi.
Figura 4.3.3.21: A) Boyas con sistemas colectores instalados en la zona submareal del
sitio de muestreo Pisagua para los meses de A) Febrero, B) Mayo, C) Julio, D)
Septiembre y Octubre del 2007.
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4.3.4 Antecedentes b&aacute;sicos de ecolog&iacute;a y conducta alimenticia de los principales recursos
que sustentan las pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas en la I y II Regi&oacute;n.
Revisi&oacute;n bibliogr&aacute;fica
En las tablas 4.3.4.1 a la 4.3.4.5 se entregan los antecedentes bibliogr&aacute;ficos recopilados
de las especies recursos ya mencionados, tanto para la zona norte como para otras
regiones del pa&iacute;s. Se incluyen algunos antecedentes para especies s&iacute;miles en el caso de
los fisurelidos.
Con respecto al recurso lapa, la literatura indica claramente que es un herb&iacute;voro
generalista consumiendo recursos algales caracter&iacute;sticos de las zonas de estudios
analizadas. Sin embargo, dentro del proyecto se realizar&aacute;n algunos an&aacute;lisis de
contenidos g&aacute;stricos para complementar la informaci&oacute;n existente.
En los recursos bent&oacute;nicos del loco y pulpo, la informaci&oacute;n de aspectos tr&oacute;ficos es
bastante completa, principalmente en el loco, ya sea para la zona norte como para otras
zonas del pa&iacute;s. En el recurso erizo, existen numerosos estudios que indican cu&aacute;les son
sus preferencias alimenticias en forma natural y artificial, los cuales han estado
orientados principalmente para ver la factibilidad del cultivo de esta especie en forma
masiva. En la tabla 4.3.4.3 se entregan solamente algunos estudios que indican la
composici&oacute;n algal en la dieta, tipos de dieta, frecuencia alimenticia, requerimientos
energ&eacute;ticos a nivel larval, juveniles y adultos, entre otros. De acuerdo con la informaci&oacute;n
existente no se consider&oacute; necesario hacer an&aacute;lisis de contenidos estomacal en esta
especie.
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Tabla 4.3.4.1: Antecedentes bibliogr&aacute;ficos sobre aspectos tr&oacute;ficos en el recurso lapa
(G&eacute;nero: Fissurella)
Autor
Principales resultados
Moreno
(1986)
Registran diferencias entre un &aacute;rea sin depredaci&oacute;n humana, donde abunda F. picta pero
disminuye casi a 0% la cobertura del alga Iridaea boryana. En &aacute;reas adyacentes, los
mariscadores de orilla, extraen a las fisurelas y entonces hay gran abundancia del alga
mencionada, que es su alimento preferido
Se eval&uacute;a la capacidad de “sobevivencia” algal por la digesti&oacute;n de 7 moluscos herb&iacute;voros del
intermareal: Littorina peruviana, Siphonaria lessoni, Collisella ceciliana C. zebrina, Chiton
granosus, Fissurella crassa y F. limbata a trav&eacute;s de los contenidos visceral y an&aacute;lisis de fecas.
En total, en el 56 % de los ejemplares por especie analizados, el alga encontrada en el
contenido visceral sobrevive a la digesti&oacute;n. No hay ninguna correlaci&oacute;n positiva entre la
dieta y el n&uacute;mero de algas en los cultivos fecales. La supervivencia algal por la v&iacute;a digestiva
de los pastoreadores parece ser un fen&oacute;meno bastante arbitrario
Describen el efecto de la exclusi&oacute;n del depredador humano sobre las poblaciones de F
crassa y F. limbata, en la costa central de Chile, las que junto con aumentar su tama&ntilde;o
medio y abundancia, bajan la cobertura de algas de las cuales se alimentan.
Describen la competencia por el alimento algal, entre F. picta y Siphonaria lessoni. En la
reserva Marina de Mehu&iacute;n, esta &uacute;ltima especie de herb&iacute;voro presenta menor tasa de
crecimiento y 38% menos de fecundidad, cuando la fisurela presenta abundancia elevada
debido a la exclusi&oacute;n del hombre como su principal depredador
Una t&eacute;cnica automatizada de fotograf&iacute;a fue usada para recoger la informaci&oacute;n cuantitativa
sobre el modelo de actividad de Fissurella crassa en condiciones expuestas de mar. La
actividad fue limitada a mareas bajas nocturnas. La distancia total de excursiones era
considerablemente mayor durante mareas de primavera. La duraci&oacute;n total de excursiones y
su velocidad media no vari&oacute; considerablemente seg&uacute;n el ciclo de mareas primavera/marea
muerta. F. crassa mostr&oacute; un modelo de actividad espacial que fluct&uacute;a intra/interindividualmente entre un lugar central de forrajeo y su estrategia. Las excursiones fueron
caracterizadas por velocidades m&aacute;s alta para los movimientos hacia y lejos del refugio.
Se analizan los h&aacute;bitos alimenticios y las relaciones de crecimiento del orificio de cerradura
de la “lapa” Fissurella picta del sur de Chile en el ambiente y en condiciones de laboratorio.
F. picta no es estrictamente un herb&iacute;voro, aunque este prefiere algas; la cantidad vegetal
que consumi&oacute; comparado con la cantidad animal no vari&oacute; temporalmente. Los itemes m&aacute;s
com&uacute;nmente encontrados en el est&oacute;mago de F. picta eran las algas Ulva sp, Polysophonia sp
y Gelidium sp.
An&aacute;lisis de contenidos g&aacute;stricos confirmaron que especies del g&eacute;nero Fissurella de las costas
rocosas de Isla de Margarita, Venezuela. Es un herb&iacute;voro generalista que de una manera
oportunista ingiere una amplia variedad de tipos algales, sin embargo, existen preferencias
espec&iacute;ficas de especie algales. F. nodosa vive en la zona alta del litoral y con frecuencia
consume diatomeas y microalgas. F. nimbosa vive al medio de la zona litoral y
predominantemente pastorea macroalgas laminares como phaeophytes. F. barbadensis vive
en el infralitoral y consume una mayor variedad de algas resistentes erguidas como
crustosas, coralinas y algas m&aacute;s suaves y filamentosas. Se analiza la periodicidad alimenticia,
pastando &aacute;reas, influencias por la marea, longitudes de excursi&oacute;n y n&uacute;mero de
movimientos.
Observaciones visuales y an&aacute;lisis viscerales fueron usados para determinar los tipos de
alimento ingerido por Fissurella nimbosa, F. nodosa, y F. barbadensis en Isla de Margarita,
Venezuela. F. nodosa prefiere microalgas de encubrimiento y diatomeas; F. nimbosa ingiere
las hojas laminares de algas predominantemente marrones; F. barbadensis se alimento
sobre una amplia variedad de algas pero a menudo selecciona las algas coralinas
Santelices
y
Correa
(1985.)
Oliva
y
Castilla
(1986)
Godoy y
Moreno
(1989)
Serra et al.
(2001)
L&oacute;pez
et al.
(2003)
Franz
(1989)
Franz
(1990)
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Tabla 4.3.4.2: Antecedentes bibliogr&aacute;ficos sobre aspectos tr&oacute;ficos en el recurso pulpo
(Octopus mimus).
Autor
Principales resultados
Wolff y P&eacute;rez (1992)
El crecimiento, la talla en la madurez, la mortalidad, la tasa de explotaci&oacute;n y
edad/reclutamiento fueron determinados para el pulpo O. mimus, una
poblaci&oacute;n del &aacute;rea de pesca de Antofagasta. Adem&aacute;s, fueron realizados estudios
de alimentaci&oacute;n y de crecimiento en laboratorio. El decapado Leptograpsus
variegatus fue preferido a otros &iacute;temes simult&aacute;neamente ofrecidos en el 89% de
los casos.
La alimentaci&oacute;n natural del pulpo Octopus mimus fue estudiada en relaci&oacute;n con
el ciclo de vida de la especie y variaciones ambientales estacionales del norte de
Chile en el oto&ntilde;o 1991 al verano 1992. El an&aacute;lisis de contenido del tracto
digestivo revel&oacute; que O. mimus se aliment&oacute; de 25 itemes de presa diferentes que
pertenecen a cinco grupos zool&oacute;gicos (Teleostei, Mollusca, Crustacea,
Echinodermata y Polychaeta). El canibalismo era s&oacute;lo ocasional. Los resultados
indican que la dieta y la entrada de alimentos de esta especie es afectada por el
sexo y la maduraci&oacute;n. Cambios estacionales de la temperatura del agua de mar
parecen ser seguidos de ajustes en la entrada de alimentos. Como otras
especies de pulpo, O. mimus aparece ser un depredador oportunista.
Se estudia el comportamiento de taladrar el comportamiento de taladrar del
pulpo O. mimus en aguas del norte de Chile sobre nueve &iacute;temes de presas de
moluscos en el laboratorio. El bivalvo Protothaca thaca fue la presa m&aacute;s
frecuentemente perforada, sobre el 73 % de las ocasiones. La longitud taladrada
en P. thaca ingeridas aumenta considerablemente con el peso de pulpo. La
forma de los agujeros era por lo general un cono truncado con una secci&oacute;n oval.
Las dimensiones (la longitud y la anchura) de las aperturas externas de los
agujeros eran considerablemente dependiente sobre el peso de pulpo y la
longitud de almeja en ambos casos). La posici&oacute;n de los agujeros son
diferenciados seg&uacute;n la especie de presa.
Se comparan los h&aacute;bitos alimenticios de O. mimus entre la I y II Regiones del
norte de Chile, en las estaciones de verano e invierno de 1998. Los resultados
indican que el alimento principal (tanto para zonas como estaci&oacute;n) son los
crust&aacute;ceos y O. mimus, indicando que el canibalismo es importante dentro de su
conducta tr&oacute;fica. Por lo tanto, no hubo diferencias significativas en la
composici&oacute;n tr&oacute;fica por zonas y estaciones.
Se determina los cambios en la dieta natural de O. mimus asociados a los
procesos biol&oacute;gicos de madurez sexual, sexo, crecimiento y a las diferencias
latitudinales (I, II y III Regiones) de la costa norte de Chile durante un ciclo anual
(septiembre 1996-agosto 1997).Los resultados indican que el principal
componente de la dieta son los crust&aacute;ceos decapados de las familias
Porcellanidae, Xanthidae, Alpheidae y Paguridae y en proporciones menores,
moluscos bivalvos, gastr&oacute;podos y peces. Diferencias significativas se presentan
en la alimentaci&oacute;n con la madurez sexual, y estaciones, no as&iacute; entre localidades.
Cort&eacute;s et al.(1995)
Cort&eacute;s et al. (1998)
Valle y Medina (1999)
D&iacute;az (2003)
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Tabla 4.3.4.3: Antecedentes bibliogr&aacute;ficos sobre aspectos tr&oacute;ficos en el recurso erizo
(Loxechinus albus).
Autor
Principales resultados
Gonz&aacute;lez et al.(1993)
El tipo de algal afect&oacute; el balance energ&eacute;tico y la cantidad de energ&iacute;a disponibles
para el crecimiento de las larvas y juveniles (Loxechinus albus). Gracilaria sp. de
las Rhodofitas dieron lugar a la cantidad m&aacute;s grande de energ&iacute;a disponible para
el crecimiento porque la perdida de energ&iacute;a, debido a la respiraci&oacute;n era m&iacute;nima.
Por otra parte, la alimentaci&oacute;n de Ulva sp. dio lugar a una muestra negativa de la
ecuaci&oacute;n del balance energ&eacute;tico. El contenido en energ&iacute;a del alga no explic&oacute; los
diversos resultados obtenidos. El hecho que el balance energ&eacute;tico varia con el
tipo de especie algal ofrecido, indica que es posible optimizar el &iacute;ndice de
crecimiento de las larvas mas j&oacute;venes. Esto es de gran significaci&oacute;n para el futuro
cultivo de esta especie altamente provechosa.
Se determina cuantitativamente la composici&oacute;n dietaria de L. albus, el grado de
selectivita tr&oacute;fica y las tasas de asimilaci&oacute;n de los componentes de su dieta. Los
muestreos se llevaron a cabo en Playa Los Verdes, I Regi&oacute;n. Los resultados
indican que no existen diferencias en la composici&oacute;n tr&oacute;fica entre juveniles y
adultos y entre estaciones muestreadas. El principal &iacute;tem alimentario de
juveniles y adultos fueron Ulva sp. y Lessonia sp., respectivamente.
La producci&oacute;n gonadal fue estudiada en el Loxechinus albus mantenido en jaulas
suspendidas en longline en el Estero Castro, Chilo&eacute;; durante 3 meses en el
verano austral. Se alimentaron las larvas con una dieta artificial y una dieta
natural que consisti&oacute; en Macrocystis pyrifera y de Ulva sp. Ambas dietas fueron
probadas para cuatro gamas de tama&ntilde;o del erizo obteni&eacute;ndose la producci&oacute;n
m&aacute;s alta de g&oacute;nada con la dieta artificial para los cuatro tama&ntilde;os.
Gonz&aacute;lez (1996)
Olave et al. (2001)
Carcamo et al. (2005)
Se evalu&oacute; los efectos del tipo de dieta y de la frecuencia de la alimentaci&oacute;n en el
desarrollo morfol&oacute;gico y la supervivencia larval, as&iacute; como en el &eacute;xito de la
metamorfosis larval en Loxechinus albus. Los resultados sugieren que la
alimentaci&oacute;n larval que incluye una dieta mezclada de c&eacute;lulas algal m&aacute;s grandes,
incluyendo C. calcitrans, puede producir diariamente resultados mejores para la
producci&oacute;n masiva de larvas y de juveniles de L. albus.
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Tabla 4.3.4.4: Antecedentes bibliogr&aacute;ficos sobre aspectos tr&oacute;ficos en el recurso
(Concholepas concholepas).
Autor
Principales resultados
Castilla y Guisado (1979)
Se estudia la conducta de alimentaci&oacute;n del de los requer&iacute;os intermareales en
Valpara&iacute;so, en condiciones c&iacute;clicas de luz y oscuridad en laboratorio, utilizando presas
como Perumytilus purpuratus y Collisella sp. Los resultados demuestran que el se
alimenta preferentemente durante periodos de oscuridad, independientemente de la
hora solar.
Se intenta comprender la conducta alimenticia del loco, de cuatro localidades de
Coquimbo, durante su historia de vida. Se presentan los principales &iacute;tem alimentario
para cada una de las etapas bent&oacute;nicas. Se describen 6 mecanismos conductuales para
la captura e ingesti&oacute;n de presas utilizados por el loco. Las observaciones y
experimentos se hicieron en terreno como en acuarios. La cantidad de alimento,
cirripedios y choritos, consumidos por &eacute;l durante periodos de alimentaci&oacute;n activa,
representan el 4,6 y 5,6 % de su peso por d&iacute;a, seguido por largos per&iacute;odos sin
alimentarse.
Miden la velocidad de desplazamiento del loco, mediante buceo en el submareal,
siendo las m&aacute;ximas de entre 10 y 12 cm/min. Con media de 6 cm/min. El es capaz de
desplazarse por fondos arenosos, aunque prefiere fondos duros. Su actividad de
alimentaci&oacute;n y sexual es nocturna y sus presas preferidas son balanidos y piures.
Castilla et al. (1979).
DuBois et al. (1980).
Castilla y Dur&aacute;n (1985).
Moreno (1986)
Duran y Castilla (1989).
Olivares et al. (1994)
Investigan el rol del hombre como depredador tope del sistema intermareal rocoso de
Chile central. La exclusi&oacute;n de la captura por parte del hombre en Punta El Lacho, por
cerca de 2 a&ntilde;os, produjo un incremento sustancial de la densidad del y al mismo
tiempo, un baja dram&aacute;tica de la cobertura del chorito maico, el cual es su presa
principal y adem&aacute;s es competidor dominante por el sustrato en el intermareal rocoso.
Esta baja en la cobertura de chorito maico, deber&iacute;a originar un aumento de la
diversidad.
Describe los cambios sucedidos en una zona de Reserva Marina de Mehu&iacute;n, Valdivia,
en dos tipos de cadenas tr&oacute;ficas: hombre-fisurela-Iridaea y hombre--fauna s&eacute;sil. En
ambos casos se observ&oacute; una importante disminuci&oacute;n del alga y de la fauna s&eacute;sil, lo cual
se explica por el intenso pastoreo de fisurela sobre el alga y de la depredaci&oacute;n del
sobre la fauna s&eacute;sil. Se constat&oacute; adem&aacute;s la reaparici&oacute;n de Lutra felina, que se supon&iacute;a
extinguida en la zona.
Se&ntilde;alan que despu&eacute;s de 5 a&ntilde;os de exclusi&oacute;n del hombre en la Reserva Marina de Las
Cruces, la zona intermareal media, dominada previamente por Perumytilus
purpuratus, paso a ser dominada por bal&aacute;nidos, lo cual fue atribuido a la depredaci&oacute;n
de los choritos maico, por parte del , cuya abundancia y tama&ntilde;os aumentaron al
evitarse su captura por mariscadores de orilla en la mencionada reserva
El comportamiento alimenticio de Concholepas concholepas fue estudiado en
condiciones de laboratorio. Los organismos de un tama&ntilde;o de 8,2 m&aacute;s o menos 1,3 mm
de longitud peristomal, consumieron un n&uacute;mero mayor de presa, pero biomasas m&aacute;s
peque&ntilde;as que aquellos de mayor tama&ntilde;o. La proporci&oacute;n de producci&oacute;n/consumo fue
significativamente m&aacute;s alta para peque&ntilde;os organismos (8,2 mm de longitud
peristomal), as&iacute; como el &iacute;ndice de crecimiento, aunque las diferencias de &eacute;ste, no era
muy significativo. Tanto el consumo como &iacute;ndices de crecimiento eran mayores para C.
concholepas mantenidos en condiciones de oscuridad permanentes. Los organismos
de todos los tama&ntilde;os prefirieron P. purpuratus como el alimento, mostrando una
relaci&oacute;n directa entre el tama&ntilde;o de presa y el tama&ntilde;o del depredador.
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Varela y Friedli (1995)
La temperatura y el efecto del alimento sobre algunos factores ecofisiol&oacute;gicos en
Concholepas concholepas fueron estudiados. La tasa de asimilaci&oacute;n y la defecaci&oacute;n
eran m&aacute;s altas, a una temperatura de 18&deg; C. Rangos entre 7,6 y 9,6 veces mayor que el
registrado en 10&deg; C. La eficacia de la asimilaci&oacute;n era de 73,8% y 91,9% a 10&deg; y 18&deg; C,
respectivamente. A 10&deg; C, C. concholepas present&oacute; un consumo err&aacute;tico, sin
alimentaci&oacute;n definida.
Canales (1999)
Se eval&uacute;a la alimentaci&oacute;n, crecimiento y conducta en juveniles de C. concholepas bajo
condiciones de cultivo. Estos fueron colectados en el intermareal rocoso de
Huayquique (Iquique). Una dieta monoespec&iacute;fica compuesta de Semimytilus algosus
permite un buen crecimiento. El &iacute;ndice de conversi&oacute;n alimenticia se incrementa con la
edad de los ejemplares y la tasa de ingesti&oacute;n diaria se va incrementando
porcentualmente con el crecimiento. C. concholepas se alimenta preferentemente de
noche, percibiendo a su presa para luego consumirla.
Stotz et al. (2003)
La especie se ha descrito previamente aliment&aacute;ndose de una gran variedad de presas,
siendo las m&aacute;s importante Cirripedios, mejillones, y tunicados. Se eval&uacute;a la dieta de C.
concholepas, analizando el contenido de 925 individuos y la variedad de presas
potenciales de la comunidad. La dieta fue basada principalmente en presas
suspensivoras, tales como cirripedios (Balanus laevis y juveniles de
Austromegabalanus psittacus) con el 75% y el ascidias Pyura chilensis (16%). El resto
de la dieta fue compuesto por Calyptraea trochiformis y mitilidos. Seg&uacute;n la literatura,
los individuos del intermareal se alimentan solamente en la noche para lo cual se
realizan muestreos de 24 horas para confirmar este comportamiento.
Navarrete y Castilla Se eval&uacute;a la intensidad de la depredaci&oacute;n de tres depredadores del intermareal que se
(2003).
alimentan monoespecificamente de cirripedios y de mejillones de Chile central. Estas
especies de presa representan las dos etapas m&aacute;s distintivas del paisaje, con los
mejillones siendo dominantes competitivos. Los resultados demostraron que el
gastr&oacute;podo comercialmente explotado Concholepas concholepas y la estrella Heliaster
helianthus tienen grandes semejanzas sobre los efectos de la poblaci&oacute;n del mejill&oacute;n
dominante Perumytilus purpuratus. El patr&oacute;n total de la depredaci&oacute;n en cirripedios era
similar a los mejillones.
Caro y Castilla (2004)
Se estudia la expresi&oacute;n de rasgos morfol&oacute;gicos de las valvas de Semimytilus algosus
como defensa a la predaci&oacute;n por parte del caracol Nucella crassilabrum, Concholepas
concholepas y el cangrejo Acanthocyclus gayi. Las observaciones preliminares
indicaron que en S. algosus existe como 2 morfotipos: uno con valvas gruesa y lisa y
otro con valvas m&aacute;s fina y anillada. Examinamos el papel de los depredadores de
invertebrados en la determinaci&oacute;n de las diferencias morfol&oacute;gicas observadas en S.
algosus como proceso de la inducci&oacute;n de la defensa y se demostr&oacute; la causa y la
conexi&oacute;n del efecto entre la variaci&oacute;n en morfolog&iacute;a de la concha del mejill&oacute;n en el
laboratorio y su distribuci&oacute;n espacial asociada en el campo.
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Tabla 4.3.4.5: Antecedentes bibliogr&aacute;ficos sobre aspectos tr&oacute;ficos en el recurso Locate
(Thais chocolata).
Autor
Principales resultados
Miranda (1975)
Se estudia el crecimiento y la estructura etaria de una poblaci&oacute;n de locate en
Mejillones y alrededores. Se se&ntilde;ala que la especie es un molusco gastr&oacute;podo
relativamente abundante en la zona norte de Chile y se caracteriza por ser un
depredador carn&iacute;voro que se alimenta de carro&ntilde;a y peque&ntilde;os invertebrados.
An&aacute;lisis contenido estomacal recursos lapas
Un total de 491 lapas fueron analizadas, correspondiendo 144 a F. maxima; 205 a F.
latimarginata y 142 a F. cumingi. El detalle de ejemplares analizados por mes y por
especie de lapa se entrega en la Tabla 4.3.4.6.
Tabla 4.3.4.6: N&uacute;mero de ejemplares por especie muestreados por mes en Caleta
Pisagua para an&aacute;lisis del contenido estomacal.
Especie
F. maxima
F. latimarginata
F. cumingi
Mes
n
dic-06
mar-07
may-07
jul-07
ago-07
dic-06
mar-07
may-07
jul-07
ago-07
sep-07
dic-06
mar-07
jul-07
ago-07
sep-07
30
30
32
22
30
29
30
35
50
30
31
30
30
46
6
30
Rango de talla
(mm)
47 - 78
47 - 73
47- 89
33 - 87
40 - 68
32 - 68
38 - 65
40 - 78
41 - 70
49 - 78
40 - 71
35 - 67
40 - 58
35 - 74
41 - 79
44 - 71
Talla promedio
(mm)
62,9
60,9
65,3
55
53,6
51,8
51,6
55,7
52,9
57,8
57
51,8
50,3
50,8
61
58,4
Los rangos de talla para F. maxima fluctuaron entre 33 y 89 mm de longitud total, en F.
latimarginata entre 32 y 78 mm y para F. cumingi entre 35 y 79 mm. (Tabla 4.3.4.6).
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El an&aacute;lisis de los contenidos g&aacute;strico entreg&oacute; una alta riqueza de especies en el mes de
diciembre en las tres especies de fisur&eacute;lidos tanto de tipo vegetal como animal,
disminuyendo en los meses siguientes (Tablas 4.3.4.7, 4.3.4.8 y 4.3.4.9). El &iacute;tem presa
m&aacute;s frecuente en los contenidos g&aacute;stricos de las tres especies de lapas y en todos los
meses analizados fue Ulva sp, seguido de Enteromorpha. Los principales &iacute;temes presas
animal con mayor frecuencia de ocurrencia fueron Anthozoa para F. latirmarginata y F.
cumingi seguido de huevos de crust&aacute;ceos, ostr&aacute;codos, ascidias. El porcentaje de &iacute;tem
vegetal fue en general, siempre mayor que el &iacute;tem animal en las tres especies de
fisur&eacute;lidos (Figuras 4.3.4.1, 4.3.4.2 y 4.3.4.3), con la excepci&oacute;n de los meses de
diciembre y marzo en F. cumingi (Figura 4.3.4.3).
Tabla 4.3.4.7: Frecuencia de ocurrencia mensual de presas (%) en F. maxima.
PRESAS
Ulva sp
Chaetomorpha
Rhizoclonium
Enteromorpha
Ectocarpus
Lessonia sp
Gelidium sp
Polysiphonia sp
Alga indeterminada
Foraminifero
Anthozoa
Ostracoda
Huevo crustacea
Larva crustacea
Larva gastropoda
Bivalvo
Huevo indeterminado
Ascidia
DICIEMBRE
100
3,4
24,1
27,6
MARZO
100
MAYO
100
23,3
9,1
JULIO
100
5
25
6,9
27,6
13,8
10
26,7
6,7
6,9
10,0
24,1
24,1
30,0
23,3
AGOSTO
100
33,3
46,7
4,5
35
4,5
4,5
23,3
3,3
3,3
6,7
3,4
3,4
6,9
10,3
6,7
5
3,3
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Tabla 4.3.4.8: Frecuencia de ocurrencia mensual de presas (%) en F. latimarginata.
PRESAS
Clorophyta
Ulva sp
Chaetomorpha
Rhizoclonium
Enteromorpha
Ectocarpus
Lessonia sp
Colpomenia
Rodophyta
Gelidium sp
Polysiphonia
Alga indeterminada
Foraminifero
Anthozoa
Polychaeta
Ostracoda
Copepoda
Huevo crustacea
Huevo indeterminado
Ascidia
DICIEMBRE
3,6
100
14,3
7,1
28,6
MARZO
MAYO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
100
3,4
100
100
5,4
100
100
10,3
21,9
7,4
29,6
7,7
25
3,6
13,8
3,1
2,7
8,1
5,4
29,7
3,6
7,1
3,6
3,6
21,4
10,3
3,1
3,1
3,4
24,1
9,4
3,1
3,6
10,3
17,9
3,6
7,1
13,8
40,7
15,4
3,7
3,1
3,4
Tabla 4.3.4.9: Frecuencia de ocurrencia mensual de presas (%) en F. cumingi.
PRESAS
Clorophyta
Ulva sp
Chaetomorpha
Enteromorpha
Ectocarpus
Lessonia
Rodophyta
Gelidium
Polysiphonia
Alga indeterminada
Foraminifero
Anthozoa
Polychaeta
Ostracoda
Copepoda
Huevo crustacea
Larva crustacea
Larva Bivalvo
Bivalvo
Tetrapigus niger
Salpida
Huevo indeterminado
Ascidia
DICIEMBRE
27,6
75,9
13,8
3,4
3,4
20,7
6,9
13,8
34,5
10,3
13,8
3,4
48,3
17,2
13,8
MARZO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
86,7
10,0
100
100
100
4
2,3
15,9
50
16,7
9,1
18,2
83,3
8
23,3
20
16
13,3
13,3
33,3
3,3
6,7
33,3
10,0
2,3
3,3
6,8
3,4
24,1
6,9
6,7
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Figura 4.3.4.1: Frecuencia relativa mensual de &iacute;tems vegetal y animal en los contenidos
g&aacute;stricos de Fissurella maxima.
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Figura 4.3.4.2: Frecuencia relativa mensual de &iacute;tems vegetal y animal en los contenidos
g&aacute;stricos de Fissurella latimarginata.
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Figura 4.3.4.3: Frecuencia relativa mensual de &iacute;tems presa vegetal y animal en los
contenidos g&aacute;stricos de Fissurella cumingi.
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La abundancia relativa promedio de los &iacute;tems presas encontrados en los tractos
digestivos, muestra que Ulva sp es el &iacute;tem con mayor abundancia en todos los meses
analizados y en las tres especies de lapas, en general con valores sobre el 30% (Figuras
4.3.4.4, 4.3.4.5 y 4.3.4.6). Se destaca en el mes de mayo del 2007 el alga Enteromorpha
(40%) en F. maxima (Figura 4.3.4.4). Entre los &iacute;tems presas animal con mayor
abundancia promedio relativa se encontr&oacute; a huevos de crust&aacute;ceo en F. m&aacute;xima y en F.
cumingi (Figuras 4.3.4.5 y 4.3.4.6) y anthozoa y foramin&iacute;feros en F. latimarginata (Figura
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Figura 4.3.4.4: Abundancia relativa promedio mensual de los &iacute;tems presas en el
contenido g&aacute;strico de Fissurella maxima.
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Figura 4.3.4.5: Abundancia relativa promedio mensual de los &iacute;temes presas en el
contenido g&aacute;strico de Fissurella latimarginata.
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Item presa
Figura 4.3.4.6: Abundancia relativa promedio mensual de los &iacute;temes presas en el
contenido g&aacute;strico de Fissurella cumingi.
El experimento de preferencias alimentarias del caracol locate entre Aulacomya ater y
Tegula atra dio como resultado una mayor preferencia por Aulacomya ater en t&eacute;rminos
de n&uacute;mero de ejemplares consumidos durante los 22 d&iacute;as de experimentaci&oacute;n (Figura
4.3.4.7). El n&uacute;mero de Aulacomya ater promedio consumido por d&iacute;a fue de 3,45
individuos, mientras que para el caracol Tegula fue de 0,64 individuos por d&iacute;a. Sin
embargo, en t&eacute;rminos de consumo peso carne diario por locate, la prueba de Friedman
arroj&oacute; que no existen diferencias significativas entre el consumo en peso carne de las
presas (p = 0,18) (Figura 4.3.4.8).
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Figura 4.3.4.7: N&uacute;mero de Aulacomya ater y Tegula atra consumidas por el caracol
locate durante los d&iacute;as de experimentaci&oacute;n.
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Figura 4.3.4.8: Consumo peso carne diario de Aulacomya ater y Tegula atra por el
caracol locate. Las l&iacute;neas sobre las barras indican un error est&aacute;ndar.
Mecanismo de obtenci&oacute;n e ingesti&oacute;n de alimento utilizados de Thais chocolata
Las observaciones realizadas sobre los mecanismos conductuales involucrados en la
obtenci&oacute;n e ingesti&oacute;n de alimento concuerdan con dos de los mecanismos descritos por
Castilla et al. (1979) para Concholepas concholepas, siendo estos:
a) Envoltura, apertura y succi&oacute;n: utilizado en bivalvos.
Este proceso de alimentaci&oacute;n en el locate, comienza envolviendo completamente a su
presa, manipul&aacute;ndola y acomod&aacute;ndola de tal forma que sus valvas puedan ser abiertas
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aunque sea unos pocos mil&iacute;metros, con el fin de introducir su prob&oacute;scide, permiti&eacute;ndole
debilitar el m&uacute;sculo abductor y vencer eventualmente la resistencia del bivalvo,
posiblemente mediante raspado radular, con una toxina o una acci&oacute;n mixta como ha
sido se&ntilde;alado por Takahashi y Mendo (2002). Las valvas son eliminadas intactas despu&eacute;s
de la succi&oacute;n de todas las partes blandas.
b) Envoltura y succi&oacute;n: utilizada en g&aacute;stropodos
En este caso el locate remueve del sustrato al gastr&oacute;podo, luego es acomodado con su
abertura en direcci&oacute;n a la boca del locate y utilizando su prob&oacute;scide saca el op&eacute;rculo
que cubre la abertura del gastr&oacute;podo desech&aacute;ndolo para comenzar la succi&oacute;n de las
partes blandas.
Previo al experimento se mantuvieron en el estanque caracol locate junto con fauna
asociada obtenida de los muestreos de bancos de Aulacomya ater como Priene scabra,
Nassarius gayi, Crassilabrum cassilabrum, Ophiuridae, y Concholepas concholepas, de tal
manera que adicionalmente se observ&oacute; que el locate forma agregaciones de tipo
alimentaria conformados entre 9 a 15 caracoles atacando a un solo ejemplar de
Concholepas concholepas (longitudes m&aacute;ximas registradas entre 50 y 60 mm), hasta
dejar la concha vac&iacute;a. Estas observaciones ser&aacute;n comprobadas en forma experimental
en una tesis de pregrado que se est&aacute; realizando en el marco de este proyecto.
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4.3.5 Antecedentes b&aacute;sicos de ecolog&iacute;a y de las relaciones interespec&iacute;ficas de los
principales recursos que sustentan las pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas en la I y II Regi&oacute;n.
Se realizaron siete muestreos desde Diciembre del 2006 hasta Septiembre del 2007,
recolect&aacute;ndose un total de 2.719 ejemplares adultos, registr&aacute;ndose, en promedio, un
total de 388 individuos por mes, con una abundancia promedio mensual de 1.552
individuos por metro cuadrado. Cada ejemplar fue medido en sus par&aacute;metros Alto,
Ancho y largo de la valva, seg&uacute;n se indica en la figura 4.3.5.1.
Figura 4.3.5.1. Aulacomya ater, Medidas utilizadas en este estudio.
En el sector y periodo estudiado se distingue la presencia de parches de Aulacomya ater
en tres estratos, el basal que corresponde a los adultos con tallas superiores a los 50,0
hasta los 96,6 mm de alto total (Cholgas grandes), este estrato es sobre el que se ejerce
la presi&oacute;n de captura y corresponde a animales maduros y que dan cobijo a otras
cholgas post asentadas y a la fauna acompa&ntilde;ante.
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Este estrato es seguido de los ejemplares menores, los que est&aacute;n adheridos sobre el
adulto y entre ellos y, a su vez, al sustrato. Sus tallas son menores a 40 mm y mayores a
20 mm (Cholgas medianas). Esta corresponde a la capa menos abundante de las tres e
incluye a animales que se asientan con &eacute;xito en el sustrato y pasan a conformar parte
permanente de la facie. Es probable que se trate de individuos juveniles y/o en la de su
primera madurez sexual.
Por &uacute;ltimo una tercera capa de ejemplares menores a 20mm que corresponde al grupo
m&aacute;s abundante del parche, conocido por los pescadores como la “cholguilla”. Se trata
de ejemplares juveniles indiferenciados sexualmente, post asentados que se presentan
casi todo el a&ntilde;o en gran n&uacute;mero, pero el aporte a las tallas del estrato siguiente es
despreciable. Es probable que sea &eacute;ste el estrato m&aacute;s afectado por la depredaci&oacute;n y
acci&oacute;n mec&aacute;nica del mar. En algunos per&iacute;odos del a&ntilde;o se ha observado varazones
masivas de cholguilla, por lo que se asume que su asentamiento no es del todo exitoso.
Esto queda en evidencia al observar la estructura de tallas por temporalidad (gr&aacute;fico)
donde se aprecia su frecuencia durante todo el per&iacute;odo, siendo menor en verano, lo que
coincide con los varamientos (obs. Pers.).
Del an&aacute;lisis de la estructura de tallas se pueden distinguir dos partes seg&uacute;n su
frecuencia: las cholgas grandes, base del parche y las cholgas chicas (cholguilla)
asentadas sobre las anteriores.
Ambos tipos de cholgas muestran una tendencia al incremento de la talla en alrededor
de tres a cinco mil&iacute;metros por cada estaci&oacute;n del a&ntilde;o en las tallas menores (aquellas
entre los 10 y 30mm de alto) y de uno a tres mm en las mayores (entre los 30 y 96mm)
(Figura 4.3.5.2).
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Figura 4.3.5.2: Incremento estacional de la talla de las Cholgas (derecha) y Cholguillas
(izquierda) de caleta Pisagua, entre diciembre del 2006 a Septiembre del 2007.
Se diferencian 10 clases de talla separadas por un incremento de 1mm de alto cada una.
Las cholgas grandes se agruparon en siete clases de talla entre los 3,0 mm hasta las
mayores a 9 mm de alto total y las “cholguillas”; esto es individuos menores a 3 mm de
alto, en cuatro clases de talla.
La mayor frecuencia estuvo en las clases de tallas menores a 3mm de alto,
observ&aacute;ndose una tendencia a incrementarse durante el periodo de estudio, desde las
tallas menores de 10 mm al estrato de talla siguiente (10,001 a 20 mm). La frecuencia de
aparici&oacute;n de la “cholguilla” fue siempre alta en todo el periodo, llegando a detectarse
abundancias de m&aacute;s de tres mil individuos por metro cuadrado (correspondiente al
72,5% en el periodo de primavera).
El segundo estrato de talla m&aacute;s frecuente correspondi&oacute; a los individuos entre los 50 a 80
mm, pero casi en un orden de magnitud menor al anterior. Este grupo corresponde al
estrato basal de la facie y sobre ellas se desarrolla la pesca extractiva por parte de los
buzos locales. En estos individuos se observa un cambio en las frecuencias de de tallas
asociado a la temporalidad, al menos entre los estratos de talla 40,001 a 50 mm y el de
los 50,001 a 60 mm los que tienden a disminuir en el periodo de estudio. El estrato de
talla 60,001 a 70mm no muestra una tendencia definida en la temporalidad, pero en el
estrato 70,001 a 80 se observa claramente un incremento asociado a la temporalidad
(Figura 4.3.5.3).
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Figura 4.3.5.3. Estructura de talla de Aulacomya ater en Pisagua durante el periodo de
estudio comprendido entre Diciembre del 2006 y Septiembre del 2007. Por temporada
(arriba) por rango de talla (abajo).
El mayor de los estratos de talla se presenta solo durante oto&ntilde;o e invierno y en n&uacute;mero
muy bajo (42 individuos por metro cuadrado), casi desapareciendo en primavera y no
registr&aacute;ndose en verano. Esto puede ser explicado por una temporalidad en la captura o
bien a una mayor presi&oacute;n de depredaci&oacute;n en los periodos indicados.
El n&uacute;mero de ejemplares muertos (se considera aqu&iacute; que la ocurrencia de dos valvas
vac&iacute;as equivale a un individuo muerto) se mantiene relativamente constante durante el
periodo en un promedio de 78 individuos por metro cuadrado, siendo mayor su
presencia en los meses de verano (diciembre y marzo de este estudio), con valores de
148 y 139 individuos por metro cuadrado respectivamente, por lo que se sustenta la
idea de una mayor presi&oacute;n de predaci&oacute;n en ese per&iacute;odo.
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La observaci&oacute;n en terreno indica la presencia casi constante de asteroideos sobre el
banco de cholgas. As&iacute; como tambi&eacute;n de gaster&oacute;podos carn&iacute;voros como el “locate” (Thais
chocolata), el cual es tambi&eacute;n constante en el tiempo, con abundancias de entre 82 a
113 individuos por metro cuadrado. Siendo menor su abundancia en los meses de oto&ntilde;o
y mayor en verano.
En el caso del otro gaster&oacute;podo predador, el “loco” (C. concholepas), se presenta en
mucho menor grado. Su abundancia promedio apenas de 4 individuos por metro
cuadrado, estando ausente en primavera y en su mayor abundancia, en invierno,
alcanza los 12 ind/m2. La mayor&iacute;a de los ejemplares corresponden a individuos de talla
mediana, con una biomasa de 27 gramos de aproximadamente 3 cm de talla.
Respecto de otros depredadores asociados al banco de Aulacomya ater de Pisagua,
destacan los gaster&oacute;podos: Bursa ventricosa, Cancellaria buccinoides, Crassilabrum
crassilabrum, Priene scabra, Thais haemostoma, Xanthochorus buxea y Xanthochorus
cassidiformis. Los poliquetos Nereis callaona, Lumbrineridae indet. y Polynoidae indet. y
los dec&aacute;podos Gaudichaudia gaudichaudi, Cancer porteri y Platixanthus orbignyi. No
obstante, muchas de estas especies no estar&iacute;an predando directamente sobre la cholga
grande, debido principalmente a su peque&ntilde;o tama&ntilde;o, sino m&aacute;s bien, sobre la
“cholguilla” y la fauna asociada. De ellos las especies m&aacute;s abundantes corresponden a P.
scabra y a C. crassilabrum con abundancias promedio de 73 y 55 individuos por metro
cuadrado respectivamente, en todo el periodo de estudio y una biomasa (h&uacute;meda) de
375,48 y 63,31 g/m2 respectivamente. Las tallas de estos gastr&oacute;podos carn&iacute;voros
variaron entre los 2 a 4 y 1 a 2 cm de alto total respectivamente, con una biomasa
promedio individual de 5 y 1 gramos respectivamente.
Pueden ser potenciales predadores de cholga B. ventricosa y X. cassidiformis, individuos
cuyas tallas fluctuaron entre los 5 cm a los 4,5 cm de alto total respectivamente, lo que
se mantiene en los rangos observados para el “locate”.
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Cancer porteri es otro predador importante, no obstante se presenta en muy bajo
n&uacute;mero y en muy baja frecuencia (solo dos individuos en dos de los siete meses de
muestreo), al igual que con los otros dec&aacute;podos G. gaudichaudi y P. orbignyi el efecto
predador sobre el manto de cholgas debe ser evaluado.
Del resto de los predadores registrados, tales como los polyquetos y otros gastr&oacute;podos,
estar&iacute;an actuando sobre la fauna acompa&ntilde;ante de los facies de A. ater.
Respecto de la fauna asociada se diferencian 57 especies de las cuales 29 taxa
corresponden a individuos de tallas peque&ntilde;as que pueden constituir potenciales presa
de las 24 especies de carn&iacute;voros registrados o al menos de las 21 especies depredadoras
de menor talla individual (Tabla 4.3.5.1 y Tabla 4.3.5.2).
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Tabla 4.3.5.1. Abundancia y biomasa de la fauna acompa&ntilde;ante de las facies de
Aulacomya ater en Pisagua por periodo, desde Diciembre 2006 a Septiembre 2007.
Num: Abundancia en N&deg; individuos por m2; Biom: Biomasa en gramos de peso h&uacute;medo
por m2.
ESPECIES
Anthozoa
Antholoba achates
Actinia indet.
Nemertea
Nemertino indet
Brachiopoda
Discinisca lamellosa
Mollusca
Chaetopleura peruviana
Tonicia elegans
Tonicia chilensis
Fissurella peruviana
Fissurella sp
Tegula luctuosa
Calyptraea trochiformis
Crepidula dilatata
Crucibulum quiriquinae
Mitrella caletae
Mitrella unifasciata
Nassarius gayi
Aeneator fontainei
Bursa ventricosa
Cancellaria buccinoides
Concholepas concholepas
Crassilabrum crassilabrum
Priene scabra
Thais chocolata
Thais haemostoma
Xanthochorus buxea
Xanthochorus cassidiformis
Brachidontes granulata
Entodesma cuneata
Annellida
Nereis callaona
Pherusa sp
Lumbrineridae indet
Polynoidae indet
Syllidae indet
Terebellidae indet
Crustacea
Gammaroides indet
Verruca sp.
Rhynchocinetes typus
Alpheus inca
Synalpheus spinifrons
Liopetrolisthes mitra
Megalobrahium peruvianum
Pachycheles chilensis
Pachycheles crinimanus
Petrolisthes desmarestii
Paguristes tomentosus
Pagurus edwardsi
Pagurus villosus
Cancer porteri
Gaudichaudia gaudichaudi
Pilumnoides perlatus
Platyxanthus cockeri
Pinnotheres politus
Echinodermata
Arbacea spatuligera
Tetrapygus niger
Ophyactis kroyeri
Patiria chilensis
Pisces
Gobiesox marmoratus
Total
Dic 06
Marzo 07
Mayo 07
Junio 07
Julio 07
Agosto 07
Septiembre 07
Num Biom Num Biom Num Biom Num Biom Num Biom Num Biom Num Biom
0
0
4 0,311
0
0
5 2,413
0
0
3 1,401
0
0
1 0,165
0
0
0
0
4 1,27
8 1,737
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 1,751
0
0
9 0,911
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
5
0
140
51
9
1
9
0
27
15
3
0
17
5
0
27
0
0
0
0
0
0
0
4,507
1,294
0
15,31
9,693
77,57
34,22
11,06
0
25,05
52,18
31,19
0
15,49
1,246
0
5,795
0
0
1
0
0
0
3
7
7
0
17
120
1
1
9
4
36
180
44
0
15
0
4
16
0
0
1,408
0
0
0
9,745
5,033
1,487
0
1,831
27,7
8,075
44,63
8,664
35,22
98,97
1172
75,09
0
21,63
0
0,409
3,657
1
0
4
0
0
0
0
7
0
0
61
65
5
0
13
8
143
29
36
0
4
0
28
16
6,099
0
1,358
0
0
0
0
2,239
0
0
5,421
13,08
28,9
0
12,56
109,8
82,92
64,91
53,82
0
7,44
0
8,212
4,368
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
31
145
12
1
20
0
92
15
88
1
20
0
0
1
0
0
0
0
0
2,0515
0
0
0
0
2,2949
32,606
42,837
36,883
19,503
0
136,31
16,771
75,745
0,5235
21,849
0
0
0,2964
0
9 0,911
1
9
0
3
1
1
16
11
0
1
261
29
12
1
9
4
16
60
113
0
9
0
0
1
0,035
13,87
0
6,797
0,623
0,844
6,043
1,915
0
0,201
32,92
6,573
84,71
11,7
8,627
93,61
14,11
342,5
246,9
0
6,805
0
0
0,076
1
4
0
3
0
1
13
9
0
1
13
19
12
3
4
1
16
64
76
0
9
0
0
4
0,035
3,471
0
1,333
0
0,844
5,755
1,851
0
0,201
1,105
5,088
46,2
45,64
4,7
3,628
12,9
315,1
86,14
0
6,939
0
0
0,119
0
3
0
1
0
0
4
1
0
1
49
85
27
0
20
0
53
149
6
0
4
0
12
1
0
1,233
0
1,847
0
0
3,952
0,293
0
0,113
3,377
17,09
157,3
0
20,03
0
72,9
665,2
140,6
0
41,65
0
1,243
0,095
8
12
3
15
3
4
0,079
2,076
0,013
1,348
0,003
0,159
13
13
3
20
3
4
0,192
3,097
0,013
2,08
0,003
0,159
3
1
0
8
0
3
0,005
0,128
0
2,487
0
1,075
7
1
8
1
16
5
1
3
29
139
0
5
28
4
4
12
0
3
0,003
0,003
3,34
0,195
4,081
0,251
0,296
0,607
5,036
13,43
0
1,503
1,257
349,4
5,767
3,891
0
0,056
7
1
7
1
20
5
1
3
23
116
1
5
25
0
4
12
0
4
0,003
0,003
2,601
0,195
4,816
0,251
0,296
0,607
2,869
14,67
0,131
1,503
1,02
0
5,767
3,891
0
0,073
0
0
0
0
3
0
0
0
3
0
0
7
19
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0,399
0
0
0
1,115
0
0
0,179
1,823
0
1,529
0,096
0
0
0
0
3 0,164
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
0
45
24
0
0
29
4
0
8
3
0
0
0
0
0
2,262
0
0
0
16,11
4,847
0
0
0,423
487,4
0
3,489
0,886
0
0
0
5 4,808
0
0
5 0,554
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
12
7
3
12
33
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1,464
0
0
0
4,877
2,68
1,181
2,627
1,106
0
0
0,112
0
0
3 0,161
19 10,22
5 0,764
39 7,05
0
0
0
0
0
0
12 8,3017
0
0
4 0,574
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
9
11
0
11
19
0
0
0
1
0
0
0
0
0
5
0
1
0
17
7
0
17
56
0
1
4
7
0
0
0
0
0
2,975
0
0
0
3,642
1,844
0
2,099
0,338
0
0
0
0,067
0
5 15,57
0
0
521 63,46
11 3,084
5 15,57
0
0
293 62,51
11 4,172
4 49,16
0
0
335 36,87
0
0
0
0
0
0
428 88,62
9 2,966
0
0
0
0
151 30,36
21 25,58
0
0
1422 1355
0
0
870 670,8
0
0
810 1223
0
887
0
0
0
0
1 0,1816
720 1591 897,3 539,3 1016 613,35
0
892
0
0
1 0,135
336 104,2
0
0
0
0
0
0
1,8004
0
0,4135
0
10,792
0,5253
0
2,9947
1,3996
0
0,0295
1,84
3,4611
0
0
0
3 1,1635
331 53,386
119 138,81
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Tabla 4.3.5.2. Relaci&oacute;n de la fauna acompa&ntilde;ante con su respectivo rol tr&oacute;fico en los
parches de Cholga en Pisagua entre Diciembre del 2006 a Septiembre del 2007.
Rol Tr&oacute;fico
N&deg; taxa
Carn&iacute;voros
24
Herb&iacute;voros
13
Filtradores
11
Carro&ntilde;eros
3
Detrit&iacute;voros
5
La variaci&oacute;n temporal del n&uacute;mero de taxa (Figura 4.3.5.4) muestra una tendencia a
reducirse durante el periodo de estudio, llegando a su nivel m&aacute;s bajo en primavera 2007
con solo 27 taxa, mostrando su m&aacute;ximo en oto&ntilde;o con un nivel de 50 especies.
N&deg; taxa por temporada
60
50
N&deg;Taxa
40
30
20
10
0
Verano
Oto&ntilde;o
Invierno
Primavera
Temporadas
Figura 4.3.5.4. N&uacute;mero de taxa asociados a los bancos de A. ater por temporada en
Pisagua.
Respecto del reclutamiento de especies recurso, en las facies de A. ater, no se registra
en este estudio evidencias directas de ello, sin embargo la presencia constante de T.
chocolata incluyendo tallas menores a tres y hasta dos cent&iacute;metros de alto, es casi
constante durante todo el periodo de muestreo, alcanzando la m&aacute;xima frecuencia en el
periodo de invierno del 2007. El rango de talla m&aacute;s frecuente correspondi&oacute; al segmento
40,01 a 50 mm de largo total (Figura 4.3.5.5) con un 42%.
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Estructura de talla Thais chocolata
60,00
Frecuencia (%)
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
&lt;2000
2001 a 3000
3001 a 4000
4001 a 5000
5001 a 6000
6001 a 7000
Temporadas
Verano
Oto&ntilde;o
Invierno
Primavera
Thais chocolata
Frecuencia (%)
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
&lt;2000
2001 a 3000
3001 a 4000
4001 a 5000
5001 a 6000
6001 a 7000
Rangos de talla
Figura 4.3.5.5: Estructura de talla estacional en el recurso locate. Caleta Pisagua
En el caso del “loco” su bajo n&uacute;mero y lo dispar de sus tallas (chicas y grandes) no
permite formarse una idea clara respecto de su posible reclutamiento en este h&aacute;bitat.
De los otros potenciales recursos como “lapas” estas est&aacute;n en muy bajo n&uacute;mero
tambi&eacute;n como juveniles, y de las Jaibas (P. orbignyi y C. edwardsi) cuando se presentan
lo hacen en muy bajo n&uacute;mero y siempre individuos adultos, que probablemente se
acercan al banco de “cholgas” a depredar.
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4.4 RECOPILAR
Y REVISAR LAS MEDIDAS DE ADMINISTRACI&Oacute;N VIGENTES PARA LAS
PRINCIPALES ESPECIES BENT&Oacute;NICAS DE IMPORTANCIA COMERCIAL, ANALIZANDO Y
PROPONIENDO LAS MODIFICACIONES QUE DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES RECOGIDOS
EN LOS PRIMEROS DOS OBJETIVOS SEAN NECESARIAS.
4.4.1 Antecedentes Generales
Desde el punto de vista de la administraci&oacute;n pesquera en Chile, los antecedentes
recopilados permiten indicar que desde los primeros a&ntilde;os del siglo XX el Estado ha
procurado establecer y disponer de un sistema que regule la explotaci&oacute;n pesquera. As&iacute;,
se reconoce en 1916 la reglamentaci&oacute;n de un Servicio de Pesca, creado por decreto del
Ministerio de Industrias, desconoci&eacute;ndose sus alcances y funciones. En 1932, se crea el
Departamento de Pesca y Caza por decreto del Ministerio de Econom&iacute;a y Comercio, con
funciones propias de un Servicio de Pesca.
Para el a&ntilde;o 1953 el Ministerio de Agricultura crea la Direcci&oacute;n de Pesca y Caza, que
posteriormente en 1957 se transforma en la Direcci&oacute;n General de Pesca y Caza.
Posteriormente, en 1968, se cre&oacute; el Servicio Agr&iacute;cola y Ganadero, SAG, del cual
depend&iacute;an una serie de organismos relacionados con el sector agropecuario. En su
estructura org&aacute;nica se incluy&oacute; la Divisi&oacute;n de Pesca, la que ten&iacute;a por responsabilidad
regular toda la actividad pesquera del pa&iacute;s (Flores, 2003).
En 1976, cuando la actividad pesquera cobr&oacute; un importante sitial, se cre&oacute; la
Subsecretar&iacute;a de Pesca, por Decreto Ley N&ordm; 1.626 del 21 de diciembre de 1976.
Mediante este decreto s&oacute;lo se nombra la creaci&oacute;n de este organismo y se crea el cargo
de subsecretario, dejando la dependencia del Ministerio de Agricultura, ya que la
Subsecretar&iacute;a de Pesca se gest&oacute; y comenz&oacute; a funcionar bajo la tutela del Ministerio de
Econom&iacute;a, Fomento y Reconstrucci&oacute;n (Sitio WEB Subpesca).
M&aacute;s tarde, el Decreto Ley N&ordm; 2.442, del 20 de diciembre de 1978, establece las
funciones y atribuciones del Ministerio de Econom&iacute;a, Fomento y Reconstrucci&oacute;n en
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materia de pesca, el cual organiza la Subsecretar&iacute;a de este ramo y del que depende esta
Instituci&oacute;n.
Desde su creaci&oacute;n, este organismo ha trabajado por normar y regular la actividad
pesquera y acu&iacute;cola de Chile, con el objetivo de que este sector, logre, por una parte la
sustentabilidad, enti&eacute;ndase por ella las medidas que permitan administrar y proponer
iniciativas para el desarrollo de la actividad pesquera y acu&iacute;cola, enfoc&aacute;ndose al
equilibrio din&aacute;mico del crecimiento econ&oacute;mico, equidad social y comprometiendo las
expectativas de las generaciones futuras, y por otra parte el uso de los recursos
hidrobiol&oacute;gicos y tambi&eacute;n del medio ambiente, en pos del bienestar nacional (Sitio WEB
Subpesca).
4.4.2 An&aacute;lisis r&eacute;gimen de acceso
Uno de los primeros antecedentes recopilados respecto de la regulaci&oacute;n pesquera en
Chile se manifiesta en el primer estatuto de leyes civiles de 1855, donde se definen
derechos de pesca, y donde adem&aacute;s se consideran restricciones adicionales de acceso
como lo son la nacionalidad del pescador y el &aacute;rea territorial explotada.
En 1931 se dicta el DFL N&ordm; 34 del Ministerio de Fomento, en el cual se legisla sobre la
industria pesquera y sus derivados, y que mediante variadas modificaciones establece
las principales disposiciones que permiten el desarrollo y regulaci&oacute;n de las actividades
pesqueras, manteniendo la doctrina b&aacute;sica de los derechos hist&oacute;ricos.
Para el a&ntilde;o 1934, el Decreto N&ordm; 1584 aprueba un reglamento en que se disponen
medidas respecto de periodos y tallas de captura, aparejos de pesca, embarcaciones
pesqueras, de la extracci&oacute;n de mariscos y su atenci&oacute;n pre-comercial, de la radicaci&oacute;n de
los pescadores y otros.
Hacia 1956, el Ministerio de Agricultura comienza a exigir permisos para la explotaci&oacute;n
pesquera, siendo en un principio s&oacute;lo una regulaci&oacute;n de acceso.
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A comienzo de los a&ntilde;os 70 la regulaci&oacute;n pesquera consisti&oacute; en la restricci&oacute;n al ingreso,
controlando la asignaci&oacute;n de los permisos de pesca, donde a&uacute;n dominan los derechos
hist&oacute;ricos.
Para el a&ntilde;o 1976 se crea la Subsecretaria de Pesca, definiendo el a&ntilde;o 1978 las funciones
de este organismo y, en este mismo decreto se instaura un r&eacute;gimen de libre acceso, lo
que significaba que todas las solicitudes de permisos de pesca deb&iacute;an ser aceptadas si
cumpl&iacute;an con los requisitos m&iacute;nimos.
Para el a&ntilde;o 1980, el Decreto Supremo N&ordm; 175 del Ministerio de Econom&iacute;a procur&oacute;
reforzar las dispersas normas que regulaban la actividad pesquera, sin embargo, este
decreto omit&iacute;a toda menci&oacute;n expl&iacute;cita a las cuotas globales de pesca y no existe
compromiso al libre acceso de pesca.
En el a&ntilde;o 1983, mediante D.F.L. N&ordm; 5 se modifica el D.F.L. N&ordm; 34 de 1931, en el cual
prevalecen las condiciones de libre acceso hasta 1986.
Con la publicaci&oacute;n de la Ley N&ordm; 18.565 en 1986, se actualiza la regulaci&oacute;n de las especies
marinas conforme a la participaci&oacute;n de Chile en la 3era Conferencia de Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar. Adem&aacute;s, esta Ley sustituye el art&iacute;culo 611 del c&oacute;digo civil que
establec&iacute;a la libertad de pesca, cambi&aacute;ndola por una indicaci&oacute;n que se&ntilde;ala que tanto la
caza como la pesca estar&aacute;n reguladas por una legislaci&oacute;n especial y en lo dem&aacute;s por lo
establecido en el c&oacute;digo.
En el a&ntilde;o 1989 se promulga la Ley General de Pesca y Acuicultura N&ordm; 18.892 (LGPA),
nueva normativa pesquera que deroga y/o incorpora las indicaciones anteriores
respecto de la regulaci&oacute;n pesquera. Este cuerpo legal ha sido modificado en varias
oportunidades, siendo la &uacute;ltima de ellas en enero de 2006. En esta se se&ntilde;alan tres
reg&iacute;menes de acceso a las pesquer&iacute;as artesanales: r&eacute;gimen general de acceso; r&eacute;gimen
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bent&oacute;nico de extracci&oacute;n y; r&eacute;gimen artesanal de extracci&oacute;n, m&aacute;s un r&eacute;gimen especial
denominado &Aacute;rea de manejo y explotaci&oacute;n de recursos bent&oacute;nicos
El r&eacute;gimen general de acceso, citado en el art&iacute;culo 50&ordm; de la LGPA, considera el libre
acceso a las pesquer&iacute;as establecidas, con la condicionante que los pescadores y sus
embarcaciones debiesen estar inscritos en el registro artesanal que lleva Sernapesca. Sin
embargo, con el fin de cautelar la preservaci&oacute;n de los recursos hidrobiol&oacute;gicos cuando
una o m&aacute;s especies hayan alcanzado un estado de plena explotaci&oacute;n, la Subsecretar&iacute;a,
mediante resoluci&oacute;n, previo informe t&eacute;cnico debidamente fundamentado del Consejo
Zonal de Pesca que corresponda, podr&aacute; suspender transitoriamente por categor&iacute;a de
pescador artesanal y por pesquer&iacute;a, la inscripci&oacute;n en el registro artesanal en una o m&aacute;s
regiones.
El r&eacute;gimen bent&oacute;nico de extracci&oacute;n (RBE), establecido en el art&iacute;culo 48 letra e, consiste
en la fijaci&oacute;n de una cuota total de extracci&oacute;n y en la asignaci&oacute;n de cuotas individuales
de extracci&oacute;n. Estas cuotas individuales de extracci&oacute;n se asignar&aacute;n a los pescadores
artesanales debidamente inscritos en el registro respectivo y que cumplan con los
dem&aacute;s requisitos establecidos en esta ley para operar sobre el recurso espec&iacute;fico que se
trate. Actualmente, rige exclusivamente para el recurso loco, considerando que el
recurso alcanz&oacute; el estado de plena explotaci&oacute;n.
El r&eacute;gimen artesanal de extracci&oacute;n (RAE), citado en la LGPA, art&iacute;culo 48 letra a, consiste
en la distribuci&oacute;n de la fracci&oacute;n artesanal de la cuota global de captura en una
determinada Regi&oacute;n, ya sea por &aacute;rea, tama&ntilde;o de las embarcaciones, caleta,
organizaciones de pescadores artesanales o individualmente. Para estos efectos se
considerar&aacute;n, seg&uacute;n corresponda, los pescadores artesanales debidamente inscritos en
el Registro Pesquero Artesanal en la respectiva pesquer&iacute;a, la caleta, la organizaci&oacute;n, o el
tama&ntilde;o de las embarcaciones. La distribuci&oacute;n de la fracci&oacute;n artesanal de la cuota global
se efectuar&aacute; por Resoluci&oacute;n del Subsecretario, de acuerdo a la historia real de
desembarques de la caleta, organizaci&oacute;n, pescador artesanal o tama&ntilde;o de las
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embarcaciones, seg&uacute;n corresponda, y teniendo en cuenta la sustentabilidad de los
recursos hidrobiol&oacute;gicos. Una vez establecido el R&eacute;gimen Artesanal de Extracci&oacute;n, el
Subsecretario podr&aacute;, por resoluci&oacute;n, organizar d&iacute;as de captura, los que podr&aacute;n ser
continuos o discontinuos. Este r&eacute;gimen ha sido aplicado a pesquer&iacute;as de los recursos
merluza com&uacute;n, anchoveta, sardina com&uacute;n y jurel.
La medida de administraci&oacute;n denominada &Aacute;reas de Manejo y Explotaci&oacute;n de Recursos
Bent&oacute;nicos consiste en la asignaci&oacute;n de &aacute;reas determinadas a organizaciones de
pescadores artesanales legalmente constituidas para su manejo y explotaci&oacute;n, conforme
a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes (Reglamento &aacute;reas de manejo.
DS 355/1995).
4.4.3 Tipos de vedas (temporalidad)
La Ley General de Pesca y Acuicultura, en su art&iacute;culo N&ordm; 2, define veda como “el acto
administrativo establecido por autoridad competente en que est&aacute; prohibido capturar o
extraer un recurso hidrobiol&oacute;gico en un &aacute;rea determinada por un espacio de tiempo”.
As&iacute;, los tipos de veda que menciona esta misma Ley corresponden a:
Veda biol&oacute;gica: prohibici&oacute;n de capturar o extraer con el fin de resguardar los procesos
de reproducci&oacute;n y reclutamiento de una especie hidrobiol&oacute;gica.
Veda extractiva: prohibici&oacute;n de captura o extracci&oacute;n en un &aacute;rea espec&iacute;fica por motivos
de conservaci&oacute;n.
Veda extraordinaria: prohibici&oacute;n de captura o extracci&oacute;n, cuando fen&oacute;menos
oceanogr&aacute;ficos afecten negativamente una pesquer&iacute;a.
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4.4.4 Vigencia
Respecto de los principales recursos pesqueros artesanales explotados en las regiones I
y II, para todas ellas existen medidas administrativas vigentes, respecto de la talla o
peso m&iacute;nimo de extracci&oacute;n, as&iacute; como vedas reproductivas y extractivas. Las tablas 4.4.1
y 4.4.2 presentan un resumen de estas medidas.
Tabla 4.4.1: Periodos de veda biol&oacute;gica actualmente vigente para las principales
pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas de la macrozona norte I y II Regiones.
VEDA EXTRACTIVA LOCO
VEDA BIOLOGICA LOCO
LOCA TE
LOCA TE
ERIZO
ERIZO
PULPO
ENE
PULPO
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
PULPO
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Tabla 4.4.2: Medidas de administraci&oacute;n para las principales pesquer&iacute;as de la zona norte.
Recurso
Talla
M&iacute;nim
a
Decreto/
a&ntilde;o
Veda
extractiva
Decreto/
a&ntilde;o
Veda
biol&oacute;gica
Decreto/
a&ntilde;o
Loco
9.0 cm
1754/2008
Hasta 3112-2008
1593/ 2005
01-02 y 3006 de cada
a&ntilde;o
409/2003
Pulpo
1 kilo
137/1985
-
-
01-06 al 3107 y 01-11 al
28-02
254/2000
Cierre registro
Suspende inscripci&oacute;n
por un plazo de 5 a&ntilde;os
desde I a XII regi&oacute;n
Suspende inscripci&oacute;n
desde 01/12/2005 hasta
31/12/2010 desde I a III
regi&oacute;n
Decreto/
a&ntilde;o
539/2003
3568/2004
|
Almeja
5,5 cm
683/1981
Culengue
6 cm
1102/1995
Erizo
7 cm
291/1987
Lapa
6,5 cm
Locate
5,5 cm
Huiro y
Chasc&oacute;n
-
Desde 1503-2007 al
15-03-2009
Desde 1503-2007 al
15-03-2009
1688/ 2006
-
-
1688/ 2006
-
-
-
-
Desde 15-10
al 15-01
291/1987
248/1996
-
-
-
-
427/1985
-
-
01-03 al 3006 y 01-09 al
31-12
348-1997
-
-
-
-
-
Suspende inscripci&oacute;n
por el plazo de 7 a&ntilde;os
para la II regi&oacute;n
Suspende inscripci&oacute;n
por el plazo de 7 a&ntilde;os
para la II regi&oacute;n
Suspende inscripci&oacute;n
desde 01/01/05 hasta
31/12/09 desde I a XII
regi&oacute;n
Suspende inscripci&oacute;n
por un plazo de 6 a&ntilde;os
desde I a XI regi&oacute;n
Suspende inscripci&oacute;n
por un plazo de 2 a&ntilde;os
en la I regi&oacute;n
Suspende inscripci&oacute;n
por un plazo de 2 a&ntilde;os
en la II regi&oacute;n
2635/2004
2635/2004
3631/2004
119/2005
3108/2005
3107/2005
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4.4.5 Tama&ntilde;os m&iacute;nimos
Esta medida de administraci&oacute;n constituye una de la m&aacute;s antiguas e intuitivas para
preservar las poblaciones explotadas, buscando proteger ejemplares de tallas
consideradas inapropiadas para consumo o comercializaci&oacute;n (Arana, 2001). Para fijar la
talla m&iacute;nima de extracci&oacute;n o captura (peso m&iacute;nimo en el caso del recurso pulpo) se usan
dos criterios biopesqueros, la talla de primera madurez sexual y/o la talla cr&iacute;tica de la
especie respectiva.
La talla de primera madurez sexual considera la premisa biol&oacute;gica de proteger a los
organismos juveniles inmaduros, para que puedan alcanzar su madurez y se puedan
reproducir a lo menos una vez antes de ser extra&iacute;dos por pesca.
El segundo criterio citado, talla cr&iacute;tica, corresponde a la talla promedio de los
ejemplares de una clase anual o cohorte, en que la tasa instant&aacute;nea de mortalidad
natural es igual a la de crecimiento en peso.
Respecto de estos criterios de talla m&iacute;nima de extracci&oacute;n, es necesario tener presente
que en una misma especie la talla cr&iacute;tica es mayor que la talla de primera madurez
sexual.
Un primer ordenamiento, que considera tama&ntilde;o m&iacute;nimo de extracci&oacute;n, se estableci&oacute;
bajo Reglamento N&ordm; 1584, publicado el a&ntilde;o 1934, donde adem&aacute;s se establecen vedas
para diferentes recursos. Desde aqu&iacute;, no se toman otras medidas en cuanto a talla
m&iacute;nima hasta el a&ntilde;o 1965, por parte del Ministerio de Agricultura. Posterior a esto, con
la creaci&oacute;n de la Subsecretar&iacute;a de Pesca, se inicia una serie de modificaciones e
instauraciones de tallas m&iacute;nimas, para las cuales, en su mayor&iacute;a, se desconocen los
argumentos t&eacute;cnicos que respaldan cada medida.
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4.4.6 Situaci&oacute;n actual de la pesquer&iacute;a
La Ley General de Pesca y Acuicultura N&ordm; 18.892 (LGPA) define tres estados de situaci&oacute;n
para las pesquer&iacute;as a lo largo de la costa chilena. Estas categor&iacute;as procuran aplicar
medidas de administraci&oacute;n con el fin de recuperar su condici&oacute;n &oacute;ptima de explotaci&oacute;n o
excedente productivo (cantidad de biomasa que puede ser extra&iacute;da, manteniendo el
tama&ntilde;o de poblaci&oacute;n constante).
As&iacute;, desde la publicaci&oacute;n de este cuerpo legal (LGPA), las tres condiciones pesqueras que
se aplican a los recursos artesanales corresponden a:
Estado de plena explotaci&oacute;n: Es aquella situaci&oacute;n en que la pesquer&iacute;a llega a un nivel de
explotaci&oacute;n tal que, con la captura de las unidades extractivas autorizadas, ya no existe
super&aacute;vit en los excedentes productivos de la especie hidrobiol&oacute;gica.
Pesquer&iacute;a en recuperaci&oacute;n: Es aquella pesquer&iacute;a que se encuentra sobreexplotada y
sujeta a una veda extractiva, de a lo menos tres a&ntilde;os, con el prop&oacute;sito de su
recuperaci&oacute;n, y en las que sea posible fijar una cuota global anual de captura.
Pesquer&iacute;a incipiente: Es aquella pesquer&iacute;a demersal o bent&oacute;nica sujeta al r&eacute;gimen
general de acceso, en la cual se puede fijar una cuota global anual de captura, en que no
se realice esfuerzo de pesca o &eacute;ste se estime en t&eacute;rminos de captura anual de la especie
objetivo menor al diez por ciento de dicha cuota y respecto de la cual haya un n&uacute;mero
considerable de interesados por participar en ella.
La situaci&oacute;n de los recursos definidos para este proyecto (Tabla 4.4.3), nos indica que el
Loco, desde 1992, se ha declarado en plena explotaci&oacute;n, lo que se mantiene hasta la
actualidad. En base a este antecedente, se ha mantenido una veda extractiva total
desde 1984 en las &aacute;reas hist&oacute;ricas de pesca desde la I a XI regiones, manteni&eacute;ndose la
XII Regi&oacute;n bajo un r&eacute;gimen bent&oacute;nico de extracci&oacute;n. Sin embargo, desde la aplicaci&oacute;n
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efectiva de la medida &aacute;rea de manejo se han realizado explotaciones de acuerdo a las
cuotas autorizadas por Subsecretaria de Pesca.
Para los dem&aacute;s recursos considerados en este seguimiento, a excepci&oacute;n del locate, se
mantiene vigente el estado de plena explotaci&oacute;n, al ser renovado por decreto o
resoluci&oacute;n una vez que ha perdido la vigencia la anterior normativa. Sin embargo, el
recurso locate, a&uacute;n cuando no est&eacute; vigente su estado de plena explotaci&oacute;n, se considero
en plena explotaci&oacute;n desde 1995 desde la I a IV Regiones, manteni&eacute;ndose hasta el a&ntilde;o
2005, pero solo en la II Regi&oacute;n.
Esta situaci&oacute;n de plena explotaci&oacute;n ha significado el cierre de registros a cada uno de los
recursos citados y, un permanente seguimiento a su situaci&oacute;n biopesquera con el fin de
actualizar las medidas de administraci&oacute;n aplicadas.
Tabla 4.4.3: Situaci&oacute;n pesquer&iacute;a recursos sometidos a seguimiento por el presente
proyecto.
Recurso
Estado
Decreto/Resoluci&oacute;n
A&ntilde;o
&Aacute;rea de
influencia
Loco
Plena explotaci&oacute;n
694
1992
Nacional
Pulpo
Plena explotaci&oacute;n
3568
2004
I a III Regi&oacute;n
Almeja
Plena explotaci&oacute;n
2635
2004
II Regi&oacute;n
Culengue
Plena explotaci&oacute;n
2635
2004
II Regi&oacute;n
Erizo
Plena explotaci&oacute;n
3631
2004
Nacional
Lapa
Plena explotaci&oacute;n
119
2005
I a XI Regi&oacute;n
-
-
Plena explotaci&oacute;n
3108
2005
I Regi&oacute;n
Plena explotaci&oacute;n
3107
2005
II Regi&oacute;n
Locate
Libre acceso con
restricciones administrativas
-
Huiro
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4.4.7 An&aacute;lisis de las medidas aplicadas a los recursos seleccionados
La regulaci&oacute;n de la actividad pesquera nos remonta hasta el a&ntilde;o 1934, fecha en que se
dispone del reglamento N&ordm; 1584 que complementa lo establecido en el DFL N&ordf; 34 de
1931. Este reglamento considera las primeras medidas de administraci&oacute;n como tal, en
cuanto a establecer tallas m&iacute;nimas y periodos de veda extractiva. Desde aqu&iacute;, se han
realizado modificaciones y prorrogas de las medidas establecidas, desconoci&eacute;ndose los
antecedentes t&eacute;cnicos que permitieron tomar tales decisiones.
4.4.7.1 Tama&ntilde;o m&iacute;nimo
Recurso loco: Este recurso cuenta desde 1934 con disposici&oacute;n de una talla de extracci&oacute;n
nacional de 80 mm, modificada en 1965 a 95 mm para las regiones I a IV.
Posteriormente, en 1981, alcanza una talla m&iacute;nima de extracci&oacute;n de 100 mm, en un &aacute;rea
comprendida entre la I y VII regiones. Desde 1985, esta talla m&iacute;nima de 100 mm se
aplica a nivel nacional, manteni&eacute;ndose vigente hasta la actualidad, y considera la
medici&oacute;n desde el borde externo del canal sifonal hasta el extremo opuesto de la
concha. Sin embargo, no se cuenta con los antecedentes t&eacute;cnicos que permitieron
establecer estos tama&ntilde;os de extracci&oacute;n.
La talla de primera madurez sexual se alcanza a los 4 a&ntilde;os de vida y fluct&uacute;a entre 5,4 y
6,7 cm para machos y hembras, respectivamente (Osorio, 2002).
El crecimiento de C. concholepas es lento (1 a 3 mm por mes en promedio), alcanzando
una talla m&iacute;nima legal de extracci&oacute;n (100 mm) entre los 4,5 y 6 a&ntilde;os de edad. La talla
cr&iacute;tica oscila cercana a los 100 a 110 mm (Castilla y Jerez, 1986; Moreno y Reyes, 1998;
Olgu&iacute;n y Barahona, 2002; Jerez, 2003).
Recurso pulpo: Para este recurso, se ha establecido desde 1995, una talla (peso) m&iacute;nima
(o) de extracci&oacute;n de 1 Kilo, la cual se mantiene sin modificaciones hasta la actualidad.
Esta medida se aplica a nivel nacional.
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La madurez sexual es alcanzada por los machos a los 120 gramos y por las hembras
sobre los 900 gramos (Z&uacute;&ntilde;iga et al., 1995).
Recurso almeja: Desde 1981, la talla m&iacute;nima establecida para este recurso corresponde
a 55 mm de largo total medidos desde el margen anterior a posterior o viceversa, y es
aplicada a nivel nacional. Para esta especie, se han encontrado ejemplares de hasta 80
mm.
El crecimiento es r&aacute;pido (1,69 a 3 mm por mes en promedio) hasta los 2,7 a&ntilde;os, tiempo
en que alcanza la talla m&iacute;nima legal de extracci&oacute;n (55 mm). Estimaciones de la talla
cr&iacute;tica indican que &eacute;sta se alcanza a los 3,64 a&ntilde;os &plusmn; 1,02 a&ntilde;os que es equivalente a talla
de 61,8 mm &plusmn; 15,7 mm (Reyes et. al., 1995). La talla de primera madurez sexual se ha
registrado en machos a los 36,3 mm y en hembras a los 36,7 mm (Olgu&iacute;n y Jerez, 2003).
Recurso culengue: Se aplica una talla m&iacute;nima de extracci&oacute;n de 60 mm de largo total
desde 1995 para los ejemplares extra&iacute;dos desde la I a XI regiones, medidos desde el
margen anterior a posterior o viceversa. Para este recurso la longitud m&aacute;xima registrada
corresponde a 95 mm. Para el sector de Carelmapu la talla m&iacute;nima de madurez sexual
en machos fue de 35,7 mm y para hembras de 40,6 mm (Osorio, 2002).
La talla m&iacute;nima de primera madurez sexual en machos se encuentra entre 35-39,9 mm y
en hembras en un rango de 40-44,9 mm. Estimaciones de la talla cr&iacute;tica indican que esta
se alcanza en un rango de 61 mm a 66 mm (Asencio et al., 1996).
Recurso erizo: Para este recurso se cuenta con una talla m&iacute;nima de extracci&oacute;n desde
1934, estableci&eacute;ndose en 70 mm de di&aacute;metro m&aacute;ximo, lo que considera la medici&oacute;n sin
las puas. Para el a&ntilde;o 1965 se cambia la talla m&iacute;nima a 80 mm de longitud total, solo
valido para las regiones I y II, alcanzando en el a&ntilde;o 1979 una modificaci&oacute;n nacional a 90
mm de longitud total. Nuevamente, en el a&ntilde;o 1980, para las regiones I a XI, se modifica
la talla m&iacute;nima a 80 mm. Para el a&ntilde;o 1981, esta talla de 80 mm se aplica a nivel nacional.
En el a&ntilde;o 1982 se establece una nueva talla m&iacute;nima de 70 mm, la cual se mantiene
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vigente en la actualidad mediante los decretos N&ordm; 144 de 1986 y N&ordm; 291 de 1987, ambos
del Ministerio de Econom&iacute;a.
El crecimiento es lento (1 a 3 mm por mes en promedio), alcanzando tallas m&aacute;ximas de
120 a 130 mm. La talla m&iacute;nima legal (70 mm) la alcanza entre los 4 y 5 a&ntilde;os de edad. La
talla cr&iacute;tica oscila cercana a los 60 a 80 mm y la talla de primera madurez sexual se
alcanza entre los 40 a 50 mm. (Barahona et al., 2003).
Recurso lapa: En el a&ntilde;o 1996, por Decreto N&ordm; 248, se estableci&oacute; en 65 mm la talla
m&iacute;nima de extracci&oacute;n para este recurso, medidas en su di&aacute;metro m&aacute;ximo de concha, la
cual se mantienen vigente a la fecha. Esta talla se aplica a todas las especies comerciales
del g&eacute;nero Fissurella explotadas en Chile.
Para F. latimarginata, el tama&ntilde;o m&iacute;nimo de madurez sexual corresponde a los 35-45
mm. Estimaciones de crecimiento para F. latimarginata, indican que estas especies
alcanzan la talla m&iacute;nima legal de extracci&oacute;n (65 mm) alrededor de los 2.8 a&ntilde;os (Olgu&iacute;n
et. al. 1997).
El tama&ntilde;o m&iacute;nimo de madurez sexual para F. cumingi, corresponde a 42-70 mm. Las
estimaciones de crecimiento para F. cumingi indican que, al igual que F. latimarginata,
alcanza la talla m&iacute;nima legal de extracci&oacute;n (65 mm) alrededor de los 2.8 a&ntilde;os (Olgu&iacute;n et.
al. 1997).
Para F. maxima, Bretos et al. (1983) se&ntilde;alan que su longevidad puede ser de alrededor
de 10 a&ntilde;os, alcanzando una talla m&iacute;nima de madurez sexual en un rango de 46 – 50 mm,
Osorio (2002), se&ntilde;ala las longitudes m&aacute;ximas observadas para diversas especies de este
g&eacute;nero que son explotadas comercialmente en Chile (Tabla 4.4.4).
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Tabla 4.4.4: Longitudes m&aacute;ximas observadas para especies comerciales del g&eacute;nero
Fissurella en Chile (Osorio, 2002).
Especie
Fissurella crassa Lamarck, 1822
Fissurella maxima Sowerby, 1835
Fissurella picta (Gmelin, 1791)
Fissurella latimarginata Sowerby, 1835
Fissurella nigra Lesson, 1830
Fissurella bridgesi Reeve, 1849
Fissurella costata Lesson, 1831
Fissurella limbata Sowerby, 1834
Fissurella cumingi Reeve, 1849
Tama&ntilde;o
m&aacute;ximo
observado
82 mm
140 mm
99 mm
115 mm
140 mm
90 mm
82 mm
90 mm
100 mm
Recurso locate: El recurso locate o caracol locate, cuenta con talla m&iacute;nima de extracci&oacute;n
desde 1985, fecha en la cual mediante DS N&ordm; 427 se determina una talla de 55 mm
medida a lo largo de su eje m&aacute;ximo o apical. Desde esta fecha no ha sufrido
modificaciones en su medida de extracci&oacute;n.
Para la zona de Pisco (Per&uacute;), Rojas et al., (1986), determinaron una talla m&iacute;nima de
madurez sexual entre los 51,6 y 53,6 mm, registr&aacute;ndose la m&aacute;xima madurez gon&aacute;dica
entre los meses de mayo y agosto.
La talla cr&iacute;tica presenta fluctuaci&oacute;n latitudinal, 61 mm a 69 mm para las regiones I y II,
en tanto este valor es de 75,6 mm para la III Regi&oacute;n. La talla m&iacute;nima legal de extracci&oacute;n
(55 mm) se alcanza entre los 3,2 y 3,5 a&ntilde;os (Andrade et al., 1997).
Recurso huiro: Este recurso no cuenta con talla de extracci&oacute;n, solo se autoriza la
recolecci&oacute;n de ejemplares varados en la zona intermareal.
4.4.7.2 Veda extractiva
Recurso loco: Un primer antecedente de prohibici&oacute;n de extracci&oacute;n para este recurso se
oficializa mediante DS N&ordm; 373 de 1981, en que se instaura una veda estacional, donde se
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proh&iacute;be la extracci&oacute;n, transporte y comercializaci&oacute;n para las regiones I a VII desde el 1
de marzo al 31 de mayo de cada a&ntilde;o. En 1983, esta veda se extiende hasta la Und&eacute;cima
regi&oacute;n, en el mismo periodo que el a&ntilde;o 1981. Para el a&ntilde;o 1985, mediante DS N&ordm; 337, se
dispone que esta veda extractiva se extienda desde el 1 de marzo de 1985 al 31 de mayo
de 1987 para las regiones I a III, misma que en 1986 se extiende hasta la und&eacute;cima
regi&oacute;n, en los mismos plazos citados. Durante 1987, se extiende la veda a nivel nacional
hasta el a&ntilde;o 1988, fecha en que nuevamente se dispone de veda extractiva hasta 1989.
Luego de esto, se determina aplicar al recurso una veda extraordinaria a nivel nacional,
la cual se extiende y prorroga hasta el 31 de diciembre de 1995, fecha desde la cual se
disponen de cuotas de extracci&oacute;n para las regiones pesqueras determinadas por decreto
del Minecom y en las cantidades se&ntilde;aladas. Desde esta fecha, y hasta el a&ntilde;o 2000, no se
consigna veda extraordinaria o extractiva, solo veda reproductiva. As&iacute;, mediante DS N&ordm;
243 del a&ntilde;o 2000, se establece una veda extractiva para la I a XI regiones por un periodo
de tres a&ntilde;os comenzando desde el 27 de junio de 2000, exceptuando las &aacute;reas de
manejo. Esta medida se ha ido prorrogando, siendo la &uacute;ltima mediante DS N&ordm; 1593 del
2005 que estable prohibici&oacute;n de extracci&oacute;n hasta el 31 de diciembre de 2008. La
continuidad de esta medida, se sustenta t&eacute;cnicamente en el Informe T&eacute;cnico (R. Pesq.)
N&ordm; 109-2005, el cual se&ntilde;ala en sus conclusiones que luego de cinco a&ntilde;os de aplicaci&oacute;n
de la veda extractiva, no existe claridad en cuanto a la recuperaci&oacute;n del recurso; los
instrumentos legales a&uacute;n requieren de perfeccionamiento; la estructura de la
administraci&oacute;n pesquera debe ser adecuada a una gesti&oacute;n enfocada en lo geogr&aacute;fico y;
un importante apoyo en investigaci&oacute;n. La recomendaci&oacute;n final de este documento es
prorrogar la actual veda extractiva contenida en el D.Ex. N&ordm; 436 de 2003.
Recurso pulpo: Para el a&ntilde;o 1985 se establece a nivel nacional una veda estacional para
este recurso, la cual estuvo vigente entre el 15 de noviembre de cada a&ntilde;o y el 15 de
marzo del a&ntilde;o siguiente. Una nueva medida para este recurso se toma en el a&ntilde;o 1999,
en que se dispone una veda extractiva para las regiones I y II desde el 18 de enero al 15
de marzo de 1999. Luego de esto, no se han aplicado medidas extractivas para este
recurso.
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Recurso almeja: El recuso almeja cuenta con prohibici&oacute;n de extracci&oacute;n en toda la I
regi&oacute;n desde el 15 de marzo de 2007 hasta el 15 de marzo de 2009. Esta medida ha sido
tomada considerando lo informado en Informe T&eacute;cnico (R.Pesq.) N&ordm; 113 de
Subsecretaria de Pesca, donde se argumenta una solicitud de los buzos mariscadores
usuarios del recurso, quienes en un intento de proteger el recurso ante la explotaci&oacute;n
realizada por buzos de otras regiones, solicitan a la autoridad pesquera medidos de
resguardo.
Recurso culengue: Este recurso se encuentra en la misma situaci&oacute;n que la almeja, con
veda hasta el 15 de marzo de 2009, considerando los mismos argumentos t&eacute;cnicos.
Recurso erizo: El erizo rojo, actualmente no conlleva veda extractiva, sin embargo, bajo
DS N&ordm; 336 de 1984 se prohibi&oacute; la extracci&oacute;n para las regiones I a III desde el 23 de enero
de 1985 hasta el 15 de enero de 1987.
Recurso lapa: No se han aplicado prohibiciones de extracci&oacute;n para los representantes
del g&eacute;nero Fissurella explotados en Chile. Sin embargo, durante 1997, en la II regi&oacute;n, el
Ministerio de Salud decreto por RES N&ordm; 578/1997 la prohibici&oacute;n de extracci&oacute;n en un
&aacute;rea comprendida entre los 21&deg;15'00&quot; LS y 21&deg;25'05&quot; LS, medida tomada ante una crisis
ambiental generada en la desembocadura del R&iacute;o Loa.
Recurso locate: No se han aplicado moratorias restrictivas a este recurso. Sin embargo,
presenta la misma restricci&oacute;n que el recurso lapa por la crisis ambiental del R&iacute;o Loa en
1997.
Recurso huiro: Para este recurso, que involucra las especies Lessonia nigrescens (huiro
negro), Lessonia trabeculata (huiro palo) y Macrocystis integrifolia (huiro), se aplico una
veda extractiva para el &aacute;rea comprendida entre la I a IV regiones, con vigencia desde el
29 de septiembre de 2005 al 28 de marzo de 2007. Esta medida se sustento en el
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Informe T&eacute;cnico (R. Pesq.) N&ordm; 53 de 2005, el cual indica en sus conclusiones que debido
a la creciente demanda del recurso, su importancia econ&oacute;mica-social, su importancia
ecol&oacute;gica y la ausencia de medidas de administraci&oacute;n se hace necesario adoptar
medidas que tiendan a un ordenamiento de la actividad. As&iacute;, se recomienda prohibir la
remoci&oacute;n directa, segado y recolecci&oacute;n de especies de huiro entre la II y IV regiones por
un periodo de 18 meses.
4.4.7.3 Veda reproductiva
Recurso loco: En el a&ntilde;o 1995, se establece mediante DS EX. N&ordm; 268 de 1995 una veda
biol&oacute;gica para el recurso loco en las regiones I a VI desde 1996 en el siguiente periodo
que comprende entre el 01 de enero – 31 de julio y 01 al 31 de diciembre de cada a&ntilde;o.
Esta moratoria se modific&oacute; mediante DS EX. N&ordm; 409 de 2003, para las regiones I a VI en
un periodo que considera desde el 01 de febrero al 30 de junio de cada a&ntilde;o. No se
cuenta con los antecedentes t&eacute;cnicos para esta medida.
Recurso pulpo: Una primera moratoria reproductiva para este recurso se tomo en el a&ntilde;o
1995 mediante DS N&ordm; 137, el cual estableci&oacute; un periodo de veda que comprende desde
el 01 de enero a 15 de marzo y 15 de noviembre a 31 de diciembre de cada a&ntilde;o. Luego,
el DS N&ordm; 489 de 1998, modifica el periodo de veda reproductiva para el &aacute;rea
comprendida entre la I y IV regi&oacute;n, la que comenz&oacute; a regir desde 1999 para el periodo
entre el 15 de julio y 30 de noviembre de cada a&ntilde;o. Una moratoria particular se dicta en
el a&ntilde;o 2000 para el &aacute;rea de I y II regiones, desde el 10 de enero al 15 de marzo de 2000.
Finalmente, la situaci&oacute;n se regulariza con el dictamen del DS N&ordm; 254 de 2000, en que se
establece una veda biol&oacute;gica que regir&aacute; desde el 01 de junio al 31 de julio y desde el
01de noviembre al 28 de febrero del a&ntilde;o siguiente en las regiones I a IV.
Recurso almeja: Para este recurso no se cuenta con medida de administraci&oacute;n desde el
punto de vista reproductivo.
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Recurso culengue: Para este recurso no se cuenta con medida de administraci&oacute;n desde
el punto de vista reproductivo.
Recurso erizo: El recurso erizo ha sido sometido a cuatro modificaciones en su periodo
reproductivo. La primera moratoria se realizo bajo DS N&ordm; 283 de 1979, que establec&iacute;a a
nivel nacional un periodo de veda que comprendi&oacute; desde el 15 de octubre al 01 de
marzo del a&ntilde;o siguiente. Luego, bajo DS N&ordm; 494 de 1980 se establece para la I a XI
regiones un periodo que abarca desde el 15 de diciembre al 01 de marzo del a&ntilde;o
siguiente. Una nueva moratoria se establece por DS N&ordm; 382 de 1981, en que se consigan
un periodo de veda entre la I y XI regiones entre el 01 de noviembre al 15 de enero del
a&ntilde;o siguiente. Finalmente, bajo DS N&ordm; 291 de 1987, se establece para las regiones I a XI
un periodo que comprende desde el 15 de octubre al 15 de enero del a&ntilde;o siguiente.
Recurso lapa: Este g&eacute;nero, con sus diferentes especies explotadas, no cuenta con un
periodo de veda reproductiva.
Recurso locate: Dos medidas respecto de su ciclo reproductivo han sido tomadas para el
recurso locate o caracol locate, la primera, bajo DS N&ordm; 427 de 1985, que estableci&oacute; a
nivel nacional una moratoria que comprende desde el 10 de enero al 31 de marzo de
cada a&ntilde;o. Luego, bajo DS N&ordm; 348 de 1997, se dispone para las regiones I a IV un nuevo
periodo que comprende desde el 01 de marzo a 30 de junio y 01 de septiembre a 31 de
diciembre de cada a&ntilde;o.
Recurso huiro: No cuenta con moratoria biol&oacute;gica en sus tres recursos.
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1|4.5 DISE&Ntilde;AR
Y PROPONER PROCEDIMIENTOS DE MANEJO (INCLUYENDO INDICADORES
BIOL&Oacute;GICO PESQUEROS, ECON&Oacute;MICOS Y SOCIALES), PARA LA EXPLOTACI&Oacute;N DE LAS
II REGIONES,
EVALUANDO SU POTENCIAL DESEMPE&Ntilde;O CONSIDERANDO DIFERENTES ESCENARIOS (POR EJ.
CON/SIN VEDA).
PRINCIPALES ESPECIES BENT&Oacute;NICAS DE IMPORTANCIA COMERCIAL EN LA
I
Y
Propuestas de ordenamiento espec&iacute;fico y an&aacute;lisis escenarios de manejo
Recurso loco
Diagn&oacute;stico general
• Cierre muy prolongado
• Extracci&oacute;n ilegal
• Precio atractivo
• Desconocimiento del estado situaci&oacute;n de las ALAs (Areas de Libre Acceso)
o Estructura de tallas
o Abundancia
• Inter&eacute;s continuo por acceder al recurso
• Sin explotaci&oacute;n ALA
• Explotaci&oacute;n Amerbs
• Evaluaciones directa solo AMERBs (Areas de Manejo y Explotaci&oacute;n de Recursos
Bent&oacute;nicos)
Informaci&oacute;n disponible
• Par&aacute;metros de crecimiento
• Edad y talla critica
• Mortalidad natural
• Aspectos reproductivos
o Talla de primera madurez sexual
o Per&iacute;odo o ciclo reproductivo
o Per&iacute;odo de m&aacute;xima madurez
o C&oacute;pula
o M&aacute;xima postura
Propuesta de soluci&oacute;n
A corto plazo
• Modificar talla m&iacute;nima legal de extracci&oacute;n de 100 mm a 90 &oacute; 95 mm
• Abrir ventanas de extracci&oacute;n, periodos junio-julio y noviembre-diciembre
• Ampliar periodo extractivo en &aacute;reas de manejo
• Generar programa de repoblamiento del recurso
• Fiscalizaci&oacute;n y sanci&oacute;n
• Generar incentivos para extracci&oacute;n de otros recursos
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A mediano plazo
• Definir ventanas de extracci&oacute;n
• Regular el esfuerzo pesquero
Fundamentaci&oacute;n de la propuesta de cambio de medidas de administraci&oacute;n y apertura
y/o definici&oacute;n de ventana extractiva en el recurso loco (Concholepas concholepas)
Tama&ntilde;os m&iacute;nimos constituye una de la m&aacute;s antiguas e intuitivas medidas utilizadas para
preservar las poblaciones explotadas con lo cual se pretende proteger ejemplares de
peque&ntilde;os tama&ntilde;os o de tallas consideradas como inapropiadas para su consumo,
comercializaci&oacute;n u otra raz&oacute;n particular (Arana et al., 2001). Para fijar la talla m&iacute;nima de
extracci&oacute;n o captura, se emplean dos criterios biopesqueros: i) la talla de primera
madurez sexual; que considera la premisa biol&oacute;gica de proteger a los organismos
inmaduros sexualmente, con el objeto de &eacute;stos puedan alcanzar su madurez y puedan
reproducirse a lo menos una vez antes de ser extra&iacute;dos por pesca y/o ii) talla cr&iacute;tica
corresponde a la talla promedio de los ejemplares de una clase anual o cohorte, en que
la tasa instant&aacute;nea de mortalidad natural es igual a la de crecimiento en peso.
ANTECEDENTES
1. Talla m&iacute;nima legal de extracci&oacute;n
Para el recurso loco, la historia de esta medida de administraci&oacute;n, se inicia el a&ntilde;o 1934,
en el cual se establece una talla m&iacute;nima legal de extracci&oacute;n de 80mm., la que despu&eacute;s
de 31 a&ntilde;os (1965) es incrementada a 95mm para la zona norte de Chile desde la I hasta
la IV regi&oacute;n.
Trascurridos 16 a&ntilde;os de explotaci&oacute;n bajo este r&eacute;gimen, en 1981 se incrementa
nuevamente dicha medida, alcanzando los 100mm; esta vez en un &aacute;rea geogr&aacute;fica de
mayor cobertura abarcando desde la I hasta la VII regiones.
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Posterior a esta modificaci&oacute;n se establece una nueva cobertura de distribuci&oacute;n
geogr&aacute;fica de la medida, la que expande a partir del a&ntilde;o 1985 esta talla m&iacute;nima legal de
extracci&oacute;n a nivel nacional.
Sin embargo, no se cuenta con los antecedentes t&eacute;cnicos ni criterios que permitieron
Talla M&iacute;nima Legal de Extracci&oacute;n (mm)
establecer estos tama&ntilde;os de extracci&oacute;n y sus posteriores modificaciones (Figura 4.5.1)
100
95
100
100
1981
1985
80
80
60
40
20
0
1934
1965
Figura 4.5.1: Evoluci&oacute;n temporal de la talla de primera captura en el recurso loco
Concholepas concholepas).
2. Talla de primera madurez sexual
La realizaci&oacute;n de un recuento bibliogr&aacute;fico respecto de la talla de primera madurez del
recurso loco permiti&oacute; reconocer un total de 6 publicaciones con antecedentes al
respecto (Figura 4.5.2 Tabla 4.5.1). De dichas publicaciones es posible establecer que los
valores referenciales para dicho indicador fluct&uacute;an entre los 49.0-60.9 mm para machos
y 53.0-70.9 mm para hembras, con la excepci&oacute;n de los valores reportados por Lara et al.
(2007), para la localidad de Punta Arenas en la comuna de Tocopilla, lo que evidencir&iacute;a
diferencias asociadas a problemas de muestreo.
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Talla de Primera Madurez Sexual (mm)
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Figura 4.5.2: Evoluci&oacute;n espacial de la talla de primera madurez sexual (mm) para
diferentes localidades de Chile en el recurso loco Concholepas concholepas.
Tabla 4.5.1: Valores de Talla de primera madurez sexual (mm) para diferentes
localidades de Chile. (1: Lara et al., 2007; 2: Herrera y Alvial, 1983; 3: Herrera y Pizarro,
1989; 4. Guzm&aacute;n et al., 1987; 5. Lozada et al., 1976; 6: Reyes y Moreno, 1990). Para el
recurso loco Concholepas concholepas.
Localidad o Regi&oacute;n Machos
1: I Regi&oacute;n
49.0
1: II Regi&oacute;n
84.0
2: Iquique
49.0
3: Iquique 56.0-60.9
4: Ultima Esperanza
46.0
5: Coquimbo
60.0
6: Ancud
53.0
Hembras
54.0
95.0
53.0
66.0-70.9
53.0
63.0
57.0
Poblacional
57.0-62.0
63.0-67.0
Si las hip&oacute;tesis planteada por Lara et al. (2007) en el sentido que las diferencias
encontradas en la talla de primera madurez entre los ejemplares de la I y II regiones
ser&iacute;an atribuibles a condiciones bi&oacute;ticas y abi&oacute;ticas o estar influenciadas por la
juvenilizaci&oacute;n producto de la presi&oacute;n pesquera, entonces este mismo patr&oacute;n, ser&iacute;a
factible de encontrar para las otras zonas del pa&iacute;s, situaci&oacute;n que no se detecta. Al
realizar una an&aacute;lisis m&aacute;s exhaustivo y tal como lo mencionan Lara et al. (2007) estas
diferencias ser&iacute;an m&aacute;s producto de utilizar estructuras de tallas dis&iacute;miles entre las dos
zonas, siendo los ejemplares utilizados en la estimaci&oacute;n de la II regi&oacute;n de mayor tama&ntilde;o
y por otra parte, la diferencia en el n&uacute;mero de especimenes utilizados por rango de talla
217
Universidad Arturo Prat / Departamento de Ciencias del Mar – Promar Pac&iacute;fico Limitada
Informe Final FIP-2006-45 “Estrategias de sustentabilidad para las principales pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas en la I y II Regiones”
en las dos localidades (I regi&oacute;n =372 y II regi&oacute;n =247), como se muestra en las tablas
extra&iacute;da de esa investigaci&oacute;n que se muestran a continuaci&oacute;n.
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Por otra parte, al proyectar la edad para las diferentes tallas de primera madurez sexual
determinada para la zona de estudio, a partir de los par&aacute;metros entregado por Lara et
al. (2007) como se muestran y detallan en las figura 4.5.3a para hembras y 4.5.3b para
machos (Tabla 4.5.2), &eacute;stas se alcanzar&iacute;an entre 1.2-2.3 y 1.1-1.7 a&ntilde;os respectivamente.
De los an&aacute;lisis realizados (Tabla 4.5.3) y tomando precautoriamente el valor m&aacute;s alto de
estimaci&oacute;n de primera madurez sexual, tanto para hembras como para machos, a una
talla de 95 mm medido desde el borde externo del canal sifonal hasta el extremo
opuesto de la concha, permitir&iacute;a que estos ejemplares habr&iacute;an tenido a los menos dos
eventos reproductivos, antes de alcanzar la talla de 95 mm, exceptuando las
estimaciones realizadas por Lara et al. (2007) para los individuos de la II regi&oacute;n.
Longitudtotal (mm)
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Figura 4.5.3a: Curva de crecimiento (I: regi&oacute;n y II regi&oacute;n), talla m&iacute;nima legal de
extracci&oacute;n (TMLE) y Talla de primera madurez sexual en hembras (mm) para la zona de
estudio (TMPS 1: Iquique; TMPS 2: Iquique; TMPS 3: I regi&oacute;n y TMPS 4: II regi&oacute;n) para el
recurso loco Concholepas concholepas.
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Longitud total (mm)
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Figura 4.5.3.b: Curva de crecimiento (I: regi&oacute;n y II regi&oacute;n), talla m&iacute;nima legal de
extracci&oacute;n (TMLE) y Talla de primera madurez sexual en machos (mm) para la zona de
estudio (TMPS 1: Iquique; TMPS 2: Iquique; TMPS 3: I regi&oacute;n y TMPS 4: II regi&oacute;n) para el
recurso loco Concholepas concholepas.
Tabla 4.5.2: Valores de Edad de primera madurez sexual (a&ntilde;os) para la zona de estudio.
(1: Lara et al., 2007; 2: Herrera y Alvial, 1983; 3: Herrera y Pizarro, 1989). Para el recurso
loco Concholepas concholepas.
Localidad o Regi&oacute;n
1: I Regi&oacute;n
1: II Regi&oacute;n
2: Iquique
3: Iquique
Machos
1.1
3.5
1.1
1.4-1.7
Hembras
1.3
5.0
1.2
2.0-2.3
Poblacional
1.5-1.7
Tabla 4.5.3: Resumen de la talla de primera madurez sexual (TPMS), talla a 95.0 mm
(TMLE*), edad de primera madurez sexual (EPMS) y edad a 95.0 mm (EMLE*) para
ejemplares machos y hembras del recurso loco.
Localidad o Regi&oacute;n TPMS (mm)
1: I Regi&oacute;n
49.0
1: II Regi&oacute;n
84.0
2: Iquique
49.0
3: Iquique
60.9
MACHOS
TMLE* (mm) DIFERENCIA (mm) EPMS (a&ntilde;os) EMLE* (a&ntilde;os) DIFERENCIA (a&ntilde;os)
95.0
46.0
1.1
4.2
3.1
95.0
11.0
3.5
5.0
1.5
95.0
46.0
1.1
4.2
3.1
95.0
34.1
1.7
4.2
2.5
Localidad o Regi&oacute;n TPMS (mm)
1: I Regi&oacute;n
54.0
1: II Regi&oacute;n
95.0
2: Iquique
53.0
3: Iquique
70.9
TMLE (mm)
95.0
95.0
95.0
95.0
HEMBRAS
DIFERENCIA (mm) EPMS (a&ntilde;os)
41.0
1.3
0.0
5.0
42.0
1.2
24.1
2.3
EMLE (a&ntilde;os) DIFERENCIA (a&ntilde;os)
4.2
2.9
5.0
0.0
4.2
2.9
4.2
1.9
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3. Vedas de extracci&oacute;n y reproductiva
De acuerdo a la informaci&oacute;n recopilada y resumida en la tabla 4.5.4, a partir del a&ntilde;o
1981 se iniciaron las vedas temporales de tipo extractivas, pero no fue hasta el a&ntilde;o 1985
en donde se implantan sucesivamente este tipo de vedas en todo el pa&iacute;s, la cual tendr&aacute;
vigencia hasta diciembre del 2008. Sin embargo para el a&ntilde;o 1985, se consigna la medida
de administraci&oacute;n por cuotas aplicada en distintas formas y modalidad de acuerdo a la
localidad, todas complementadas con veda de tipo estacional de tipo reproductivas,
cuya vigencia data del a&ntilde;o 2003, siendo diferenciales en t&eacute;rminos geogr&aacute;ficos,
aplic&aacute;ndose de manera semestrales.
Al mantener la pesquer&iacute;a del recurso loco vedada durante este per&iacute;odo prolongado para
las zonas hist&oacute;ricas (1985-2008) no ha cumplido el objetivo, como deber&iacute;a haber sido, la
recuperaci&oacute;n de las poblaciones naturales, por el contrario, las abundancia de las
poblaciones han disminuido y se han reducido los tama&ntilde;o de los ejemplares, lo cual se
evidencia en la comercializaci&oacute;n ilegal en la zona de estudio y probablemente no sea
muy diferente en otras localidades del pa&iacute;s.
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Tabla 4.5.4: Resumen temporal y espacial de vedas extractivas, reproductiva o
estacional y cuotas recopiladas para el recurso loco.
Veda extractivas
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY JUN JUL AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
1981 (DS 373) I - VII Regiones
1983 hasta XI Regiones
1985 (DS 337) I-III Regiones y XI
1985
1986
1987
1988
1989
hasta 1995
hasta 2000 Cuotas por regiones-no se consigna veda extraordinaria o extractiva, solo veda reproductiva
2000 (DS 243) I-XI Regiones
2000
2001
2002
2003
2004
2005 (DS 1593)
2005
2006
2007
2008
Veda reproductivas o estacional
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
NO VIGENTE
1995 (DS 268) I-VI Regiones
1995 (DS 268) VII-XII Regiones
VIGENTE
2003 (DS 409) I-IV Regiones
2003 (DS 409) VII-XI Regiones
2003 (DS 409) XII Regiones
4. Propuesta de modificaci&oacute;n en el recurso loco
De acuerdo a los resultados obtenidos de los Focus Group realizados en casi la totalidad
de las caletas y conforme a las conclusiones obtenidas del I taller macrozonal; es posible
establecer que en general todos los sectores reconocen la existencia problem&aacute;tica en la
pesquer&iacute;a del recurso loco y estiman pertinente la realizaci&oacute;n de acciones tendientes a
amortiguar el efecto que esta provoca, tanto a las poblaciones marinas en la zona, como
a la econom&iacute;a general del sector. No obstante, la b&uacute;squeda de soluciones para este
recurso no es un&aacute;nime, existiendo diferencias principalmente al interior del mismo
sector artesanal. De la misma forma existen aprensiones con respecto a lo que podr&iacute;a
significar una eventual apertura de vedas del recurso en el funcionamiento de las &aacute;reas
de manejo. Tambi&eacute;n, se recomienda generar la informaci&oacute;n biol&oacute;gica y pesquera que
permitan un mejor manejo del recurso loco.
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Los participantes consideran esta problem&aacute;tica como un tema importante y en general
estiman pertinente revisar los antecedentes disponibles para el recurso, no obstante,
existe cierta aprensi&oacute;n con respecto a los resultados que se podr&iacute;an generar de esta
iniciativa, previendo una oposici&oacute;n de las organizaciones de pescadores de la zona
centro y sur de Chile.
No obstante es posible resumir en dos las problem&aacute;ticas de los usuarios de acuerdo a lo
siguiente; i) veda permanente y existencia de un mercado informal e ilegal y ii) Tama&ntilde;o
legal de extracci&oacute;n no acorde con el crecimiento en la zona. A continuaci&oacute;n se presentan
por parte de los usuarios, cu&aacute;les seg&uacute;n a sus juicios ser&iacute;an las posibles soluciones, si
existe o no conflicto y cual deber&iacute;a ser horizonte de tiempo para buscar respuestas a los
planteamientos de acuerdo a al siguiente cuadro.
Problema 1: Veda permanente y existencia de un mercado informal e ilegal
Mesa de trabajo: N
Grado de
Posibles soluciones
importancia
Mesa de trabajo 1: 17
94%
Muy - Definir ventanas de
importante
extracci&oacute;n
- Regular el esfuerzo
pesquero
Mesa de trabajo 2: 15
80%
importante
Muy
Mesa de trabajo 3: 15
80%
importante
Muy
Mesa de trabajo 4: 5
100%
importante
Muy
Existencia de conflictos
Si - se reconoce
conflicto
con
la
explotaci&oacute;n de locos en
&aacute;reas de manejo
- Fiscalizaci&oacute;n y sanci&oacute;n
- Generar incentivos para
extracci&oacute;n
de
otros
recursos
- Fomentar &aacute;reas de
manejo
- Generar programa de
repoblamiento del recurso
Si - se requieren
mayores recursos para
fiscalizar
Ampliar periodo extractivo
en &aacute;reas de manejo
No
Abrir
ventanas
de
extracci&oacute;n, periodos juniojulio
y
noviembrediciembre
Problema 2: Tama&ntilde;o legal de extracci&oacute;n no acorde con el crecimiento en la zona
Mesa de trabajo 1: 17
94%
Muy Modificar talla extractiva a
importante
90 &oacute; 95 mm
Si – Eventual conflicto
de intereses con &aacute;reas de
manejo
No
Priorizaci&oacute;n/
observaciones
Mediano plazo /
Generar estudio de
situaci&oacute;n
del
recurso
- Corto plazo
- Mediano plazo
- Corto plazo
- Corto plazo
Este
grupo
considera que no es
soluci&oacute;n levantar la
veda (12 votos)
Corto plazo
Este
grupo
considera que no es
soluci&oacute;n levantar la
veda (11 votos)
Corto a mediano
plazo
Corto
plazo
/
existencia
de
estudio
que
propone
disminuci&oacute;n
de
talla de extracci&oacute;n
Corto plazo
Mesa de trabajo 2: 15
80%
importante
Muy
Modificar talla extractiva a
90 &oacute; 95 mm
Si – con buzos de la
zona Sur
Mesa de trabajo 3: 15
100%
importante
80%
importante
Muy
Modificar talla extractiva a
90 &oacute; 95 mm
Modificar talla extractiva a
90 &oacute; 95 mm
No
Corto plazo
Si – Principalmente con
buzos de la zona Sur
Corto plazo
Mesa de trabajo 4: 5
Muy
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Los resultados obtenidos de los an&aacute;lisis realizados, respecto de los criterios
considerados para el establecimiento de una talla m&iacute;nima legal de extracci&oacute;n para este
recurso, para la macrozona norte, sugieren la necesidad de restablecer un nuevo
par&aacute;metro que norme esta medida en el corto plazo, y que tienda a la disminuci&oacute;n de
dicha medida.
Dicha iniciativa, que desde la perspectiva de los antecedentes t&eacute;cnicos analizados posee
un sustento, es reconocida y avalada por la opini&oacute;n de los usuarios directos de la
pesquer&iacute;a. En este sentido, es importante destacar que a lo largo del territorio, las
distintas caletas y organizaciones recomiendan la modificaci&oacute;n de esta medida,
proponiendo una disminuci&oacute;n de la misma.
En este contexto, y tomando las consideraciones anotadas en los p&aacute;rrafos precedentes,
se propone en una primera etapa, reducir la talla m&iacute;nima legal de extracci&oacute;n de 100 a 95
mm, ya que, de acuerdo a la informaci&oacute;n recopilada y los an&aacute;lisis realizados (Tabla 4.5.3)
permitir&iacute;a que estos ejemplares habr&iacute;an tenido a los menos dos eventos reproductivos,
antes de ser extra&iacute;dos por los usuarios
De acuerdo a los antecedentes que se cuentan entre 1998 y 2006 de las estructuras de
tallas provenientes de los ESBAs y PMEAs de la zona de estudio (Figura 4.5.4), se
propone realizar esta modificaci&oacute;n en una primera etapa en las AMERBs de la zona de
estudio, y posteriormente aplicarla en las &aacute;reas de libre acceso (ALA) mediante la
apertura de ventanas a la veda extractiva y que deber&iacute;a ser realizadas en la meses de
noviembre y/o diciembre, coincidente con las vedas de los principales recurso de estos
usuarios. Con el objetivo de incentivar y estimular la protecci&oacute;n de los tama&ntilde;os de los
individuos y como una forma de evitar la extracci&oacute;n de ejemplares en forma ilegal y que
adem&aacute;s, no han alcanzando su primera madurez. En relaci&oacute;n a la apertura o ventana
para los meses de junio-julio, no se considera, debido a que coincide con los procesos
reproductivos del recurso (Tabla 4.5.4).
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Por otra parte, al no haber extracci&oacute;n oficial, no es posible la recopilaci&oacute;n la estad&iacute;stica
e informaci&oacute;n, que permitir&iacute;a aunque fuera en forma indirecta diagnosticar o conocer el
estado de situaci&oacute;n del recurso en cuanto a su abundancia, reclutamiento, fracci&oacute;n
explotable y otros par&aacute;metros de importancia para el manejo y administraci&oacute;n del
recurso.
Veda reproductivas o estacional
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
VIGENTE
2003 (DS 409) I-IV Regiones
2003 (DS 409) VII-XI Regiones
2003 (DS 409) XII Regiones
Propuesta
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Figura 4.5.4: Distribuci&oacute;n de frecuencias de tallas en la AMERBs de la I y II Regi&oacute;n para el
recurso loco.
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Recurso locate
Diagn&oacute;stico general
• Temporada de extracci&oacute;n muy corta
• Precio poco atractivo
• Biomasa disponible y explotable con tendencia a subir
• Bajo % de ejemplares bajo la TMLE
Informaci&oacute;n disponible
• Par&aacute;metros de crecimiento
• Edad y talla critica
• Mortalidad natural
• Aspectos reproductivos
o Indices gon&aacute;dicos (ciclo)
o Talla de primera madurez sexual
o Per&iacute;odo o ciclo reproductivo
o Per&iacute;odo de m&aacute;xima madurez
o Agregaciones reproductivas
Propuesta de soluci&oacute;n
A corto plazo
• Establecer un nuevo periodo de extracci&oacute;n entre octubre y febrero del a&ntilde;o
siguiente
• Establecer un nuevo periodo de extracci&oacute;n entre 01 de junio y 15 de septiembre
• Cerrar julio y agosto y abrir desde octubre a febrero (5 meses para extracci&oacute;n)
• Existe propuesta en Consejo Zonal de Pesca respecto de nuevo periodo
extractivo
•
Fundamentaci&oacute;n de la propuesta de cambio de medidas de administraci&oacute;n de la veda
reproductiva en el recurso locate (Thais chocolata)
La determinaci&oacute;n de &eacute;pocas o per&iacute;odos reproductivos constituyen bases s&oacute;lidas que
contribuyen a regular las pesquer&iacute;as y son de vital importancia. Este recurso se
caracteriza por presentar per&iacute;odos reproductivos amplios, pero hay que hacer la
distinci&oacute;n de las &eacute;pocas de m&aacute;xima madurez, desove o evacuaci&oacute;n y agregaciones
reproductivas. De acuerdo a lo expresado por Andrade et al. (1997) el ciclo gonadal
observado en machos revel&oacute; que en todas las localidades &eacute;stos evacuaron casi todos los
meses.
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Por otra parte, Andrade et al. (1997) se&ntilde;alan que la pesquer&iacute;a de este recurso se realiza
principalmente en la I y II Regi&oacute;n y, “se propone un per&iacute;odo de veda com&uacute;n para las tres
localidades de ambas regiones. Este comprende el per&iacute;odo de invierno, encontr&aacute;ndose
en junio, m&aacute;s del 50% de las hembras en estado de m&aacute;xima madurez e importantes
desoves en mayo y junio”
Las vedas reproductivas deber&iacute;an abarcar los meses de m&aacute;xima madurez y los
precedentes a la evacuaci&oacute;n (Andrade et al., 1997). Sin embargo, en una pesquer&iacute;a
aparte de los aspectos biol&oacute;gicos, hay que tomar en cuenta los aspectos sociales y
econ&oacute;micos para que la actividad sea sustentable en el tiempo. Sin de dejar de tomar en
cuenta los resultados que actualmente est&aacute;n siendo tomado en otro proyecto FIP.
ANTECEDENTES
1. Talla m&iacute;nima legal de extracci&oacute;n
Para el recurso locate en el a&ntilde;o 1986 se establece una talla m&iacute;nima legal de extracci&oacute;n
de 55 mm que se encuentra vigente.
2. Talla de primera madurez sexual
La revisi&oacute;n bibliogr&aacute;fica de la talla de primera madurez del recurso locate, permiti&oacute;
reconocer un total de 3 publicaciones con antecedentes, 2 nacionales para la zona de
estudio (Figura 4.5.5) y 1 para Per&uacute; (Tabla 4.5.5). De dichas publicaciones es posible
establecer que los valores referenciales para dicho indicador fluct&uacute;an entre los 49.051.0 mm para machos y 36.0-56.0 mm para hembras y de 40.0 mm a nivel poblacional,
reportado por Retamales y Gonz&aacute;lez (1982).
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Figura 4.5.5: Evoluci&oacute;n espacial de la talla de primera madurez sexual (mm) para
diferentes localidades de la zona de estudio en el recurso locate Thais chocolata.
Tabla 4.5.5: Valores de talla de primera madurez sexual (mm) para diferentes
localidades de Chile y Per&uacute;. (1: Andrade et al., 1997; 2: Retamales y Gonz&aacute;lez, 1982; 3:
Rojas et al., 1986). Para el recurso locate Thais chocolata.
Localidad o Regi&oacute;n
1: Arica
1: Iquique
1: Tocopilla
2: I regi&oacute;n
3: Pisco Per&ugrave;
Machos
51.0
42.0
49.0
Hembras
50.0
36.0
49.0
Poblacional
40.0
51.6 y 53.6
3. Per&iacute;odos reproductivos, m&aacute;xima madurez, desove o evacuaci&oacute;n y agregaciones
reproductivas
De acuerdo a los indicadores reproductivos utilizados en el presente an&aacute;lisis, es posible
deducir que el recurso en su estrategia reproductiva, es posible encontrar durante todo
el a&ntilde;o en alguna fase de su actividad reproductiva y con sus respectivas variaciones en
el sentido espacial (Tabla 4.5.6). El periodo reproductivo para ambos sexos se encuentra
principalmente para el primer semestre, con la excepci&oacute;n de la zona de Iquique.
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Tabla 4.5.6: Variaci&oacute;n temporal y latitudinal de los aspectos reproductivos en el recurso
locate Thais chocolata. (1: Andrade et al., 1997; 2: Cortez et al., 1989; 3: Retamales y
Gonz&aacute;lez, 1982; 4: Avenda&ntilde;o et al., 1998; 5: Avenda&ntilde;o et al., 1997; 3: Rojas et al., 1986;
7: Arguelles, 2004).
ENE
Locate
FEB
MAR
ABR MAY JUN JUL AGO SEP
Per&iacute;odo reproductivo (ambos sexos)
OCT
NOV
DIC
Arica (1)
Iquique (1)
Tocopilla (1)
Indice gon&aacute;dico (ciclo reproductivo) Machos
Arica (1)
Iquique (1)
Tocopilla (1)
Indice gon&aacute;dico (ciclo reproductivo) Hembras
Arica (1)
Iquique (1)
Tocopilla (1)
M&aacute;xima madurez Machos
Arica (1)
Iquique (1)
Tocopilla (1)
M&aacute;xima madurez Hembras
Arica (1)
Iquique (1)
Tocopilla (1)
I Regi&oacute;n (2)
I Regi&oacute;n (3)
II Regi&oacute;n (4)
Desove o evacuaci&oacute;n Machos
Arica (1)
Iquique (1)
Tocopilla (1)
Desove o evacuaci&oacute;n Hembras
Arica (1)
Iquique (1)
Tocopilla (1)
I Regi&oacute;n (2)
I Regi&oacute;n (3)
Agregaciones reproductivas
II Regi&oacute;n (4)
II Regi&oacute;n (5)
M&aacute;xima madurez Hembras
Pisco Per&uacute; (6)
Desove o evacuaci&oacute;n Hembras
Callao Per&uacute; (7)
4. Veda estacional
De acuerdo a la informaci&oacute;n recopilada (Tabla 4.5.7), a partir del a&ntilde;o 1986 se estableci&oacute;
una veda de tipo estacional (D 427/86) que empez&oacute; a regir en 1987 que se mantuvo
hasta 1993, durante 1994 no hubo restricciones para la pesca del recurso para la I y II
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Regi&oacute;n, manteni&eacute;ndose la veda para la III y IV Regi&oacute;n. A partir del a&ntilde;o 1997 se encuentra
vigente el actual esquema de veda estacional (D 348/97), con 8 meses de restricciones
distribuidas en dos per&iacute;odos (marzo-junio y septiembre-diciembre) y cuatro meses de
pesca para la zona comprendida entre I y IV Regi&oacute;n (julio-agosto y enero-febrero).
Tabla 4.5.7: Resumen temporal y espacial de veda estacional para el recurso en el
recurso locate Thais chocolata.
Locate
ENE
Veda reproductiva o estacional
1987
1988….
….1993
FEB
MAR
ABR
MAY JUN JUL AGO
1986 (DS 427) VIGENTE
SEP
OCT
NOV
DIC
1994 (DS 218) NO VIGENTE
1994
1995
1996
1997 (DS 348) VIGENTE
1997
1998….
….2008
5. Propuesta de modificaci&oacute;n en el recurso locate
De acuerdo a los resultados obtenidos de los Focus Group realizados en casi la totalidad
de las caletas y conforme a las conclusiones obtenidas del taller macrozonal; Si bien en
cierto en general este problema es considerado importante, existen diferencias notables
entre las regiones en t&eacute;rminos de prioridad, siendo un tema menos relevante para la II
regi&oacute;n, aunque existe un consenso general en t&eacute;rminos de las soluciones propuestas.
Existe un trabajo al interior del Consejo Zonal de Pesca I y II Regiones, el cual esta
tratando de abordar esta tem&aacute;tica, donde ya existir&iacute;an propuestas para un nuevo
periodo de veda reproductiva.
No obstante es posible resumir en dos las problem&aacute;ticas de los usuarios de acuerdo a lo
siguiente; i) Periodos extractivos muy cortos y ii) poca continuidad en la extracci&oacute;n y
comercializaci&oacute;n en la zona y se presentan por parte de los usuarios, cu&aacute;les seg&uacute;n a sus
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juicios ser&iacute;an las posibles soluciones, si existe o no conflicto y cu&aacute;l deber&iacute;a ser horizonte
de tiempo para buscar respuestas a los planteamientos de acuerdo al siguiente cuadro.
Problema 1: Periodos extractivos muy cortos, no permiten su adecuada comercializaci&oacute;n.
Mesa de trabajo: N
Grado de importancia
Posibles soluciones
Existencia de
conflictos
No
Priorizaci&oacute;n/observac
iones
Corto plazo / existe
propuesta en CZP
respecto de nuevo
periodo extractivo
Corto plazo / existe
propuesta en CZP
respecto de nuevo
periodo extractivo
Corto plazo / existe
propuesta en CZP
respecto de nuevo
periodo extractivo
Corto plazo / existe
propuesta en CZP
respecto de nuevo
periodo extractivo
Mesa de trabajo 1: 17
76,4% Muy importante
Establecer un nuevo periodo de
extracci&oacute;n entre octubre y febrero del
a&ntilde;o siguiente
Mesa de trabajo 2: 15
93% Muy importante
Establecer un nuevo periodo de
extracci&oacute;n entre 01 de junio y 15 de
septiembre
No
Mesa de trabajo 3: 15
60% Muy importante
Establecer un nuevo periodo de
extracci&oacute;n entre 01 de junio y 15 de
septiembre
No
Mesa de trabajo 4: 5
60% Muy importante
Establecer un nuevo periodo de
extracci&oacute;n entre 01 de junio y 15 de
septiembre
No
Se propone realizar una modificaci&oacute;n en la veda reproductiva o estacional vigente, de
acuerdo al estado de situaci&oacute;n de la biomasa disponible y explotable con tendencia a
subir y bajo porcentaje de ejemplares bajo la talla m&iacute;nima legal de extracci&oacute;n (TMLE). En
el sentido de dejar en un solo el per&iacute;odo, aumentando de 4 a 5 meses de extracci&oacute;n y
que no coincida con las restricciones ya existentes para los otros recursos, es decir,
entre octubre y febrero del a&ntilde;o siguiente, se consigna que en la veda actual, los meses
de enero y febrero se encuentra abierta la temporada de pesca y permitir&iacute;a
descongestionar las concentraci&oacute;n de vedas en los meses estivales y dar&iacute;a una soluci&oacute;n
social y econ&oacute;mica para los pescadores artesanales, ya que al haber un per&iacute;odo
continuo, eventualmente permitir&iacute;a mejorar los aspectos de comercializaci&oacute;n
(exportaci&oacute;n) y los precios (ingresos pescadores artesanales)
Locate
Veda reproductiva o estacional
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY JUN JUL AGO
1986 (DS 427) VIGENTE
1997 (DS 348) VIGENTE
SEP
OCT
NOV
DIC
1997
1998….
….2008
Propuesta
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Recurso lapa
Diagn&oacute;stico general
• Explotaci&oacute;n fuertemente dependiente del precio
• Mezcla de especies
• La especie principal es la lapa negra, secundariamente rosada-reina
• Indicadores de biomasa malo
• Alto porcentaje de ejemplares vulnerados bajo TMLE
• Dif&iacute;cil de evaluar
Informaci&oacute;n disponible
• Par&aacute;metros de crecimiento
• Edad y talla critica
• Mortalidad natural
• Aspectos reproductivos
o Talla de primera madurez sexual
o Per&iacute;odo o ciclo reproductivo
o Per&iacute;odo de m&aacute;xima madurez
o Per&iacute;odo de evacuaci&oacute;n
Propuesta de soluci&oacute;n
A corto plazo
• Fiscalizar tama&ntilde;o en playa, plantas y comercio
• Veda Extractiva
• Veda Extractiva en periodo agosto-septiembre-octubre
A corto plazo
• Proponer periodo de veda, evitando la concentraci&oacute;n de vedas en primaveraverano
Fundamentaci&oacute;n de la propuesta de implantar una veda reproductiva como medidas de
administraci&oacute;n en los recursos lapas (Fisurella sp.)
La determinaci&oacute;n de &eacute;pocas o per&iacute;odos reproductivos constituyen bases s&oacute;lidas que
contribuyen a regular las pesquer&iacute;as y son de vital importancia para fijar o implantar
alguna medida de restricci&oacute;n. Este recurso se caracteriza por presentar per&iacute;odos
reproductivos amplios en su distribuci&oacute;n geogr&aacute;fica, pero hay que hacer la distinci&oacute;n de
las &eacute;pocas de m&aacute;xima madurez y desove o evacuaci&oacute;n. Una caracter&iacute;stica com&uacute;n es
poseer individuos sexualmente maduros durante gran parte del a&ntilde;o, con ocurrencia de
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dos per&iacute;odos reproductivos anuales, con variaciones en la extensi&oacute;n, al igual que los
per&iacute;odos de m&aacute;xima madurez y evacuaci&oacute;n
Las vedas reproductivas deber&iacute;an abarcar los meses de m&aacute;xima madurez y los
precedentes a la evacuaci&oacute;n (Andrade et al., 1997). Sin embargo, en una pesquer&iacute;a
aparte de los aspectos biol&oacute;gicos, hay que tomar en cuenta los aspectos sociales y
econ&oacute;micos para que la actividad sea sustentable en el tiempo.
ANTECEDENTES
1. Talla m&iacute;nima legal de extracci&oacute;n
Para el recurso lapas del g&eacute;nero Fisurella en el a&ntilde;o 1996 se establece una talla m&iacute;nima
legal de extracci&oacute;n de 65 mm que se encuentra vigente.
2. Talla de primera madurez sexual
Brown et al. (1997), encuentra que no existe diferencia en el inicio de madurez entre
machos y hembras de F. latimarginata, de la zona de estudio, siendo menor la talla en la
II regi&oacute;n. La talla de primera madurez sexual se alcanza entre los 30 y 50 mm para las
diferentes especies. F. maxima alcanza una talla m&iacute;nima de madurez sexual en un rango
de 46 – 50 mm (Tabla 4.5.8).
Tabla 4.5.8: Valores de talla de primera madurez sexual (mm) para diferentes
localidades. Para los recursos del lapas (Fissurella latimarginata Fissurella cumingi
Fissurella m&aacute;xima)
Localidad/Par&aacute;metro (mm)
Fissurella latimarginata Fissurella cumingi
II regi&oacute;n (Cta Coloso)
Madurez m&iacute;nima machos
20 - 30
8.7
Madurez m&iacute;nima hembras
20 - 30
9.7
Talla de primera madurez
30 - 40
30 - 40
IV regi&oacute;n (Los Vilos)
Madurez m&iacute;nima machos
30 - 40
20 - 30
Madurez m&iacute;nima hembras
30 - 40
20 - 30
Talla de primera madurez
40 - 50
30 - 40
I regi&oacute;n (Iquique)
Talla de primera madurez
Fissurella maxima
46 - 50
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3. Per&iacute;odos reproductivos, m&aacute;xima madurez y desove o evacuaci&oacute;n reproductivas
De acuerdo a los indicadores reproductivos utilizados en el presente an&aacute;lisis, es posible
deducir que el recurso en su estrategia reproductiva, es posible encontrar durante todo
el a&ntilde;o en alguna fase de su actividad reproductiva y con sus respectivas variaciones en
el sentido espacial (Tabla 4.5.9). Fissurella latimarginata de la II regi&oacute;n presentan un
ciclo reproductivo m&aacute;s intenso entre agosto y marzo, con madurez m&aacute;xima en
septiembre y diciembre y uno de menor intensidad con madurez en junio, los meses de
evacuaci&oacute;n son en noviembre y enero y julio respectivamente, su ciclo reproductivo que
es asincr&oacute;nico sin un reposo gonadal. En la IV regi&oacute;n, al igual que la II regi&oacute;n presenta
dos ciclos, uno intenso entre abril y agosto con m&aacute;xima madurez en mayo-junio y
evacuaci&oacute;n julio-agosto y uno de menor intensidad con madurez en febrero y
evacuaci&oacute;n en marzo. Fissurella cumingi de la II regi&oacute;n presentan un ciclo reproductivo
continuo asincr&oacute;nico sin un reposo gonadal. Un intenso entre agosto y marzo, con
m&aacute;xima madurez en abril, octubre, diciembre-marzo con evacuaci&oacute;n en septiembrenoviembre y marzo. El secundario con m&aacute;xima madurez en abril y junio con evacuaci&oacute;n
en julio. Para lapa frutilla o rosada de la IV regi&oacute;n presenta el mismo per&iacute;odo, pero
difieren en algunos meses de m&aacute;xima madurez y evacuaci&oacute;n (Brown et al., 1997).
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Tabla 4.5.9: Variaci&oacute;n temporal y latitudinal de los aspectos reproductivos Para los
recursos del lapas (Fissurella latimarginata Fissurella cumingi Fissurella m&aacute;xima)
Especie/Localidad/Par&aacute;metro
ENE
Fissurella latimarginata
II regi&oacute;n (Cta Coloso)
Per&iacute;odo reproductivo
Madurez maxima
Evacuaci&oacute;n
IV regi&oacute;n (Los Vilos)
Per&iacute;odo reproductivo
Madurez maxima
Evacuaci&oacute;n
Fissurella cumingi
II regi&oacute;n (Cta Coloso)
Per&iacute;odo reproductivo
Madurez maxima
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Evacuaci&oacute;n
IV regi&oacute;n (Los Vilos)
Per&iacute;odo reproductivo
Madurez maxima
Evacuaci&oacute;n
Fissurella maxima
I regi&oacute;n (Iquique)
Per&iacute;odo de desove
4. Veda estacional
No presenta veda estacional o reproductiva
5. Propuesta de implantar una veda reproductiva en los recursos del g&eacute;nero lapas
De acuerdo a los resultados obtenidos de los Focus Group realizados en casi la totalidad
de las caletas y conforme a las conclusiones obtenidas del taller macrozonal; Si bien en
cierto en general este problema es considerado importante, existen diferencias notables
entre las regiones en t&eacute;rminos de prioridad, siendo un tema m&aacute;s relevante para la II
regi&oacute;n, aunque existe un consenso general en t&eacute;rminos de las soluciones propuestas.
No obstante es posible resumir que la problem&aacute;ticas de los usuarios en que el recurso
esta sometido a una fuerte explotaci&oacute;n y gran presencia de agentes externos y se
presentan por parte de los usuarios, cu&aacute;les seg&uacute;n a sus juicios ser&iacute;an las posibles
soluciones, si existe o no conflicto y cu&aacute;l deber&iacute;a ser horizonte de tiempo para buscar
respuestas a los planteamientos de acuerdo al siguiente cuadro.
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Problema 1: Sometidas a fuerte explotaci&oacute;n, con gran presencia de agentes externos.
Mesa de trabajo: N
Grado de importancia
Posibles soluciones
Existencia de
conflictos
No
Mesa de trabajo 1: 17
58,8% importante
Proponer periodo de veda, evitando la
concentraci&oacute;n de vedas en primaveraverano
Mesa de trabajo 2: 15
60% Muy importante
Fiscalizar tama&ntilde;o en playa, plantas y
comercio
Mesa de trabajo 3: 15
66% importante
- Veda Extractiva (11)
Si – existir&aacute;n
necesidades
econ&oacute;micas para
aumentar
la
fiscalizaci&oacute;n
No
Mesa de trabajo 4: 5
100% Muy importante
- Fiscalizaci&oacute;n (15)
Veda Extractiva en periodo agostoseptiembre-octubre.
Si – plantas
pesqueras
Priorizaci&oacute;n/observac
iones
Mediano plazo / se
considera que se debe
mejorar
la
fiscalizaci&oacute;n,
en
especial a las plantas
que
comprar&iacute;an
ejemplares bajo la talla
Corto plazo / este
grupo considera que
establecer una veda no
es la soluci&oacute;n al
problema
Corto plazo
Corto plazo
Corto plazo (prioridad)
Se propone implantar una veda reproductiva, ya que los indicadores se observan
deteriorados, m&aacute;s a&uacute;n al ser fuertemente explotado cuando los precios mejoran, es
decir, existe un redireccionamiento del esfuerzo con la siguiente consecuencia y adem&aacute;s
se observan una alto porcentaje de ejemplares bajo la talla m&iacute;nima legal de extracci&oacute;n
(TMLE). Los per&iacute;odos de m&aacute;xima evacuaci&oacute;n se presentan entre julio y diciembre, siendo
m&aacute;s recurrente entre julio y septiembre, difiriendo con la percepci&oacute;n o solicitud de
parte de los usuarios (agosto-septiembre) y esta &eacute;poca no coincidir&iacute;a o lo har&aacute;
parcialmente con las restricciones ya existentes para los otros recursos, de modo de no
concentrar de vedas en los meses estivales se proteger&iacute;a a los recursos
G&eacute;nero lapas
Veda reproductiva o estacional
Propuesta
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
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La siguiente propuesta est&aacute; en funci&oacute;n de permitir una actividad continua en el tiempo y
no haya una concentraci&oacute;n de la vedas en la &eacute;poca estival, permitiendo el incentivo a
cuidar el recurso, antes una eventual apertura de veda (loco), como permitir una
recuperaci&oacute;n y una mejor comercializaci&oacute;n al realizar un solo periodo de extracci&oacute;n
(locate) y finalmente propender a un cuidado y recuperaci&oacute;n de los recursos lapas.
Situaci&oacute;n actual
VEDA EXTRACTIVA LOCO
VEDA BIOLOGICA LOCO
LOCA TE
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Ordenamiento temporal de las vedas
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4.6 DISE&Ntilde;AR UN PLAN DE ORDENAMIENTO DE LAS PESQUER&Iacute;AS BENT&Oacute;NICAS DE LA I Y II
REGI&Oacute;N, QUE INTEGRE LAS &Aacute;REAS DE LIBRE ACCESO Y LAS &Aacute;REAS DE MANEJO Y EXPLOTACI&Oacute;N
DE RECURSOS BENT&Oacute;NICOS (AMERB), ORDENANDO ESPACIO-TEMPORALMENTE EL
ESFUERZO DE TAL MANERA QUE ASEGURE UNA ACTIVIDAD CONSTANTE Y SUSTENTABLE EN EL
TRANSCURSO DE TODO EL A&Ntilde;O.
4.6.1 El problema del manejo de los recursos bent&oacute;nicos en Chile y en la zona norte
La explotaci&oacute;n de recursos bent&oacute;nicos se ha caracterizado por ser una actividad
fluctuante en el tiempo y que durante la &uacute;ltimos 20 a&ntilde;os ha evidenciado niveles de
explotaci&oacute;n que han hecho insostenible en algunas regiones del pa&iacute;s una actividad
productiva sustentable en el tiempo, lo que ha desembocado en fuertes procesos de
migraciones de los agentes extractores hacia otras zonas del pa&iacute;s u otras &aacute;reas
productivas.
La historia de la mayor parte de las pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas en Chile demuestra que, por
lo general, las medidas de administraci&oacute;n tendientes a lograr la conservaci&oacute;n de los
recursos en el largo plazo, han sido ineficientes o ineficaces. Esto es evidente si se
considera que la mayor parte de estas pesquer&iacute;as ha alcanzado el estado de plena
explotaci&oacute;n, se encuentran sobreexplotadas o, en algunos casos, colapsadas
(Bacigalupo, 1994).
Esta situaci&oacute;n se ha debido a m&uacute;ltiples factores, entre los que se encuentran,
principalmente los siguientes:
•
Un r&eacute;gimen de libre acceso a las pesquer&iacute;as, que ha significado que todos los
interesados puedan ingresar a la extracci&oacute;n de estos recursos sin que la
autoridad pueda impedirlo. Este escenario, con el incentivo econ&oacute;mico como
factor catalizante, gener&oacute; ingresos masivos de pescadores hasta alcanzarse
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importantes niveles de sobreesfuerzo de pesca en la mayor&iacute;a de las pesquer&iacute;as
bent&oacute;nicas.
•
Falta de investigaci&oacute;n cient&iacute;fica de apoyo, por ende, de antecedentes que
permitieran adoptar medidas adecuadas y oportunas.
•
Las medidas administrativas disponibles legalmente bajo un r&eacute;gimen de libre
acceso (tallas m&iacute;nimas de extracci&oacute;n, vedas, cuotas globales de captura) eran
insuficientes para cumplir con el objetivo de preservar las pesquer&iacute;as.
•
La fiscalizaci&oacute;n de las disposiciones legales vigentes ha sido dif&iacute;cil e insuficiente.
Los recursos bent&oacute;nicos han sido manejados bajo reg&iacute;menes de libre acceso; esta
situaci&oacute;n, sumada a los bajos costos de operaci&oacute;n genera un escenario propicio o m&aacute;s
susceptible a la sobrepesca (Tapia et al., 2002). Estos recursos corresponden a
“Pesquer&iacute;as-S”(pesquer&iacute;as que comparten las siguientes caracter&iacute;sticas: son de peque&ntilde;a
escala (Small-Scale), los stock objetivos son sedentarios (target Sedentary Stocks) y
est&aacute;n fuertemente estructuradas espacialmente (Spatially-Structured) (Orensanz et al.,
2002), los cuales se caracterizan porque los stocks objetivos son sedentarios o
relativamente sedentarios, y su estructura espacial, las operaciones de la fuerza de
pesca y la ubicaci&oacute;n de las comunidades de pescadores est&aacute;n fuertemente
determinados por las caracter&iacute;sticas de la costa (Orensanz et al., 2002). Estas pesquer&iacute;as
difieren radicalmente de las pesquer&iacute;as industriales de recursos de mayor movilidad (i.e.
anchoveta, sardina y otros similares), a partir de las cuales se ha desarrollado la teor&iacute;a
cl&aacute;sica de pesquer&iacute;as. Esta teor&iacute;a cl&aacute;sica de pesquer&iacute;as, se ha constituido en un
paradigma, el cual ha llevado a aplicar en forma inapropiada este concepto a
pesquer&iacute;as costeras espacialmente estructuradas (Orensanz et al., 2002).
La evoluci&oacute;n normativa de la legislaci&oacute;n chilena se ha centrado desde 1934 a 1989
principalmente en la aplicaci&oacute;n de medidas de conservaci&oacute;n tradicionales como fueron
la implementaci&oacute;n de vedas biol&oacute;gicas y tallas m&iacute;nimas de extracci&oacute;n, las que finalizan a
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finales de los 80 con la aplicaci&oacute;n de medidas tendientes al cierre de acceso de muchas
pesquer&iacute;as principalmente pel&aacute;gicas. A partir de la promulgaci&oacute;n de la Ley N&ordm; 18.892 y
sus posteriores modificaciones legales introducidas en el a&ntilde;o 1991, se definen
facultades de conservaci&oacute;n acotadas, con definici&oacute;n de procedimientos y plazos,
otorgando al sector privado garant&iacute;as respecto al ejercicio no arbitrario de las
atribuciones del Estado. Por su parte se estableci&oacute; el registro pesquero artesanal en
base a un criterio territorial regionalizado, consignando &aacute;reas preferentes de uso para
este sector y concediendo facultades espec&iacute;ficas para &aacute;reas de reserva artesanal
(Pol&iacute;tica Nacional Pesquera).
La modificaciones del a&ntilde;o 1991 definieron dos reg&iacute;menes de acceso, dos de ellos
orientado al control de cuota (r&eacute;gimen de desarrollo incipiente y en recuperaci&oacute;n) y dos
orientados al control del esfuerzo (r&eacute;gimen de plena explotaci&oacute;n y genera de acceso).
Es tambi&eacute;n en este per&iacute;odo, donde surge el r&eacute;gimen de &aacute;reas de manejo y explotaci&oacute;n
de recursos bent&oacute;nicos, el cual marca un cambio fundamental respecto a las pol&iacute;ticas de
manejo aplicadas sobre estos recursos y particularmente del rol de los pescadores
artesanales, entregando bajo un r&eacute;gimen de co-administraci&oacute;n el uso, conservaci&oacute;n y
explotaci&oacute;n de recursos sobre un &aacute;rea delimitada.
La evoluci&oacute;n normativa de cuenta de una serie de situaciones que fueron resolvi&eacute;ndose
por la v&iacute;a administrativa, en ausencia de herramientas en el marco normativo regular, el
que por su rigidez o vac&iacute;os debe ser modificado peri&oacute;dicamente para ir adoptando a
posteriori la experiencia obtenida de la aplicaci&oacute;n de medidas dise&ntilde;adas
administrativamente para enfrentar situaciones de crisis (Pol&iacute;tica Pesquera Nacional).
Se debe se&ntilde;alar que, la pesca artesanal bent&oacute;nica constituye una de las actividades de
m&aacute;s dif&iacute;cil caracterizaci&oacute;n dentro del sector pesquero, por tener asociado una serie de
comportamientos propios, cuyo fin &uacute;ltimo no est&aacute; relacionado necesariamente a
objetivos comunes de otras actividades productivas (Tapia et al., 2002).
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Particularmente para la zona norte del pa&iacute;s y a trav&eacute;s del proyecto FIP “Ordenaci&oacute;n
espacio-temporal de la actividad extractiva artesanal entre la I y IV regiones”, se realiza
una profunda descripci&oacute;n del funcionamiento del sistema bent&oacute;nico pesquero de la
zona norte, identificando algunos elementos claves para el entendimiento de su
din&aacute;mica, factores condicionantes y principales problemas inherentes.
En la figura 4.6.1, se observa el modelo conceptual descrito para esta zona.
O rdenamiento de las Pesquer&iacute;as de Invertebrados Bent&oacute;nicos Costeros
Migraciones
Estaciona les
Recursos
Fuerza
Extractiva
regional
A reas de
Reserva Marina
M edidas de M anejo
Fuerza
Extractiva
Extrarregional
Stock Poblacional
Din&aacute;mica
poblacional
M ercados Nacional e
Internacional
Inform aci&oacute;n existente
Factores Am bientales
y oceanogr&aacute;ficos
Con derechos
de uso: AM
Sin derechos de uso:
Areas H ist&oacute;ricas
ofe rta
dem anda
Plantas de
Proceso
dem anda
ofe rta
Pescadores
Activos
Nivel organizacional
Modelo conceptual de las pesquer&iacute;as de invertebrados bent&oacute;nicos costeros en el norte de C hile
Figura 4.6.1: Modelo conceptual de la pesquer&iacute;a de recursos bent&oacute;nicos costeros en la
zona norte de Chile (I a IV Regiones) (Fuente Tapia et al., 2002).
Este trabajo identifica al mercado en su escala nacional e internacional, como elementos
que juegan un rol importante, generando dinamismo del flujo productivo comercial,
explicado por la demanda de los mercados internacionales de productos en base a
recursos bent&oacute;nicos. Esta situaci&oacute;n, complementada a trav&eacute;s del presente estudio al
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analizar las fluctuaciones en la composici&oacute;n de los desembarques entre la XV, I y II
regi&oacute;n, produci&eacute;ndose importantes variaciones temporales en los niveles de
desembarque de determinadas especies en funci&oacute;n de los requerimientos
principalmente de los mercados asi&aacute;ticos.
El efecto dinamizador del mercado internacional se explica porque este constituye m&aacute;s
del 95% del destino de los recursos. La demanda internacional de recursos es variada,
no obstante el sistema ha operado en forma pasiva, siendo un receptor de los
requerimientos que los demandantes han realizado, no existiendo estrategias dirigidas a
diversificar la cartera de productos y de clientes (Tapia et al., 2002). Esta connotaci&oacute;n da
al factor mercado un car&aacute;cter limitante donde se expresa el arqueotipo de la “tragedia
de los comunes” (Senge et al., 1999). Es importante rescatar del trabajo elaborado por
Tapia et al. (2002) la identificaci&oacute;n de que la resoluci&oacute;n de los problemas no puede ser
abordada en forma individual, al margen de los dem&aacute;s competidores, usuarios o grupos
de inter&eacute;s. La forma en que este arqueotipo opera en el mercado, se expresa en que las
diversas plantas compiten de “guerra de precios” y acuerdos de precios para la compra
de playa. Esta situaci&oacute;n queda claramente con lo acontecido con el mercado de lapa
entre los a&ntilde;os 2004 y 2005, cuyas consecuencias son palpables hasta el ahora, o lo que
est&aacute; ocurriendo en la actualidad con le pesquer&iacute;as de las macroalgas, cuya actividad ha
presentado un crecimiento exponencial en esta zona desde hace un par de a&ntilde;os.
A pesar de la importancia de este factor en el funcionamiento del sistema bent&oacute;nico de
la zona, cualquier tipo de intervenci&oacute;n directa tendiente a mejorar sus condiciones y
proyecciones, es compleja y casi inaplicable, sin la existencia de una estrategia a nivel de
pa&iacute;s que involucre la participaci&oacute;n de diferentes estamentos del estado, queda como
intervenciones aisladas, sin efectos a mediano plazo en el comportamiento del sector,
tal cual ha sido la experiencia registrada hasta el d&iacute;a de hoy.
Han sido identificados como factores de mayor influencia en el sistema pesquero
bent&oacute;nico para la XV y I regi&oacute;n, el n&uacute;mero de usuarios y el nivel de ingresos lo que da
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cuenta de problemas asociados a la concentraci&oacute;n de vedas y un reducido poder
comprador, mientras que para la II regi&oacute;n la situaci&oacute;n difiere un tanto, al existir mejores
condiciones en la calidad del recurso, unidos a un buen nivel de demanda, generando
condiciones para inmigraci&oacute;n constante de pescadores hacia la regi&oacute;n (Tapia et al.,
2002).
Si bien es cierto, estos pueden ser definidos como los principales problemas actuales del
sistema bent&oacute;nico de la zona norte, la complejidad de las interacciones existentes entre
usuarios-recursos-demanda-regulaci&oacute;n implican que cualquier proceso de intervenci&oacute;n
deba contemplar un proceso din&aacute;mico de discusi&oacute;n y regulaci&oacute;n, que permita el ajuste
al funcionamiento general del sistema a una velocidad que sea acorde a las variaciones
experimentadas y las problem&aacute;ticas surgidas. Este enfoque es compartido por Tapia et
al., 2002, quienes plantean que las estrategias de ordenaci&oacute;n necesitan factibilidad
administrativa y pol&iacute;tica, dado que su implementaci&oacute;n involucra monitoreo y control,
por lo que la factibilidad de su ejecuci&oacute;n requiere que los diversos grupos relacionados
cuenten con el entendimiento de las medidas de ordenaci&oacute;n. En este contexto, un
elemento central es el permanente contacto con los diversos usuarios, para difundir los
resultados, analizar las alternativas de ordenaci&oacute;n, conocer sus percepciones y recoger
la actitud o reacci&oacute;n frente a las diversas alternativas propuestas.
4.6.2 Marco Jur&iacute;dico Internacional
La evoluci&oacute;n del Derecho del Mar est&aacute; estrechamente vinculada a factores sociales,
pol&iacute;ticos y econ&oacute;micos, al desarrollo de la ciencia y la tecnolog&iacute;a. La conjunci&oacute;n de estos
elementos, a lo largo de la historia, fue determinando los criterios aplicados para definir
los espacios mar&iacute;timos, y los derechos de los estados sobre &eacute;stos as&iacute; como sobre los
recursos naturales, vivos y no vivos que se encuentran en sus aguas, suelo y subsuelo
(Calvo, 2006).
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La Convenci&oacute;n de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), producto de
las reuniones de la III Conferencia de las Naciones unidas sobre el Derecho del Mar, es
considerada uno de los mayores logros en el campo del Derecho Internacional del Siglo
XX. Llev&oacute; m&aacute;s de 10 a&ntilde;os llegar a su texto final, convirti&eacute;ndose en la Convenci&oacute;n con
mayor n&uacute;mero de firmas en el mismo d&iacute;a en que fue aprobada. El 10 de diciembre de
1982, en Montego Bay, Jamaica, la suscribieron 119 pa&iacute;ses. Su texto fue aprobado bajo
el m&eacute;todo de acuerdo global, sin la posibilidad de formular reservas. Una caracter&iacute;stica
destacable es la permanente vinculaci&oacute;n entre sus art&iacute;culos, con referencias directas de
unos respecto de otros, con tratamiento de ciertos temas que atraviesan todo su
articulado. Esta convenci&oacute;n ha sido adherida y ratificada por Chile en el a&ntilde;o 1997.
Desde hace tiempo se ha presentado en los pa&iacute;ses en desarrollo un proceso que ha
permitido apreciar con mayor claridad los beneficios econ&oacute;micos y sociales que el
desarrollo de la pesca y la acuicultura son capaces de ofrecer. Ello se ha acentuado con
la aceptaci&oacute;n generalizada del principio que reconoce la facultad de los pa&iacute;ses ribere&ntilde;os
para administrar y explotar los recursos pesqueros de sus respectivas Zonas Econ&oacute;micas
Exclusivas y de las conclusiones surgidas de la Conferencia Mundial de la FAO sobre
Ordenaci&oacute;n y Desarrollo Pesquero celebrada en Roma en 1984. Dentro de dicho
contexto deben considerarse tambi&eacute;n nuevos elementos como el C&oacute;digo de Conducta
para la Pesca Responsable y la Regulaci&oacute;n de la Explotaci&oacute;n de Especies Transzonales y
Altamente Migratorias.
El C&oacute;digo de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO fue elaborado en respuesta
a la preocupaci&oacute;n mundial por las se&ntilde;ales claras de sobreexplotaci&oacute;n de las poblaciones
de peces en todo el mundo y con el fin de recomendar nuevos enfoques para la
ordenaci&oacute;n pesquera que incluyan consideraciones sociales, econ&oacute;micas, ambientales y
de conservaci&oacute;n. El C&oacute;digo fue desarrollado por y a trav&eacute;s de la FAO y fue aceptado
como instrumento voluntario por la 28&ordf; sesi&oacute;n de la Conferencia de la FAO en octubre
de 1995 (Cochrane 2005).
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Es a partir de este c&oacute;digo y sus posteriores directrices complementarias, es que se ha
logrado establecer pautas generales de trabajo tendiente a definir lenguajes comunes y
generar gu&iacute;as b&aacute;sicas para el ordenamiento general de las pesquer&iacute;as, as&iacute; como
tambi&eacute;n, la adopci&oacute;n de diferentes enfoques en funci&oacute;n de las realidades particulares
de cada zona.
El c&oacute;digo se formul&oacute; de manera que se interpretase y aplicase de conformidad con las
normas pertinentes del derecho internacional, tal como estaban recogidas en la
Convenci&oacute;n de la Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, as&iacute; como el
Acuerdo para la aplicaci&oacute;n de las disposiciones de la Convenci&oacute;n de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar del 10 de diciembre de 1982 relativo a la conservaci&oacute;n y la
ordenaci&oacute;n de poblaciones de peces cuyos territorios se encuentren dentro y fuera de
las zonas econ&oacute;micas exclusivas y las poblaciones de peces altamente migratorias, de
1995, y a la vista, entre otras cosas, de la Declaraci&oacute;n de Canc&uacute;n de 1992 y la
Declaraci&oacute;n de R&iacute;o sobre el medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, en particular el
Cap&iacute;tulo 17 del Programa 21 (FAO 1999).
Es as&iacute; que la Ordenaci&oacute;n Pesquera seg&uacute;n FAO, 1999 es “el proceso integrado de
recolecci&oacute;n de informaci&oacute;n, an&aacute;lisis, planificaci&oacute;n, consulta, adopci&oacute;n de decisiones,
asignaci&oacute;n de recursos y formulaci&oacute;n y ejecuci&oacute;n, as&iacute; como imposici&oacute;n cuando sea
necesario, de reglamentos o normas que rijan las actividades pesqueras para asegurar la
productividad de los recursos y la consecuci&oacute;n de otros objetivos”, en definitiva se
manifiestan en un conjunto de medidas de manejo con el fin de lograr beneficios
sociales &oacute;ptimos a partir de los recursos disponibles (FAO 1999).
4.6.3 Ordenamiento pesquero
El ordenamiento pesquero se caracteriza por tratarse de una serie de acciones
tendientes a obtener el m&aacute;ximo beneficio posible de la actividad, de acuerdo a las
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potencialidades del recurso y a las condiciones socio - econ&oacute;micas imperantes (Villegas
y Mizrahi, 1990). Desde otro &aacute;ngulo, es la prosecuci&oacute;n de objetivos mediante el control
directo o indirecto del esfuerzo pesquero efectivo de algunos de los componentes de
una pesquer&iacute;a, (Panayotou. 1983). Tal acci&oacute;n es necesaria en cualquiera etapa del
desarrollo de la pesquer&iacute;a; si est&aacute; subdesarrollada para evitar la sobreinversi&oacute;n, la
sobrepesca o bajos rendimientos econ&oacute;micos, si se ha desarrollado en exceso para
reducirla a su verdadera dimensi&oacute;n
Es posible definir que como marco general para el establecimiento para el proceso de
ordenamiento, se debe disponer a lo menos de; a) La definici&oacute;n clara de objetivos, b)
disponer de los datos apropiados c) establecer de mecanismos de consulta y d) disponer
de mecanismos administrativos acordes con las tareas impulsadas (Bertollotti et al.,
2006). Estos elementos esenciales junto con otros constituyen la m&eacute;dula de lo que se
conoce como plan de ordenaci&oacute;n de una pesquer&iacute;a. La unidad que ser&aacute; el objeto de la
ordenaci&oacute;n se puede definir de acuerdo al &aacute;rea de distribuci&oacute;n de una o varias especies
cuya explotaci&oacute;n presenta problemas o por la pesquer&iacute;a de la que forman parte.
La ordenaci&oacute;n pesquera incluye cuestiones tales como:
•
La formulaci&oacute;n de objetivos y pol&iacute;ticas para cada pesquer&iacute;a o poblaci&oacute;n que ha
de ser objeto de ordenaci&oacute;n, tomando en consideraci&oacute;n sus caracter&iacute;sticas
biol&oacute;gicas, su naturaleza real o potencial y otros aspectos relacionados o que
puedan influir en la misma, como as&iacute; tambi&eacute;n su contribuci&oacute;n econ&oacute;mica y social
para satisfacer necesidades y el logro de objetivos nacionales o locales. (FAO,
1999).
•
La definici&oacute;n y ejecuci&oacute;n de las acciones necesarias para que los organismos de
ordenaci&oacute;n, los usuarios pescadores y otros grupos interesados tiendan al logro
de los objetivos identificados. Ello implica la elaboraci&oacute;n y ejecuci&oacute;n de planes
de ordenaci&oacute;n para todas las poblaciones; para asegurar que &eacute;stas, los
ecosistemas de los que forman parte y el medio ambiente se mantengan en un
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estado productivo; la recolecci&oacute;n y el an&aacute;lisis de los datos biol&oacute;gicos y pesqueros
necesarios para evaluar, supervisar, controlar y vigilar; aprobar y promulgar las
leyes y reglamentos apropiados y eficaces para conseguir los objetivos y asegurar
su cumplimiento por los usuarios. Ello incluye el examen peri&oacute;dico de dichos
elementos para asegurarse de su vigencia, como as&iacute; tambi&eacute;n la difusi&oacute;n de los
resultados obtenidos en el proceso.
•
La consulta y negociaci&oacute;n con los usuarios o grupos interesados en los recursos,
y con otros &aacute;mbitos que no est&aacute;n directamente relacionados con la pesca, pero
que influyen en ella, tales como grupos que realizan actividades en un r&iacute;o o un
lago, o en la zona costera, que repercuten en la pesca. El organismo responsable
de la ordenaci&oacute;n, debe velar porque en el momento de la planificaci&oacute;n e
integraci&oacute;n de dichas actividades, se tengan en cuenta los intereses de los
pescadores.
4.6.3.1 El Enfoque precautorio
El art&iacute;culo 4.5.1 del c&oacute;digo de conducta responsable establece que “Los Estados
deber&iacute;an aplicar ampliamente el criterio de precauci&oacute;n en la conservaci&oacute;n, ordenaci&oacute;n y
explotaci&oacute;n de los recursos acu&aacute;ticos vivos con el fin de protegerlos y preservar el
medio acu&aacute;tico. La falta de informaci&oacute;n cient&iacute;fica adecuada no deber&iacute;a utilizarse como
raz&oacute;n para aplazar o dejar de tomar las medidas de conservaci&oacute;n y gesti&oacute;n necesarias”.
En los Principios Generales y Art&iacute;culo 6.5 del C&oacute;digo internacional de conducta para la
pesca responsable, adoptado por la Conferencia de la FAO en 1995, se establece un
enfoque precautorio para todas las pesquer&iacute;as, en todos los sistemas acu&aacute;ticos e
independientemente de su &iacute;ndole jurisdiccional, en el convencimiento de que la mayor
parte de los problemas que influyen en la pesca se deben a una falta de precauci&oacute;n en
los reg&iacute;menes de ordenaci&oacute;n en las situaciones de fuerte incertidumbre en que se
encuentran las pesquer&iacute;as
248
Universidad Arturo Prat / Departamento de Ciencias del Mar – Promar Pac&iacute;fico Limitada
Informe Final FIP-2006-45 “Estrategias de sustentabilidad para las principales pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas en la I y II Regiones”
El art&iacute;culo XV de la Declaraci&oacute;n de R&iacute;o, de la CNUMAD, establece que el enfoque
precautorio para la pesca, reconoce que los cambios de los sistemas pesqueros son
lentamente reversibles, dif&iacute;ciles de controlar, insuficientemente comprendidos y
expuestos a cambios en el medio ambiente y en nuestra escala de valores (FAO, 1997).
El enfoque precautorio supone la aplicaci&oacute;n de una previsi&oacute;n prudente. Dadas las
incertidumbres de los sistemas pesqueros y la necesidad de adoptar medidas a&uacute;n con
conocimientos insuficientes, dicho enfoque requiere, entre otros, los siguientes
elementos.
a) Atenci&oacute;n a las necesidades de las futuras generaciones y hu&iacute;da de los cambios
que sean potencialmente reversibles.
b) Identificaci&oacute;n previa de los resultados nocivos y de las medidas que los evitaran
o corregir&aacute;n de inmediato.
c)Las medidas correctoras necesarias deben iniciarse sin demora y han de conseguir
su objetivo en un plazo no superior a los dos o tres decenios.
d) Cuando no se conoce con certeza el efecto probable del aprovechamiento de los
recursos, deber&aacute; concederse prioridad a la conservaci&oacute;n de la capacidad
productiva se los mismos.
e) La capacidad de captura y elaboraci&oacute;n debe ser proporcional a los niveles
sostenibles estimados de los recursos, y el aumento de la capacidad deber&aacute;
limitarse cuando la productividad de los recursos sea muy incierta.
f) Todas las actividades de pesca deben someterse a autorizaci&oacute;n previa- para
comprobar su conformidad con los fines de la ordenaci&oacute;n- y ser objeto de
ex&aacute;menes peri&oacute;dicos.
g) Un marco jur&iacute;dico e institucional s&oacute;lido para la ordenaci&oacute;n de la pesca, dentro
del cual se instituyan, en cada pesquer&iacute;a, planes de ordenaci&oacute;n que pongan en
pr&aacute;ctica los puntos arriba mencionados, y
h) Atribuci&oacute;n adecuada de la carga de prueba, estableciendo los mecanismos
mencionados
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Finalmente, cabe mencionar que la ordenaci&oacute;n basada en el enfoque
precautorio ejerce una cauta previsi&oacute;n a fin de evitar situaciones inaceptables o
perjudiciales. Asimismo, un elemento importante es establecer marcos jur&iacute;dicos
o sociales de ordenaci&oacute;n para todas las pesquer&iacute;as, requisito que no se da en la
actualidad. Como m&iacute;nimo, dichos marcos deben establecer norma que controlen
el acceso a las pesquer&iacute;as, requisitos de presentaci&oacute;n de datos y procesos para la
planificaci&oacute;n y ejecuci&oacute;n de una ordenaci&oacute;n pesquera m&aacute;s completa (FAO 1997).
4.6.3.2 El Enfoque de Ecosistema en la Pesca
A nivel mundial, la experiencia acumulada en investigaci&oacute;n pesquera y en el desarrollo
de pesquer&iacute;as sugiere que &eacute;stas no pueden seguir siendo administradas con enfoques
monoespec&iacute;ficos (Arancibia et al., 2003). El principal paradigma actual del ordenamiento
de pesquer&iacute;as (pesquer&iacute;as medianas y grandes) se basa en mantener la base de recursos
objetivos (FAO, 2003), controlando la magnitud y las formas operacionales de la
actividad de pesca, donde la ordenaci&oacute;n est&aacute; basada en los recursos objetivos, esto es,
bas&aacute;ndose s&oacute;lo en una especie-recurso pesquero, no obstante, tanto la din&aacute;mica como
la productividad de las poblaciones marinas pueden estar influenciadas por procesos
biol&oacute;gicos, ambientales y/o por la interacci&oacute;n inter-espec&iacute;fica (Sinclair et al., 1997;
Botsford et al., 1997). Por lo tanto, las poblaciones explotadas, conocidas como stocks,
no son unidades discretas o independientes en un ecosistema (Christensen y Pauly,
1993).
Actualmente y desde hace pocos a&ntilde;os, cada vez m&aacute;s se reconoce, por parte de
managers y cient&iacute;ficos pesqueros, la importancia de incorporar informaci&oacute;n del
ecosistema en el proceso de administraci&oacute;n pesquera (Christensen et al., 1996; Mangel
et al., 1996). En este sentido, si bien los objetivos de corto plazo en el ordenamiento
pesquero pueden ser alcanzados sin informaci&oacute;n del ecosistema, aquellos de largo plazo
requieren indefectiblemente de estrategias que ubiquen a las pesquer&iacute;as en su contexto
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ecosist&eacute;mico, esto es, incorporando informaci&oacute;n de interacciones inter-espec&iacute;ficas de
los stocks, su ambiente f&iacute;sico y su h&aacute;bitat (Botsford et al., 1997).
En general, las pesquer&iacute;as son ordenadas con niveles requeridos del esfuerzo pesquero
para el mantenimiento de rendimientos sostenibles. En este ordenamiento los aspectos
ecol&oacute;gicos no son consultados debido, en parte, a los vac&iacute;os en el conocimiento sobre
los efectos de la pesca en los ecosistemas y a la poca habilidad que se tiene para incluir
consideraciones ecol&oacute;gicas en los actuales modelos de administraci&oacute;n pesquera
(Escobar, 2001). Como una estrategia para asegurar la sostenibilidad de la pesca y la
integridad de sus ecosistemas se ha expresado la necesidad de introducir
consideraciones ecol&oacute;gicas en el ordenamiento pesquero. Estas consideraciones
colectivamente han derivado en un planteamiento de “ordenamiento de la pesca
basado en el ecosistema”, que ha venido a ser recientemente objeto de debate
internacional, entre otras, en dos convocatorias importantes: el Simposio sobre los
Efectos Ecosist&eacute;micos de la Pesca convocado por el Consejo Internacional para la
Exploraci&oacute;n del Mar (ICES), en marzo de l999, y la reciente Conferencia sobre Pesca
Responsable en el Ecosistema Marino (Reykjavik, septiembre de 2001).
Mediante el enfoque de ecosistema en la pesca, se procura equilibrar diversos objetivos
sociales, teniendo en cuenta los conocimientos y las incertidumbres sobre los
componentes bi&oacute;ticos, abi&oacute;ticos y humanos de los ecosistemas y sus interacciones, y
aplicar a la pesca un enfoque integrado dentro de l&iacute;mites ecol&oacute;gicos fidedignos. El
objetivo que se plantea al establecer el enfoque de Ecosistema en la pesca se centra e
“Planificar, desarrollar y ordenar la pesca de modo que satisfaga las m&uacute;ltiples
necesidades y deseos de las sociedades, sin poner en riesgo la posibilidad de que
generaciones futuras se beneficien de la amplia gama de bienes y servicios que pueden
obtenerse de los ecosistemas marinos” (FAO, 2004).
El enfoque de ecosistema en la pesca incorpora dos paradigmas convergentes la
“Ordenaci&oacute;n de los ecosistemas centrado en la protecci&oacute;n y conservaci&oacute;n de su
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estructura y funciones, manejando sus componentes biof&iacute;sicos” y la “Ordenaci&oacute;n
pesquera, haciendo hincapi&eacute; en la necesidad de proporcionar alimentos e ingresos o
medios de vida a las personas, ordenando adecuadamente las actividades pesqueras”.
La ordenaci&oacute;n de pesca responsable debe tener en cuenta el impacto de la actividad en
el ecosistema en su conjunto, incluso la biodiversidad y el objetivo debe ser la utilizaci&oacute;n
sostenible de ecosistemas y comunidades biol&oacute;gicas completas.
La ordenaci&oacute;n pesquera con arreglo al EEP deber&iacute;a respetar los principios siguientes
(FAO, 2004):
•
La ordenaci&oacute;n de la pesca deber&iacute;a tener por objeto limitar el efecto de esta
actividad sobre el ecosistema en la medida de lo posible;
•
Es preciso mantener la relaci&oacute;n ecol&oacute;gica entre las especias capturadas y las
especies dependientes y asociadas;
•
Las medidas de ordenaci&oacute;n deben ser compatibles en toda la zona de
distribuci&oacute;n del recurso (m&aacute;s all&aacute; de las jurisdicciones y de los planes de
ordenaci&oacute;n);
•
Es preciso aplicar el enfoque precautorio, porque los conocimientos sobre los
ecosistemas son incompletos;
•
La gobernancia deber&iacute;a asegurar el bienestar y la equidad, tanto de las personas
como de los ecosistemas.
Finalmente cabe mencionar que el enfoque de ecosistema en la pesca no es
incompatible con los enfoques actuales de ordenaci&oacute;n de la pesca, ni los reemplaza, y es
probable que se adapten como una extensi&oacute;n ampliada de ellos (FAO, 2004).
4.6.3.3 El proceso de ordenamiento
La ordenaci&oacute;n pesquera comprende un amplio y complejo conjunto de tareas, que
colectivamente tienen como meta subyacente lograr beneficios &oacute;ptimos sostenidos de
los recursos (Cochrane, 2005).
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Para establecer cualquier proceso de ordenamiento es indispensable realizar una
definici&oacute;n clara de objetivos, disponer de datos apropiados, establecer mecanismos de
consulta y disponer de mecanismos administrativos que permitan su implementaci&oacute;n,
esto elementos conforman un plan de ordenaci&oacute;n de una pesquer&iacute;a (Bertolotti et al.,
2006).
Los planes de ordenamiento es un acuerdo formal o informal entre un organismo de
ordenaci&oacute;n pesquera y las partes interesadas, en el que figuran los participantes en la
pesca y sus funciones respectivas, se se&ntilde;alan los objetivos convenidos, se especifican las
normas y reglamentos de ordenaci&oacute;n aplicables y se indican otros detalles pertinentes
para labor que debe desempe&ntilde;ar el organismo de ordenaci&oacute;n (Cochrane, 2005)
Los planes de ordenamiento involucran tres &aacute;reas de intervenci&oacute;n. La primera
relacionada con la pol&iacute;tica pesquera y planificaci&oacute;n del desarrollo, el cual corresponde a
un proceso de planificaci&oacute;n por parte del Estado, una segunda &aacute;rea que involucra el plan
y estrategia de ordenaci&oacute;n, que incluye b&aacute;sicamente todo un proceso participativo
donde se define quien y como debe ordenarse la actividad y finalmente la aplicaci&oacute;n de
las medidas de ordenaci&oacute;n, donde se detalle la forma de adoptar decisiones en materia
de ordenaci&oacute;n y se realiza la interpretaci&oacute;n pr&aacute;ctica de los objetivos y procedimientos y
la aplicaci&oacute;n de instrucciones detalladas sobre el cumplimiento, supervisi&oacute;n de la(s)
pesquer&iacute;a(s) y t&aacute;cticas de aplicaci&oacute;n.
4.6.4 Pol&iacute;tica Nacional Pesquera
La meta primordial de la ordenaci&oacute;n pesquera es el uso sostenible a largo plazo de los
recursos pesqueros. Lograr este objetivo requiere de un enfoque proactivo y deber&iacute;a
involucrar la b&uacute;squeda de formas de optimizar los beneficios derivados de los recursos
disponibles. Sin embargo, esto rara vez ocurre y la ordenaci&oacute;n pesquera se practica m&aacute;s
com&uacute;nmente como una actividad reactiva, donde las decisiones se toman y las acciones
se ejecutan principalmente en respuesta a problemas o crisis. Las decisiones que se
toman como resultado de una crisis normalmente son s&oacute;lo intentos de resolver los
problemas inmediatos sin consideraci&oacute;n apropiada de la perspectiva m&aacute;s amplia y los
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objetivos a largo plazo. Este enfoque podr&iacute;a lograr mantener la insatisfacci&oacute;n a un nivel
lo suficientemente bajo para evitar conflictos graves, pero es muy poco probable que
resulte en el mejor uso de los recursos marinos explotados por la pesquer&iacute;a (Cochrane,
2005).
El primer paso en la ordenaci&oacute;n proactiva de las pesquer&iacute;as es decidir lo que significa
optimizar los beneficios para cada pesquer&iacute;a – &iquest;cu&aacute;les cree el Estado o el conjunto de
partes leg&iacute;timamente interesadas que ser&iacute;an los beneficios &oacute;ptimos? Esto puede estar
descrito en t&eacute;rminos generales en la pol&iacute;tica nacional de pesca que debe ser el punto de
partida para determinar los objetivos espec&iacute;ficos para cada pesquer&iacute;a. Las metas
generales dispuestas en la pol&iacute;tica pesquera podr&iacute;an tener que adaptarse para una
pesquer&iacute;a espec&iacute;fica, pero las metas de cada pesquer&iacute;a deber&iacute;an ser consistentes con la
pol&iacute;tica (Cochrane, 2005).
Subsecretaria de Pesca inicio durante el a&ntilde;o 2005 un primer borrador de la Pol&iacute;tica
Nacional Pesquera, documento que pretende establecer las directrices de la
administraci&oacute;n pesquera, el cual ha sido a un proceso de discusi&oacute;n e incorporaci&oacute;n de
observaciones de diferentes actores, tanto del sector pesquero como a trav&eacute;s de un
proceso de consulta ciudadana amplio. Durante el 2008 se espera dise&ntilde;ar de un plan de
acci&oacute;n tendiente a implementar dicha pol&iacute;tica.
Sin duda, este instrumento constituye una herramienta b&aacute;sica para el establecimiento
de cualquier propuesta de ordenamiento, pues sienta las bases sobre el cual establecer
la orientaci&oacute;n espec&iacute;fica y lo objetivos a ser planteados deben ser concordantes con ella,
permitiendo sentar apropiadamente las bases de cualquier plan de ordenaci&oacute;n de
pesquer&iacute;as.
Se ha definido como objetivo central de la Pol&iacute;tica Nacional Pesquera el “Promover el
desarrollo sustentable del sector pesquero, procurando el crecimiento econ&oacute;mico, con
mecanismos de gobernabilidad y en un marco de equidad, para el bienestar de todos los
chilenos y chilenas”.
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A su vez, se establecen 6 principios b&aacute;sicos que de acuerdo a las recomendaciones
establecidas por FAO para la ordenaci&oacute;n pesquera el cual establece las directrices de
conservaci&oacute;n, participaci&oacute;n, corresponsabilidad, viabilidad social y econ&oacute;mica e
institucionalizaci&oacute;n.
Conservaci&oacute;n: Las medidas de conservaci&oacute;n y manejo de las pesquer&iacute;as deber&aacute;n
adoptarse teniendo en cuenta la debida protecci&oacute;n de las especies y el h&aacute;bitat de las
mismas.
Participaci&oacute;n: Incorporaci&oacute;n formal, organizada y responsable de los actores en el
proceso de adopci&oacute;n de medidas de conservaci&oacute;n y manejo, que asegure el acceso a la
informaci&oacute;n as&iacute; como su an&aacute;lisis y discusi&oacute;n y la transparencia en la adopci&oacute;n de
decisiones.
Corresponsabilidad: Debe haber un firme compromiso de todos los actores para cumplir
con las decisiones adoptadas conforme a un procedimiento conocido, en el marco de
conductas responsables.
Viabilidad social y econ&oacute;mica: En el proceso de toma de decisiones deber&aacute;n
considerarse los efectos sociales y econ&oacute;micos asociados a la medida propuesta.
Asimismo, deber&aacute; evaluarse la necesidad de la aplicaci&oacute;n gradual de la decisi&oacute;n
adoptada.
Institucionalizaci&oacute;n: El conjunto de procesos involucrados en el desarrollo de la pol&iacute;tica
pesquera deber&aacute;n situarse en un marco normativo adecuado para tal desarrollo, a partir
de la estructuraci&oacute;n de espacios e instancias p&uacute;blicas a las que se les atribuyen
competencias expl&iacute;citas, en los distintos niveles del gobierno pesquero y conforme a las
distintas actividades a que los niveles se refieren.
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A su vez la Pol&iacute;tica Nacional Pesquera establece estrategias espec&iacute;ficas para seis &aacute;reas
claves; Sustentabilidad, Asignaci&oacute;n, Gobernabilidad, Monitoreo, Control, vigilancia y
sistema sancionatorio, Investigaci&oacute;n e institucionalidad. Los lineamientos estrat&eacute;gicos
definido para cada una de estas &aacute;reas se presentan en la tabla 4.6.4.
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Tabla 4.6.1: Lineamientos estrat&eacute;gicos definidos para las &aacute;reas claves de la Pol&iacute;tica
Nacional Pesquera.
&Aacute;rea
Sustentabilidad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Asignaci&oacute;n
•
Lineamientos estrat&eacute;gicos
Establecer procedimientos de decisi&oacute;n que entreguen una visi&oacute;n de mediano
plazo de la administraci&oacute;n de las pesquer&iacute;as, a trav&eacute;s de planes de manejo
fundados en una participaci&oacute;n responsable y comprometida de parte de los
grupos de inter&eacute;s, viabilidad social y econ&oacute;mica y factibilidad de evaluaci&oacute;n.
Generar directrices para la aplicaci&oacute;n del enfoque precautorio en la
administraci&oacute;n de las pesquer&iacute;as atendidas sus particulares caracter&iacute;sticas y los
ecosistemas a nivel nacional.
Establecer orientaciones para la aplicaci&oacute;n del enfoque multiespec&iacute;fico en la
administraci&oacute;n de las pesquer&iacute;as que contemplen la incorporaci&oacute;n gradual de
consideraciones relativas al ecosistema.
Proteger tempranamente ecosistemas acu&aacute;ticos considerados de alto valor
ambiental frente a las actividades humanas que ocasionan o pueden ocasionar
da&ntilde;os irreparables a procesos ecol&oacute;gicos que afectan la sustentabilidad de
determinadas poblaciones.
Promover en los sectores artesanal e industrial pr&aacute;cticas de pesca
responsables con el medio ambiente, asegurando el abandono de malas
pr&aacute;cticas como los descartes, las capturas por artes perdidos o abandonados,
reducir o eliminar la cantidad de fauna acompa&ntilde;ante capturada, los efectos
sobre especies asociadas o dependientes, los desechos botados al mar y la
contaminaci&oacute;n.
Facilitar las operaciones de la flota nacional en la alta mar, dentro de un marco
de pesca responsable, aplicando rigurosamente las disposiciones que se
establecen en los convenios ratificados por Chile en materia de operaciones
pesqueras en alta mar.
Aplicar las medidas de conservaci&oacute;n y manejo que rigen en la zona econ&oacute;mica
exclusiva para la actividad pesquera desarrollada por la flota nacional en alta
mar sobre las pesquer&iacute;as transzonales y altamente migratorias y celebrar los
acuerdos internacionales que aseguren en alta mar un r&eacute;gimen de
conservaci&oacute;n que no menoscabe la eficacia de dichas medidas.
Aumentar el aprovechamiento econ&oacute;mico derivado de la explotaci&oacute;n de los
recursos, con &eacute;nfasis en alcanzar un mayor nivel de ingreso sectorial y a la vez
un mayor nivel de renta per c&aacute;pita.
Promover inversi&oacute;n, desarrollo de infraestructura, uso de tecnolog&iacute;as y
generaci&oacute;n de capacidades de los actores que aseguren el crecimiento
econ&oacute;mico, de acuerdo al potencial de los recursos pesqueros, es decir que sea
compatible con la sostenibilidad de los recursos.
Mejorar los procesos de comercializaci&oacute;n perfeccionando los sistemas de
gesti&oacute;n de la pesca artesanal.
Establecer canales de comunicaci&oacute;n con los actores que participan en el sector
pesquero, facilitando informaci&oacute;n oportuna sobre el mercado
Definir un procedimiento transparente, equitativo e inclusivo para la toma de
decisiones en el &aacute;mbito de la asignaci&oacute;n de las pesquer&iacute;as que asegure su
estabilidad.
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Gobernabilidad
Monitoreo, control,
vigilancia y sistema
sancionatorio
Investigaci&oacute;n
• Definir un marco de referencia para la asignaci&oacute;n, con &eacute;nfasis en la
participaci&oacute;n de las mujeres, los pueblos originarios, las comunidades costeras
y la pesca de subsistencia.
• Planificar y dise&ntilde;ar una organizaci&oacute;n de la institucionalidad que considere una
desconcentraci&oacute;n del sistema de administraci&oacute;n de las pesquer&iacute;as, con &eacute;nfasis
en las actividades que tienen una alta especificidad local, en coordinaci&oacute;n con
las pol&iacute;ticas y estrategias a nivel nacional.
• Promover la debida coordinaci&oacute;n con otras entidades gubernamentales.
• Dise&ntilde;ar mecanismos formales de participaci&oacute;n en el proceso de decisiones,
con amplia representatividad de los grupos de inter&eacute;s, incorporando a la
ciudadan&iacute;a.
• Promover un expedito acceso a la informaci&oacute;n relevante para la adopci&oacute;n de
decisiones en la administraci&oacute;n pesquera.
• Establecer mecanismos de difusi&oacute;n a la ciudadan&iacute;a del rol de la
institucionalidad p&uacute;blica pesquera as&iacute; como las medidas adoptadas en ejercicio
de su misi&oacute;n.
• Contribuir con la comunidad internacional en la identificaci&oacute;n e
implementaci&oacute;n de f&oacute;rmulas encaminadas a darle un marco de gobernabilidad
efectivo a las actividades de pesca que se desarrollen en alta mar sobre los
recursos vivos marinos, con miras a su sustentabilidad.
• Fomentar la creaci&oacute;n de organizaciones regionales de pesca como las instancias
que, dentro del actual ordenamiento jur&iacute;dico internacional, regulen las
actividades de pesca en alta mar asegurando la sustentabilidad de las
actividades pesqueras.
• Mantener un sistema de informaci&oacute;n p&uacute;blico, permanente y actualizado que d&eacute;
cuenta del grado de aplicaci&oacute;n de la normativa pesquera.
• Estimular el sistema de infracciones y sanciones de modo de hacerlo m&aacute;s
expedito y efectivo, desincentivando conductas indeseables.
• Potenciar conductas responsables de los actores, es decir, comprometidas con
los objetivos y principios de la pol&iacute;tica pesquera nacional y con los convenios
internacionales ratificados por Chile.
• Implementar un sistema de evaluaci&oacute;n continua y oportuna de la efectividad
del sistema de monitoreo, control y vigilancia y del sistema sancionatorio.
• Reforzar la coordinaci&oacute;n con los entes fiscalizadores en cuanto a la generaci&oacute;n
de normativa y de los resultados de la misma.
• Modernizar permanentemente las herramientas de control, considerando los
avances tecnol&oacute;gicos disponibles.
• Dise&ntilde;ar una institucionalidad de investigaci&oacute;n pesquera eficiente que asegure
la obtenci&oacute;n de los mejores antecedentes para la adopci&oacute;n de decisiones en el
&aacute;mbito de la administraci&oacute;n pesquera.
• Dise&ntilde;ar los procedimientos que aseguren a la investigaci&oacute;n pesquera como
sustento de la toma de decisiones, que cumpla con requisitos de
independencia, interdisciplinariedad, transparencia, calidad e interesada en el
conocimiento y discusi&oacute;n de los resultados, que sustente apropiadamente la
toma de decisiones.
• Potenciar las capacidades nacionales de investigaci&oacute;n y robustecer el
conocimiento y comprensi&oacute;n de procesos que explican el comportamiento y
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•
Institucionalizaci&oacute;n
•
•
•
din&aacute;mica de las poblaciones explotadas, sus ecosistemas y los aspectos
econ&oacute;micos y sociales, implementando al mismo tiempo un sistema de
evaluaci&oacute;n de la calidad de la investigaci&oacute;n, que promueva un mejoramiento
continuo del conocimiento para la regulaci&oacute;n de las pesquer&iacute;as.
Establecer l&iacute;neas de investigaci&oacute;n de largo plazo que sean prioritarias para el
pa&iacute;s que incluyan el estatus de los recursos explotados en la zona de alta mar
por parte de la flota nacional.
Contar con una institucionalidad p&uacute;blica pesquera eficiente y altamente
calificada, que asegure la debida distribuci&oacute;n de funciones y competencias
entre los organismos p&uacute;blicos del sector y su coordinaci&oacute;n, para elevar la
calidad de sus servicios y la efectividad de su misi&oacute;n.
Establecer una normativa que contenga instrumentos flexibles que permitan
enfrentar los nuevos problemas que surgen en la actividad pesquera y, en
particular, la pesca artesanal.
Contar con instrumentos eficaces y compatibles con el actual ordenamiento
jur&iacute;dico internacional, para combatir las actividades de pesca ilegal, no regulada
y no reportada que se desarrolla en alta mar, y en particular respecto de la que
se realiza en &aacute;reas adyacentes a nuestra zona econ&oacute;mica exclusiva, as&iacute; como
respecto de la protecci&oacute;n del ambiente donde se desarrolla la actividad
pesquera y la protecci&oacute;n de especies y h&aacute;bitat altamente vulnerables.
4.6.5.- Algunos ejemplos de ordenamiento de recursos marinos en Chile.
En Chile no existen muchos ejemplos de ordenamiento de pesquer&iacute;as y particularmente
sobre pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas, sin embargo ya existen algunas en los &uacute;ltimos a&ntilde;os
experiencias con diferentes grados de &eacute;xito que constituyen experiencias interesantes
de ser analizadas.
A.- Ordenamiento pesquer&iacute;a del Huepo y Navajuela FIP 2002-26
El proyecto se planteo como objetivo general “Dise&ntilde;ar las bases para el ordenamiento
de las pesquer&iacute;as de huepo y navajuela de la VIII Regi&oacute;n, mediante el an&aacute;lisis cr&iacute;tico de
la informaci&oacute;n existente y reuniones o talleres de trabajo con los agentes involucrados”.
Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos, se trabajo secuencialmente a trav&eacute;s
de 4 etapas claramente definidas. La primera consider&oacute; la caracterizaci&oacute;n general de la
pesquer&iacute;a considerando aspectos de par&aacute;metros biol&oacute;gicos, esfuerzo, rendimientos de
pesca, variaci&oacute;n de precios, volumen y destino de los desembarque entre otros.
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Una segunda etapa contempl&oacute; a trav&eacute;s del desarrollo de m&eacute;todos participativos, la
identificaci&oacute;n de conflictos y objetivos de manejo, siendo identificado como los
principales conflictos de la pesquer&iacute;a los siguientes aspectos
•
La extracci&oacute;n de tallas peque&ntilde;as.
•
Falta de conocimiento y/o investigaci&oacute;n.
•
El ingreso de no pescadores a la pesquer&iacute;a.
•
La disminuci&oacute;n del rendimiento de pesca (en t&eacute;rminos de capturas).
•
El establecimiento de veda reproductiva
La siguiente etapa contemplo el an&aacute;lisis de diferentes escenarios de manejo mediante
evaluaci&oacute;n bio-pesquera (An&aacute;lisis stock-recluta) y bioecon&oacute;mica, considerando el
an&aacute;lisis de un cambio en la talla primera captura, cambios de escenarios de manejo
(libre acceso, r&eacute;gimen de plena explotaci&oacute;n y r&eacute;gimen artesanal de extracci&oacute;n), tambi&eacute;n
se analizaron estos escenarios bajo un esquema de beneficio netos e ingresos totales y
los costos de oportunidad.
Finalmente y posterior a todo el proceso de an&aacute;lisis desarrollado, se elabor&oacute; un modelo
de ordenamiento de las pesquer&iacute;as del huepo y navajuela, el cual reconoci&oacute; la necesidad
de una estructura de coordinaci&oacute;n y trabajo entre las instancias que forman parte de la
pesquer&iacute;a, proponi&eacute;ndose la elaboraci&oacute;n de mesas de trabajo bajo el marco
administrativo del Consejo Zonal de Pesca respectivo, donde debiera desarrollarse la
evaluaci&oacute;n del resultado del desempe&ntilde;o de los indicadores en forma semestral o anual y
se propondr&iacute;an acciones de manejo correctivas orientadas a la optimizaci&oacute;n del
desempe&ntilde;o del plan de manejo.
Se establece la necesidad de una revisi&oacute;n permanente del sistema de ordenamiento
considerando los siguientes aspectos:
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1) El grado de precauci&oacute;n de las metas, objetivos y restricciones operacionales en
relaci&oacute;n con los cambios observados en la pesquer&iacute;a y en el medio ambiente,
2) El uso de informaci&oacute;n cient&iacute;fica y de otra &iacute;ndole en el proceso de ordenamiento,
3) La aplicabilidad de los planes de reserva para situaciones imprevistas, y
4) La comprobaci&oacute;n de todos los procedimientos en el sistema de ordenamiento
pesquero.
Finalmente, se plantearon como objetivos de la pesquer&iacute;a los siguientes aspectos:
•
Establecer y monitorear la talla m&iacute;nima para la pesquer&iacute;a de huepo y navajuela
•
Generar investigaci&oacute;n orientada al conocimiento de los recursos huepo y
navajuela
•
Restringir el acceso a la pesquer&iacute;a de huepo y navajuela.
•
Generar un sistema de Fiscalizaci&oacute;n eficiente
•
Actualizar registro de pescadores incorporando a los usuarios reales de la
pesquer&iacute;a de huepo y navajuela.
•
Crear mecanismos para la asignaci&oacute;n de las capturas
•
Generar instancias de interacci&oacute;n entre los pescadores y la empresa
•
Instaurar veda biol&oacute;gica para navajuela
•
Aumentar recursos financieros orientados al sector artesanal
Este plan de ordenamiento ha sido de dif&iacute;cil implementaci&oacute;n y no es hasta el a&ntilde;o 2005,
donde se implementan algunas estrategias de manejo espec&iacute;ficas vinculadas al
establecimiento de una talla m&iacute;mica legal de extracci&oacute;n y la definici&oacute;n de veda
biol&oacute;gicas y extractivas para estos recursos.
B- Ordenamiento de la pesquer&iacute;a macha en la VIII regi&oacute;n. FIP 2003-17.
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El proyecto defini&oacute; como objetivo principal “Dise&ntilde;ar las bases para el ordenamiento de
la pesquer&iacute;a del recurso macha en la VIII Regi&oacute;n, mediante el an&aacute;lisis cr&iacute;tico de la
informaci&oacute;n existente y reuniones o talleres de trabajo con los agentes involucrados”.
Este proyecto contemplo en una primera instancia la caracterizaci&oacute;n general de la
pesquer&iacute;a, el empleo del an&aacute;lisis de actores para la identificaci&oacute;n de conflictos y la
definici&oacute;n de objetivos de manejo, a trav&eacute;s de la b&uacute;squeda de consenso de los actores
principales del sistema. Sin embargo en la b&uacute;squeda de estos acuerdos fue posible
establecer que los conflictos generados en el sector se hab&iacute;an generado por la
implementaci&oacute;n de las &aacute;reas de manejo.
En una primera instancia fue posible obtener los siguientes acuerdos:
•
Todos estaban de acuerdo que deb&iacute;an velar por la sustentabilidad del banco y la
pesquer&iacute;a de machas.
•
Igualmente todos entend&iacute;an que se deben integrar a la pesquer&iacute;a a aquellos
usuarios de comunidades mapuches que se encontraban al margen del proceso
de &aacute;reas de manejo.
•
El estado del recurso hacia necesario implementar un sector de reserva en el
cual se pudiera excluir la extracci&oacute;n del recurso macha tanto por tierra como por
mar.
•
Implementar mecanismos de comercializaci&oacute;n conjunta.
Sin embargo, no fue posible concretar estos acuerdos debido a desavenencias entre las
mismas organizaciones, quedando bajo la responsabilidad de las mismas autoridades la
soluci&oacute;n del conflicto principal.
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C.- Bases biol&oacute;gicas para rotaci&oacute;n de &aacute;reas en el recurso erizo. FIP 2000-18.
El objetivo central elaborado por el proyecto se defini&oacute; como la “Proposici&oacute;n de las
bases t&eacute;cnico-biol&oacute;gicas necesarias para aplicar estrategias de manejo por &aacute;reas en el
recurso erizo en la zona sur del pa&iacute;s (X y XI Regiones)”.
Para esos efectos el estudio consisti&oacute; en efectuar una recopilaci&oacute;n del m&aacute;ximo de
antecedentes t&eacute;cnicos relativos al recurso, identificando tres grupos de informaci&oacute;n de
inter&eacute;s a) La literatura cient&iacute;fica y t&eacute;cnica (nacional e internacional), b) La base de datos
hist&oacute;ricos de desembarque del IFOP y c) El conocimiento emp&iacute;rico de los pescadores e
industriales.
Este escenario inicial de trabajo fue modificado debido a conflictos en el sector por el
uso del recurso en la zona contigua, lo que llev&oacute; a la autoridad al desarrollo de una
pesca de investigaci&oacute;n desarrollado por la consultora Ayc&oacute;n Ltda., el cual contemplo
tres actividades principales:
•
Control del ingreso y egreso de los pescadores de ambas Regiones, basado en un
sistema electr&oacute;nico de identificaci&oacute;n y seguimiento de los pescadores.
•
Georreferenciaci&oacute;n de &aacute;reas explotadas (“procedencias”) intensivamente en la X
y XI Regiones.
•
Un programa de muestreo de desembarques, independiente del que conduce
IFOP bajo contrato con la Subsecretar&iacute;a de Pesca.
El sistema de manejo propuesto por Ayc&oacute;n Ltda. (2002) es muy similar al r&eacute;gimen
bent&oacute;nico, con el a&ntilde;adido de un refinamiento en el sistema de fiscalizaci&oacute;n, lo que
implic&oacute; ciertas adaptaciones tomando en consideraci&oacute;n:
•
La dificultad de manejar recursos como el loco y el erizo en base a estrategias
que dependan de una estimaci&oacute;n de la abundancia global (por ejemplo a nivel
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regional), lo cual llev&oacute; a considerar estrategias de manejo espacialmente
expl&iacute;citas (rotaci&oacute;n, refugios reproductivos).
•
La percepci&oacute;n de que las estrategias dependientes de la fiscalizaci&oacute;n son dif&iacute;ciles
de implementar en pesquer&iacute;as de este tipo.
•
El reconocimiento de la necesidad de implementar formas de co-manejo, con
participaci&oacute;n de administradores, t&eacute;cnicos, pescadores e industriales.
•
El &eacute;nfasis en los incentivos por sobre la fiscalizaci&oacute;n como reaseguro de la
sustentabilidad.
Toda esta necesidad generada en torno a la propuesta inicial del proyecto ha
desembocado en una formalizaci&oacute;n mayor de una estructura administrativa tendiente
regularizar la toma de informaci&oacute;n y resoluci&oacute;n de conflictos a trav&eacute;s de una Secretar&iacute;a
t&eacute;cnica Comisi&oacute;n de Manejo de Pesquer&iacute;as Bent&oacute;nicas de la zona contigua X y XI
regiones (CONPEB) y el apoyo del grupo t&eacute;cnico asesor (GTA) quienes establecen
recomendaciones para la siguiente temporada, estableci&eacute;ndose las bases de un manejo
participativo de tipo bottom-up, adem&aacute;s de establecer ciclos de control y la definici&oacute;n
de indicadores verificables.
A trav&eacute;s de la resoluci&oacute;n exenta 540 en marzo del 2005, se aprueba el Plan de manejo
Pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas Zona Contigua Regiones X-XI.
D.- Estudio Biol&oacute;gico pesquero de los recursos Tawera (Tawera gayi) y culengue (Gari solida) en la X
regi&oacute;n. FIP 1997-29.
Aunque se trata de un trabajo m&aacute;s bien de recopilaci&oacute;n de antecedentes b&aacute;sicos de
estos recursos, incorpora el establecimiento de una estrategia de manejo, basada en la
implementaci&oacute;n de un plan de rotaci&oacute;n de &aacute;reas.
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E.- Estrategias de explotaci&oacute;n sustentable de algas pardas en la zona norte de Chile. FIP 2000-19
El objetivo central del proyecto se defini&oacute; en “Dise&ntilde;ar estrategias de explotaci&oacute;n
sustentable de algas pardas en la zona norte de Chile”.
Se analizaron alternativas de estrategias de manejo y explotaci&oacute;n, las que fueron
evaluadas en funci&oacute;n de la aplicabilidad, aceptaci&oacute;n y entendimiento por parte de los
diversos usuarios, considerando el marco normativo existente.
El an&aacute;lisis de las diversas alternativas de ordenamiento de esta pesquer&iacute;a, permiti&oacute;
concluir que la estrategia con mayor viabilidad correspondi&oacute; a la asignaci&oacute;n de Derechos
de Uso Territorial (DUT), cuya implementaci&oacute;n se propuso fuera realizada mediante la
aplicaci&oacute;n de la medida de administraci&oacute;n: &Aacute;reas de Manejo y Explotaci&oacute;n de Recursos
Bent&oacute;nicos (AMERB). No obstante, la implementaci&oacute;n de AMERBs de algas pardas, deb&iacute;a
considerar las caracter&iacute;sticas particulares del recurso y de los agentes que las extraen,
complementariamente se incluyeron propuestas tendientes al: cierre de registros y
prohibici&oacute;n de la remoci&oacute;n.
A pesar de estas recomendaciones, no fue hasta el desarrollo de la “Pesca de
investigaci&oacute;n de algas pardas ‘huiros’ en la III y IV Regi&oacute;n Norte de Chile” financiada por
las empresas Algas Vallenar, M-2 Ltda., Alimentos Multiexport S.A., Exportaciones
Pampamar S.A., Hinrichsen Trading S.A. y Prodalmar Ltda., durante l 2004 producto del
incremento experimentado por la pesquer&iacute;a entre los a&ntilde;os 2002-2003, cuyo objetivo se
centro en evaluar la abundancia y disponibilidad de algas pardas en esta zona. Esto
permiti&oacute; complementariamente conocer de mejor forma el funcionamiento de la
pesquer&iacute;a asociada a estos recursos. Subsecretar&iacute;a de Pesca durante septiembre del
2005, dispuso el ordenamiento de las pesquer&iacute;as de algas pardas y la aplicaci&oacute;n de una
veda extractiva (Res Ex N&ordm; 1167 del 23 de septiembre del 2005) para este recurso en el
&aacute;rea mar&iacute;tima comprendida ente la I y la IV Regi&oacute;n, que se extendi&oacute; por un per&iacute;odo de
18 meses.
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Durante el 2006 se inicia la “Pesca de Investigaci&oacute;n y Caracterizaci&oacute;n de Algas Pardas de
las Regiones I a IV. Temporada 2005-2006” cuyo per&iacute;odo de estudio se ha extendido
hasta diciembre del 2008. Todo este trabajo ha permitido sentar las bases para el
establecimiento de un plan de ordenamiento para estos recursos, cuyo proceso de
discusi&oacute;n e implementaci&oacute;n se est&aacute; llevando a cabo gradualmente.
F.- Ordenaci&oacute;n espacio temporal de la actividad extractiva artesanal entre la I y IV regiones FIP N&ordm;
2001-25.
Este proyecto defini&oacute; como objetivo central el “Dise&ntilde;ar las bases para la ordenaci&oacute;n de
las pesquer&iacute;as de invertebrados bent&oacute;nicos costeros de las Regiones I a IV”.
En t&eacute;rminos metodol&oacute;gicos, el proyecto evalu&oacute; los aspectos de administraci&oacute;n
asociados al sistema, en funci&oacute;n de su cumplimiento y efectos generados, recogiendo la
percepci&oacute;n de los usuarios y agentes vinculados a la institucionalidad del sector
pesquero.
Dentro de los factores de mayor incidencia en la situaci&oacute;n de la pesquer&iacute;a regional, se
identificaron la disponibilidad y tipo de recursos, el grado de organizaci&oacute;n y el apoyo de
la institucionalidad local, siendo los dos &uacute;ltimos factores los que dar&iacute;an cuenta del
proceso de implementaci&oacute;n masiva del r&eacute;gimen bent&oacute;nico de &aacute;reas de manejo en la IV
Regi&oacute;n. Se debe destacar, que la percepci&oacute;n de los agentes regionales difiere entre
regiones, dado que cada cual observa la situaci&oacute;n local, no internalizando el contexto
general del sistema; esta misma situaci&oacute;n se observ&oacute; entre localidades de una misma
regi&oacute;n.
Con el prop&oacute;sito de definir las estrategias de ordenaci&oacute;n para el sistema de pesquer&iacute;as
bent&oacute;nicas y contar con indicadores y puntos de referencia asociados, se utiliz&oacute; un
enfoque integral, relacionando toda la informaci&oacute;n a trav&eacute;s de an&aacute;lisis multicriterio
(biol&oacute;gico-pesquero; econ&oacute;micos y sociales) y de modelaci&oacute;n l&oacute;gica de procesos,
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permitiendo comprender la din&aacute;mica del sistema y las interacciones que se dan entre
los factores asociados al sistema productivo bent&oacute;nico.
Finalmente el trabajo concluye que la pesquer&iacute;a de recursos bent&oacute;nicos de la zona
norte, corresponde a una “Pesquer&iacute;a-S”, la cual difiere diametralmente de las
pesquer&iacute;as industriales, en torno a las cuales se ha desarrollado la teor&iacute;a cl&aacute;sica
pesquera. Esta condici&oacute;n de las pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas dificulta la definici&oacute;n de medidas
de administraci&oacute;n, siendo la asignaci&oacute;n de derechos de usos territoriales la medida de
ordenaci&oacute;n m&aacute;s apropiada. Sin embargo la implementaci&oacute;n de un plan de ordenaci&oacute;n
de este tipo, requiere que se incorporen los incentivos apropiados para que la medida
tenga el &eacute;xito esperado; lo cual significa que junto con las medidas pesqueras se deben
generar las condiciones donde la institucionalidad regional comparta un proyecto
com&uacute;n.
En t&eacute;rminos pr&aacute;cticos, si bien la propuesta de ordenamiento pudo haber definido una
estrategia de manejo clara, no ha sido posible implementarla debido a la ausencia de
mecanismos administrativos que permitan su puesta en marcha, evaluaci&oacute;n y control.
G.- Ordenamiento de la pesquer&iacute;a de reineta. FIP 2002-25.
El objetivo central de este proyecto se enmarco en “Dise&ntilde;ar un plan de ordenamiento de
la pesquer&iacute;a del recurso reineta, mediante un an&aacute;lisis cr&iacute;tico de la informaci&oacute;n existente,
y reuniones o talleres de trabajo con los agentes involucrados”.
El proyecto se desarrollo en varias etapas. La primera etapa, considero el monitoreo de
la actividad a trav&eacute;s de la caracterizaci&oacute;n del r&eacute;gimen operacional de la pesquer&iacute;a.
Complementariamente se realiz&oacute; un an&aacute;lisis informaci&oacute;n bibliogr&aacute;fica tanto de la
actividad productiva y operacional del recurso como de la informaci&oacute;n contenida en los
distintos documentos de an&aacute;lisis, proyectos de investigaci&oacute;n y registros, los cuales
permitieron definir, identificar y jerarquizar los diferentes par&aacute;metros, variables y
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factores biol&oacute;gico-pesqueros, econ&oacute;micos, sociales e institucionales-normativos
asociados a la pesquer&iacute;a de reineta.
Una segunda etapa contempl&oacute; un proceso participativo comprendi&oacute; la definici&oacute;n y
selecciones de indicadores, el establecimiento de lineamientos y objetivos de manejo.
En lo que concierne a la l&oacute;gica de manejo propuesto, &eacute;sta se bas&oacute; en establecer un nivel
de mortalidad por pesca que, resguardando los l&iacute;mites biol&oacute;gicos, permitieran
compatibilizar la sustentabilidad de la pesquer&iacute;a con la mantenci&oacute;n del recurso en el
tiempo. Las estrategias de manejo adoptadas fueron orientadas a regular el esfuerzo de
pesca (anzuelos operacionales); proteger fases cr&iacute;ticas del ciclo vital de la especie;
asegurar el escape a la pesca de una fracci&oacute;n del stock reproductor seg&uacute;n corresponda;
propiciar la administraci&oacute;n de pesquer&iacute;as a nivel local, y propiciar la participaci&oacute;n
sectorial en el proceso de toma de decisiones, en el sentido de la co-participaci&oacute;n en la
responsabilidad y en la puesta en operaci&oacute;n de las acciones regulatorias a la pesquer&iacute;a.
Todo ello fue incorporado en la propuesta de Plan de Manejo resultante.
Para desarrollar un plan de manejo, se propuso una aproximaci&oacute;n de “luces de tr&aacute;fico”
al uso de puntos de referencia l&iacute;mite lo que podr&iacute;a ser factible, y hacia f&aacute;cilmente
entendible a todos los niveles del sistema de manejo de esta pesquer&iacute;a de tipo
artesanal.
Finalmente el referido plan de acci&oacute;n da cuenta de las medidas regulatorias que podr&iacute;an
ser adoptadas en un proceso de manejo colaborativo, acorde a los lineamientos de
estrategias dise&ntilde;adas para esta pesquer&iacute;a, con una variedad de indicadores que
corresponden a los puntos de referencia l&iacute;mite (PRLs) que fueron determinados para la
pesquer&iacute;a.
H.- Propuesta plan de acci&oacute;n nacional para la conservaci&oacute;n de tiburones. FIP 2004-18.
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Se realiz&oacute; una recopilaci&oacute;n de antecedentes de literatura nacional e internacional
referente a Chondhrichthyes y complementariamente se realizo una caracterizaci&oacute;n de
la pesquer&iacute;a a nivel nacional, considerando aspectos b&aacute;sicos como taxonom&iacute;a,
distribuci&oacute;n, batimetr&iacute;a, caracter&iacute;sticas reproductivas y grado de endemismo.
Posteriormente se realiz&oacute; una identificaci&oacute;n de los principales usuarios, concordando
posteriormente con los grupos societarios y sectoriales los objetivos y metas que
debiera contener el plan, estrategia de aplicaci&oacute;n y procedimientos para evaluar el
cumplimiento de las metas.
Los temas fundamentales que se abordaron con los grupos interesados para definir los
objetivos espec&iacute;ficos y metas del plan de acci&oacute;n fueron los siguientes:
•
Proponer mecanismos para mejorar la calidad de los registros de captura y
desembarque de las especies de Chondrichthyes presentes en aguas chilenas.
•
Proponer medidas tendientes a minimizar la captura incidental y el descarte de
especies de Chondrichthyes en las pesquer&iacute;as chilenas
•
Proponer medidas de manejo especie-espec&iacute;ficas, concordando diferentes
estrategias de aplicaci&oacute;n seg&uacute;n el tipo de captura obtenida en cada pesquer&iacute;a
(especie objetivo, incidental o descartada).
•
Proponer mecanismos para identificar y monitorear &aacute;reas ecol&oacute;gicamente
fundamentales (&aacute;reas de crianza, alimentaci&oacute;n y reproducci&oacute;n) para especies
costeras end&eacute;micas de Chondrichthyes.
•
Proponer actividades educativas de alto impacto social tendientes a crear
conciencia nacional acerca de la importancia ecol&oacute;gica de los Chondrichthyes.
•
Proponer actividades educativas de alto impacto social tendientes a crear
conciencia nacional acerca de la importancia nutritiva (carne), terap&eacute;utica
(cart&iacute;lago, h&iacute;gado) y homeop&aacute;tica (cart&iacute;lago, h&iacute;gado) de los productos y
subproductos derivados de muchas especies de Chondrichthyes.
269
Universidad Arturo Prat / Departamento de Ciencias del Mar – Promar Pac&iacute;fico Limitada
Informe Final FIP-2006-45 “Estrategias de sustentabilidad para las principales pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas en la I y II Regiones”
•
Proponer tipos y periodicidad de los sistemas de monitoreos y evaluaci&oacute;n de las
metas y objetivos espec&iacute;ficos establecidos para el PAN.
El Plan Nacional tiene por objeto asegurar la conservaci&oacute;n de la biodiversidad nacional
de Chondrichthyes (tiburones, rayas y quimeras) y sus pesquer&iacute;as para su
aprovechamiento sostenible a largo plazo.
Este Plan Nacional est&aacute; concebido como instrumento de planificaci&oacute;n y gesti&oacute;n,
constituido por objetivos cuyos logros se alcanzan a trav&eacute;s de metas de corto, mediano
y largo plazo, debido a ello, su desarrollo involucra m&uacute;ltiples etapas secuenciales o
simult&aacute;neas.
Las l&iacute;neas de acci&oacute;n que proporcionan los lineamientos de este plan nacional,
corresponden a las siguientes &aacute;reas consideradas relevantes para el desarrollo pesquero
nacional:
• Conservaci&oacute;n de los activos de Chondrichthyes y su ambiente
• Acceso y asignaci&oacute;n para la conservaci&oacute;n de Chondrichthyes y su ambiente
• Gobernabilidad
• Monitoreo, control, vigilancia y sistema de sanciones
• Investigaci&oacute;n
• Institucionalidad
El Plan est&aacute; desarrollado en dos formatos de presentaci&oacute;n, el primero corresponde a un
sistema de ordenaci&oacute;n jer&aacute;rquica que explicita la l&iacute;nea de acci&oacute;n y los principios
rectores que enmarcan los objetivos metas y actividades del plan de acci&oacute;n y el
segundo, corresponde a una matriz de marco l&oacute;gico que presenta la l&iacute;nea de acci&oacute;n con
sus correspondientes objetivos espec&iacute;ficos, metas, acciones, indicadores, medios de
verificaci&oacute;n, supuestos y per&iacute;odo de ejecuci&oacute;n.
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4.6.6.- Propuesta de ordenamiento del sistema bent&oacute;nico del norte de Chile.
Para poder establecer cualquier estrategia de ordenamiento, es necesario definir
espec&iacute;ficamente los problemas puntuales sobre los cuales se desea realizar alg&uacute;n tipo
de intervenci&oacute;n para posteriormente definir estrategias de manejo que pueden ser
implementadas y lograr alcanzar en plazos definidos los objetivos planteados por la
unidad sujeta a manejo.
Esto puede ser descrito como:
1. La existencia de recursos pesqueros de mayor importancia econ&oacute;mica en
condici&oacute;n de sobrexplotaci&oacute;n o fuertemente afectados (loco, pulpo, osti&oacute;n).
2. La existencia de pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas de bajo volumen extractivo y menor
impacto econ&oacute;mico (lapas, almeja, culengue) en condici&oacute;n poblacional incierta.
3. Presencia de pesquer&iacute;as de mayor volumen extractivo, pero de menor
valorizaci&oacute;n econ&oacute;mico (locate y erizo) en situaci&oacute;n biopesquera estable.
4. N&uacute;mero de usuarios reales del sistema incierto, donde existe una fuerte
orientaci&oacute;n del esfuerzo en funci&oacute;n de las condiciones y requerimientos de los
mercados.
5. Fluctuaci&oacute;n din&aacute;mica de la comercializaci&oacute;n, precios y mercados.
6. Deficiencias en la disponibilidad y confiabilidad de la informaci&oacute;n (data) de
desembarques de los recursos pesqueros que dificultan la toma de decisi&oacute;n
respecto al funcionamiento de determinada pesquer&iacute;as.
7. Sobreposici&oacute;n estacional de vedas biol&oacute;gicas.
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8. Medidas de administraci&oacute;n no focalizadas a la realidad macro zonal.
9. Influencia permanente de factores ambientales que afectan disponibilidad de los
recursos
Sobre la base de esta clasificaci&oacute;n de actividades se defini&oacute; el siguiente objetivo general
del plan de ordenamiento de las pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas “Implementar un programa de
ordenamiento sustentable de las pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas de la zona norte del pa&iacute;s, que
permita un desarrollo arm&oacute;nico en las capturas, comercializaci&oacute;n y manejo de los
recursos existentes entre la XV, I y II Regiones”.
Objetivos espec&iacute;ficos
•
Recuperar las poblaciones actualmente vulneradas, a trav&eacute;s del establecimiento
de estrategias de manejo consensuadas, sistem&aacute;ticas y evaluables en el tiempo.
•
Propender al desarrollo sustentable de aquellas “pesquer&iacute;as menos
desarrolladas”, incorporando el enfoque precautorio en las medidas de
ordenamiento aplicadas.
•
Regular el esfuerzo pesquero, identificando a los usuarios plenamente activos
en las principales pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas de la zona norte.
•
Incorporar mecanismos para la toma de decisi&oacute;n eficaz y pertinente para la
administraci&oacute;n de las pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas de la zona norte de Chile.
Sobre la base de estos objetivos es posible definir las siguientes prioridades de
intervenci&oacute;n, ordenadas secuencialmente a la b&uacute;squeda del cumplimiento de los
objetivos propuestos para las pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas.
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1. Recuperaci&oacute;n de las poblaciones y niveles de captura, manejo, disponibilidad y
mercado
2. Determinaci&oacute;n y normalizaci&oacute;n del esfuerzo real (usuarios activos)
3. Estabilizaci&oacute;n de la oferta
4. Establecimiento de proceso de planificaci&oacute;n contin&uacute;o del desarrollo pesquero.
Uno de los principales problemas el establecer estrategias de intervenci&oacute;n es que
involucran actores e instituciones que no necesariamente se encuentran en sinton&iacute;a con
los procesos de planificaci&oacute;n que se establecen, siendo lento y en algunos casos
infructuosos los intentos por lograr generar los consensos y avances requeridos para su
implementaci&oacute;n.
En este sentido, esta propuesta pretende ser un documento de
trabajo para el administrador pesquero que le permita establecer a las escalas de
discusi&oacute;n pertinentes, los elementos b&aacute;sicos para centrar y aplicar los procedimientos
requeridos para la implementaci&oacute;n de esta propuesta, tomando en consideraci&oacute;n el
proceso de validaci&oacute;n aplicado sobre las organizaciones bases participantes de estas
pesquer&iacute;as.
Estas prioridades de intervenci&oacute;n implican en si a lo menos tres acciones espec&iacute;ficas
1.- Modificaci&oacute;n de Medidas de Administraci&oacute;n (loco, locate y lapas)
2.- Evaluaci&oacute;n del funcionamiento del RPA y Estad&iacute;stica Oficial de desembarque
3.- Evaluaci&oacute;n de la actual operatoria administrativa pesquera
La primera de ellas, es abordada en el presente proyecto, incorporando propuestas
espec&iacute;ficas, las que para el caso del recurso loco, ya implicaron un cambio en el tama&ntilde;o
m&iacute;nimo legal de este recurso en la zona bajo estudio.
Las siguientes acciones espec&iacute;ficas involucran cambios m&aacute;s profundos que no solo
presentan injerencia al nivel espec&iacute;fico que se est&aacute; discutiendo la presente propuesta,
sino que son transversales al sector pesquero en general, sin embargo, se hace
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indispensable plantearlos, debido a la importancia que est&aacute;n presentando en el actual
funcionamiento del sistema pesquero, constituyendo elementos perturbadores del
actual sistema pesquero imperante como tambi&eacute;n, de los procesos de an&aacute;lisis y
retroalimentaci&oacute;n requeridos para evaluar el desempe&ntilde;o de las medidas aplicadas sobre
los recursos bent&oacute;nicos.
Es as&iacute;, que tomando en consideraci&oacute;n todos los elementos antes descritos, es posible
establecer los siguientes lineamientos estrat&eacute;gicos.
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Actividades
Indicadores
• N&uacute;mero
de
comit&eacute;s
constituidos
• N&uacute;mero de visitas de los
sectorialistas
• Evoluci&oacute;n del estado de
situaci&oacute;n de los recursos.
de
las
• Recuperaci&oacute;n
poblaciones explotadas
• N&uacute;mero de planes de manejo
en ejecuci&oacute;n de los recursos
bent&oacute;nicos
Medios de verificaci&oacute;n
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Incentivar el desarrollo de • Propender al desarrollo sustentable de • Mantenci&oacute;n de los • Estabilizaci&oacute;n de los • Estabilizaci&oacute;n
en
las
aquellas pesquer&iacute;as estables
aquellas pesquer&iacute;as menos desarrolladas,
niveles
de
abundancias
desembarques
en orden de incorporar
incorporando el enfoque precautorio en las
explotaci&oacute;n
• Puesta en marcha y • Aumento de los precios
acciones que permitan un uso
medidas de ordenamiento aplicadas.
• Mejoramiento de los
ejecuci&oacute;n
de
los • Planes de manejo para los
sustentable de los recursos.
precios
recursos locate y erizo
planes de manejo de
los recurso locate y
erizo,
• Reuniones comit&eacute;s • Constituci&oacute;n de los
de
trabajo
comit&eacute;s
pesquer&iacute;as zonal
de
los
• Visita
sectorialista de la
• Subpesca en terreno
unidad bent&oacute;nica
• Trabajo
comisi&oacute;n
t&eacute;cnica bent&oacute;nica
• An&aacute;lisis
de
la
situaci&oacute;n
de
las
pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas
• Puesta en marcha y
• Elaboraci&oacute;n gradual
ejecuci&oacute;n
de
los
planes de manejo
planes de manejo de
principales
los
recurso
loco,
pesquer&iacute;as
pulpo,
lapas,
bent&oacute;nicas en el
almeja,culengue, algas
marco de trabajo
pardas
establecido y a
• Aplicar en un plazo de 3 a&ntilde;os medidas de
trav&eacute;s de proyectos
manejo que incorporen las realidades
financiados por el
particulares de la zona norte de Chile.
FIP.
Metas
Aplicaci&oacute;n de medidas de • Disponer en un plazo de 3 a&ntilde;os una visi&oacute;n
ordenamiento tendientes a la
actualizada referente a la situaci&oacute;n de las
recuperaci&oacute;n
y
manejo
pesquer&iacute;as m&aacute;s vulneradas de la zona norte
sustentable
de
las
de Chile.
poblaciones bent&oacute;nicas m&aacute;s
vulneradas de la zona norte
del pa&iacute;s incorporando las
realidades espec&iacute;ficas de cada
regi&oacute;n.
• Elaborar en un plazo de hasta 3 a&ntilde;os
planes de manejo para las principales
pesquer&iacute;as de influencia macrozonal.
Lineamiento
Lineamientos estrat&eacute;gicos
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Establecimiento
de • Implementar en el plazo de 1 a&ntilde;o, una • Desarrollar
mecanismos de an&aacute;lisis,
estructura administrativa, que permita el
estructura
discusi&oacute;n, proposici&oacute;n y toma
desarrollo del an&aacute;lisis de la evoluci&oacute;n en
administrativa
de decisi&oacute;n respecto al
las pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas de la zona norte
manejo de las pesquer&iacute;as
del pa&iacute;s, que incorpore a los diferentes
bent&oacute;nicas de la zona norte.
actores del sistema pesquero locales y
nacionales.
•
•
•
•
•
la •
•
•
Regular el esfuerzo pesquero • Actualizar en el plazo de 1 a&ntilde;o el Registro • Realizar un catastro
a trav&eacute;s de la identificaci&oacute;n
Pesquero Artesanal macrozonal (Xv, I y II
de los usuarios de
de los usuarios activos de las
Regiones), identificando a los usuarios y
las
pesquer&iacute;as
diferentes
pesquer&iacute;as
las pesquer&iacute;as sobre las que se ejerce la
bent&oacute;nicas
bent&oacute;nicas del norte de Chile.
actividad extractiva.
Vigencias
Habitualidad
Exclusividad
Zarpe
Estad&iacute;stica
Proposiciones
Toma de decisiones
Participaci&oacute;n de los
entes involucrados
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• N&uacute;mero de usuarios reales y
activos por recurso
• Depuraci&oacute;n del RPA
• Determinar el esfuerzo real
• Normalizaci&oacute;n
• N&uacute;mero de proposiciones
• Decisiones adoptadas
• N&uacute;mero de entes involucrados
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Regular el esfuerzo pesquero,
identificando a los usuarios plenamente
activos en las principales pesquer&iacute;as
bent&oacute;nicas de la zona norte.
Propender al desarrollo sustentable de
aquellas
“pesquer&iacute;as
menos
desarrolladas”,
incorporando
el
enfoque precautorio en las medidas de
ordenamiento aplicadas.
Objetivo
Recuperar las poblaciones actualmente
vulneradas, a trav&eacute;s del establecimiento
de
estrategias
de
manejo
concensuadas,
sistem&aacute;ticas
y
evaluables en el tiempo.
Estrategia
Co-manejo
Conservaci&oacute;n
Ordenaci&oacute;n
Fiscalizaci&oacute;n
Vigilancia,
Control
Seguimiento
Paticipaci&oacute;n
Descentralizaci&oacute;n
Verificaci&oacute;n
Co-manejo
Conservaci&oacute;n
Ordenaci&oacute;n
Fiscalizaci&oacute;n
Vigilancia,
Control
Seguimiento
Paticipaci&oacute;n
Descentralizaci&oacute;n
Verificaci&oacute;n
Regularizaci&oacute;n del RPA
Normalizaci&oacute;n del RPA
Fiscalizaci&oacute;n
Ley de Pesca
Reglamentos
Ley de Pesca
Reglamentos
R&eacute;gimen Artesanal de Extracci&oacute;n
Planes de manejo
Cuotas
Instrumentos
Ley de Pesca
Reglamentos
R&eacute;gimen Artesanal de Extracci&oacute;n
Planes de manejo
Cuotas
Definici&oacute;n de estrategias e instrumentos de la pol&iacute;tica para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el plan de
ordenamiento
Informe Final FIP-2006-45 “Estrategias de sustentabilidad para las principales pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas en la I y II Regiones”
277
Universidad Arturo Prat / Departamento de Ciencias del Mar – Promar Pac&iacute;fico Limitada
Informe Final FIP-2006-45 “Estrategias de sustentabilidad para las principales pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas en la I y II Regiones”
El enfoque empleado en la elaboraci&oacute;n y definici&oacute;n de los objetivos de ordenamiento,
se han basado en procesos de discusi&oacute;n y planificaci&oacute;n de los diferentes entes
involucrados en el sector pesquero artesanal y autoridad administrativa, lo que se
enmarca, dentro de lo que se denomina manejo participativo y co-manejo.
Esta estrategia, se basa en la oportunidad de establecer instancias donde los “usuarios”
tienen derecho de decidir c&oacute;mo se deben manejar y conservar los recursos locales. En
general en el manejo participativo los interesados participan de todo el proceso de
planificaci&oacute;n para la ordenaci&oacute;n pesquera y desarrollo sostenido, desde identificar y
debatir los problemas, hasta la formulaci&oacute;n y priorizaci&oacute;n de los objetivos e
instrumentos de manejo, incluyendo la investigaci&oacute;n de los recursos y el medio
ambiente, la realizaci&oacute;n del diagn&oacute;stico y de los pron&oacute;sticos, estableciendo adem&aacute;s, un
conjunto de indicadores para la vigilancia, control y seguimiento de las distintas
pesquer&iacute;as”.
Es en este punto particularmente al no existir una instancia formal que pueda
incorporar estos planteamientos en un programa de trabajo a mediano y largo plazo,
pueden producirse los desajustes observados en muchas pesquer&iacute;as, donde planes
habitualmente bien formulados, quedan en solo proposiciones que en definitiva nunca
son implementadas. No se pretende que esta propuesta de ordenamiento sea un
instrumento r&iacute;gido no sometido a revisi&oacute;n o a un proceso de discusi&oacute;n posterior, sin
embargo, requiere ser implementado y evaluado de modo de incorporar los cambios
que requiera sobre un marco administrativo y legal apropiado que permita su real
funcionamiento.
Las otras dos medidas de ordenamiento empleadas est&aacute;n orientados a la definici&oacute;n de
medidas t&eacute;cnicas especificas (Cambio tama&ntilde;o m&iacute;nimo legal y modificaci&oacute;n de per&iacute;odos
de veda) y el control del insumo (esfuerzo) regulando apropiadamente el n&uacute;mero de
agentes involucrados en la actividad productiva desarrollado en la macrozona de modo
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de poder implementar eventualmente otras estrategias de manejo participativas sobre
un universo de actores claramente definido y conocidos.
Sistema de informaci&oacute;n, control y toma de decisi&oacute;n
La finalidad del sistema de seguimiento, control y vigilancia es la aplicaci&oacute;n plena, r&aacute;pida
y eficaz de la pol&iacute;tica pesquera general y de las medidas de conservaci&oacute;n y ordenaci&oacute;n
acordadas para una pesquer&iacute;a determinada (FAO, 1999).
A trav&eacute;s de la presente propuesta, se sugiere incorporar en una primera instancia un
esquema administrativo que incorpore los elementos actualmente establecidos en la ley
general de pesca, incorporando leves modificaciones m&aacute;s bien de orden consultivo,
pero que en la pr&aacute;ctica puedan permitir generar mayores sinergias a un nivel de
decisi&oacute;n superior, madurando apropiadamente las actividades y avances propuestos,
permitiendo por otro lado la real identificaci&oacute;n de los usuarios directos en el proceso de
toma de decisi&oacute;n final aplicado.
En la figura 4.6.2, se presenta el esquema general administrativo propuesto, donde se
pretende incorporar m&aacute;s activamente en el proceso de discusi&oacute;n local o zonal a la
autoridad administradora, manteniendo las actuales estructuras existentes, hasta que
se estime pertinente modificarla en funci&oacute;n de los requerimientos de la pol&iacute;tica nacional
pesquera. .
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Comit&eacute; cient&iacute;fico
pesquer&iacute;as
bent&oacute;nicas
Subsecretaria de Pesca
Consejo Zonal de Pesca
Usuarios
sistema
pesquero
Comit&eacute;s de trabajo
Fuentes de
informaci&oacute;n
An&aacute;lisis de pesquer&iacute;as
Figura 4.6.2: Esquema general administrativo de seguimiento, control y toma de
decisi&oacute;n propuesta para las pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas de la zona norte.
Las funciones b&aacute;sicas sugeridas para este esquema administrativo pueden ser
inicialmente definidas como:
•
Establecer un programa de an&aacute;lisis anual de las pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas.
•
Determinar las prioridades de investigaci&oacute;n anual de las diferentes pesquer&iacute;as.
•
Realizar ajustes a las medidas de manejo aplicadas a las pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas.
Se incorpora en este esquema el recientemente creado Comit&eacute; Cient&iacute;fico para las
pesquer&iacute;as Bent&oacute;nicas, (Res Ex 1684 del 07 de Julio del 2008), creado como instancia
participativa y asesora de la Autoridad Pesquera en las propuestas y recomendaciones
en torno a las medidas de manejo y administraci&oacute;n que sean aplicables a las
mencionadas pesquer&iacute;as.
Este esquema debiera estar sujeto a permanente revisi&oacute;n siendo ampliamente validado
por todos los actores activos del sistema pesquero de modo de asegurar su adecuada
representatividad de modo de que las propuestas aqu&iacute; surgidas sean respaldadas y
aprobadas por todos los interesados del sistema productivo (Autoridad, pescadores e
industria).
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DISCUSI&Oacute;N
Diagn&oacute;stico general pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas
El objetivo central del diagn&oacute;stico elaborado, se focaliz&oacute; en tratar de describir
apropiadamente cada uno de los componentes del sistema pesquero, tratar de dilucidar
aquellos elementos claves que explicaran la situaci&oacute;n actual de las pesquer&iacute;as, as&iacute; como
tambi&eacute;n las similitudes y diferencias de las pesquer&iacute;as y de los pescadores en las dos
regiones analizadas.
Ambas regiones presentan diferencias en t&eacute;rminos de volumen por especies y destino
final de la producci&oacute;n. Estas diferencias tambi&eacute;n son perceptibles en relaci&oacute;n al inter&eacute;s
que demuestran las organizaciones al manejo de determinados recursos, y al momento
de priorizar las especies bajo ordenamiento. Adem&aacute;s, ambas mantienen una tendencia
hacia la sobreexplotaci&oacute;n, dando curso al empleo de otros recursos que habitualmente
se operaban a peque&ntilde;a escala (algas) e intensificando peligrosamente el esfuerzo
aplicado.
En este contexto, la pesquer&iacute;a de algas pardas, se comporta como una pesquer&iacute;a at&iacute;pica
de tipo secuencial, donde coexiste una producci&oacute;n pasiva (recolecci&oacute;n) y en menor
grado una activa (remoci&oacute;n directa). Esta caracter&iacute;stica explica la disminuci&oacute;n de alga
varada en algunos sectores del litoral, la cual estar&iacute;a asociada con altos grados de
remoci&oacute;n de algas (Gonz&aacute;lez et al., 2002), situaci&oacute;n que se estar&iacute;a dando no s&oacute;lo en la
zona bajo estudio, sino tambi&eacute;n a nivel nacional.
Si bien la actividad extractiva es continua a lo largo del a&ntilde;o, durante el verano es donde
se observa una mayor remoci&oacute;n natural y un mayor secado de alga. El factor de
accesibilidad, ya sea por condiciones de restricci&oacute;n de uso (asignaci&oacute;n de hecho sobre
los varaderos), por limitaci&oacute;n de ingresos a terrenos particulares y/o condiciones de
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accesibilidad costera, resulta ser el factor de mayor peso en el sistema, actuando como
fuerza impulsora que condiciona las actividad productiva (Gonz&aacute;lez et al., 2002).
Por otra parte, la disminuci&oacute;n progresiva de la abundancia del recurso pulpo ha
repercutido significativamente en el sector, oblig&aacute;ndolo a una multiespecificidad a&uacute;n
mayor, para lo cual se requiere de incrementos importantes en el esfuerzo e
indirectamente en los costos de operaci&oacute;n, lo que sumado al constante crecimiento del
sector ha influido negativamente en la estabilidad y sensaci&oacute;n de desarrollo del sector,
existiendo un creciente pesimismo respecto al futuro de la actividad.
Panayotou (1983), plantea que el problema fundamental de los pescadores en peque&ntilde;a
escala del mundo en desarrollo es su constante pobreza absoluta y relativa, a pesar de
decenios de crecimiento econ&oacute;mico nacional y de un importante desarrollo pesquero
global, donde los problemas socioecon&oacute;micos de los pescadores en peque&ntilde;a escala
llaman cada vez m&aacute;s la atenci&oacute;n debido a: (a) el convencimiento de que las pesquer&iacute;as
en peque&ntilde;a escala no son una caracter&iacute;stica transitoria del desarrollo pesquero; (b)
mayor inter&eacute;s en mejorar las condiciones socioecon&oacute;micas de los grupos con bajos
ingresos en general y (c) las nuevas oportunidades para las pesquer&iacute;as locales como
consecuencia de la declaraci&oacute;n de jurisdicciones pesqueras ampliadas. En respuesta, los
gobiernos de los pa&iacute;ses en desarrollo est&aacute;n examinando la posibilidad de tomar medidas
para ayudar al desarrollo con objeto de mejorar las pesquer&iacute;as en menor escala. Sin
embargo, estas actividades pueden verse frustradas si no se comprenden
perfectamente los factores responsables de su actual situaci&oacute;n deprimida y el potencial
existente para un ulterior desarrollo. Adem&aacute;s, el mejoramiento del nivel de vida de los
pescadores en peque&ntilde;a escala es s&oacute;lo uno de los objetivos de la pol&iacute;tica pesquera. Otros
objetivos, frecuentemente competitivos, son la creaci&oacute;n de empleo, el aumento del
suministro de pescado para el consumo nacional y las exportaciones y la potenciaci&oacute;n al
m&aacute;ximo de los excedentes econ&oacute;micos generados por la pesca, aunque no siempre
estas medidas est&aacute;n suficientemente clara en las autoridades locales y donde para el
caso de Chile la pol&iacute;tica de fomento productivo a niveles competitivos de otras
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actividades del pa&iacute;s ha provocado crecimientos desmedidos y desequilibrados del sector
pesquero artesanal.
Como se ha podido establecer, los diversos factores que influyen en la din&aacute;mica
extractiva de los recursos bent&oacute;nicos del norte de Chile han generado una situaci&oacute;n de
sobre-explotaci&oacute;n de los principales recursos que han sustentado hist&oacute;ricamente estas
pesquer&iacute;as. Es as&iacute;, que los recursos de mayor importancia comercial, cuentan con
medidas de manejo, tales como: talla m&iacute;nima legal (TML), vedas, restricci&oacute;n al ingreso
de nuevos agentes (cierre de registros), &aacute;reas de manejo y explotaci&oacute;n de recursos
bent&oacute;nicos (AMERB) y reservas marinas (La Rinconada, II Regi&oacute;n).
La complejidad de la administraci&oacute;n pesquera resulta de m&uacute;ltiples interacciones que
abarcan m&aacute;s all&aacute; de los problemas del recurso. En este sentido, la comprensi&oacute;n del
sistema s&oacute;lo es posible teniendo en cuenta que las consideraciones biol&oacute;gicas
(componente Recurso) son una parte de un sistema mayor, afectado por un gran
n&uacute;mero de factores los cuales deben ser tomados en consideraci&oacute;n para ser
interpretados de manera correcta, entendiendo el sistema de forma din&aacute;mica.
Los pescadores o extractores definen su actividad como de subsistencia, limitados por
los bajos vol&uacute;menes desembarcados, consecuencia de una continua y sostenida
actividad que no respet&oacute;, ni respeta las medidas de administraci&oacute;n vigentes,
principalmente vedas extractivas, biol&oacute;gicas y tallas m&iacute;nimas, afectando las poblaciones
naturales que sostienen las principales pesquer&iacute;as. Seg&uacute;n los propios usuarios del
sistema, este comportamiento es debido a que el actual ordenamiento de las
pesquer&iacute;as, restringe la operaci&oacute;n extractiva, principalmente en el periodo primaveraverano, donde no puede extraer la mayor&iacute;a de los recursos bent&oacute;nicos, lo que sumado a
la condici&oacute;n del producto, el cual var&iacute;a durante el a&ntilde;o, la demanda del mercado y precio
(Sin variaciones favorables hacia el sector pesquero), los obliga a extraer durante todo el
a&ntilde;o para poder cumplir sus compromisos econ&oacute;micos, permitiendo s&oacute;lo la mantenci&oacute;n
en el sistema.
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Este c&iacute;rculo, se ve favorecido por la escasa fiscalizaci&oacute;n que presentan las zonas rurales
debido a las distancias para llegar a los sitios de inter&eacute;s y la falta de personal para dicha
funci&oacute;n. Sin embargo, se reconoce que el cuidado de los recursos es una
responsabilidad compartida, debiendo respetar para ello las actuales medidas de
administraci&oacute;n vigente, planteando la flexibilizaci&oacute;n de las medidas de administraci&oacute;n
pesquera, como por ejemplo: permitir “ventanas de explotaci&oacute;n” para el recurso loco en
&aacute;reas hist&oacute;ricas, el que con su veda permanente, ha generado un il&iacute;cito hasta la fecha en
operaci&oacute;n; modificar ciertos periodos de veda extractiva, para permitir extraer recursos
durante todo el a&ntilde;o y bajar tallas m&iacute;nimas.
Uno de los principales problemas que se focalizan en el sector pesquero artesanal
(buzos mariscadores) es la concentraci&oacute;n de vedas entre los meses de octubre y enero
de cada a&ntilde;o. Durante este per&iacute;odo se genera un problema socio-econ&oacute;mico que deja a
los buzos mariscadores pr&aacute;cticamente inactivos y con escasos ingresos generados por
recursos alternativos cuyo precio es muy bajo, lo que les permite subsistir hasta la
apertura de la veda del recurso pulpo. No obstante, esta pesquer&iacute;a en los &uacute;ltimos a&ntilde;os
se ha tornado incierta en el sentido que no se tiene la certeza de contar con el recurso y
en las condiciones biol&oacute;gicas que el mercado demanda. Por otra parte, este recurso
presenta un comportamiento muy din&aacute;mico, que lo hace poco predecible y dif&iacute;cil de
asociar a algunas condiciones ambientales que permitan inferir el comportamiento de la
pesquer&iacute;a en determinado per&iacute;odo. Por otra parte existe un problema asociado a la
comercializaci&oacute;n producto de la misma din&aacute;mica del recurso, ya que no es posible
cumplir al 100% con los requerimientos del mercado internacional. Adem&aacute;s, existe
variaci&oacute;n en la condici&oacute;n reproductiva de la especie. Seg&uacute;n los propios usuarios de la
pesquer&iacute;a, en los &uacute;ltimos a&ntilde;os se ha dado que en la apertura de la veda los
desembarques presentan una mayor proporci&oacute;n de hembras, lo que baja el rendimiento
en las plantas procesadoras. En consecuencia, proponen incluso ampliar la veda o
monitorear este per&iacute;odo, disponi&eacute;ndose a operar sobre recursos alternativos. En otros
casos es posible escuchar que en virtud de la din&aacute;mica del recurso, se debiera eliminar
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la veda y permitir su explotaci&oacute;n en los per&iacute;odos que el recurso ingrese a las zonas de
pesca, obviamente respetando el peso m&iacute;nimo.
La pesquer&iacute;a del loco re&uacute;ne consenso en cuanto al descontento con las medidas
administrativas en actual aplicaci&oacute;n. En este caso se platea que la veda extractiva, es
lejos la que ha provocado el impacto m&aacute;s negativo, ya que junto con prohibir su
extracci&oacute;n, autoriz&aacute;ndola s&oacute;lo a trav&eacute;s de &Aacute;reas de Manejo, ha fomentado la actividad
extractiva ilegal y el contrabando, principalmente hacia el mercado peruano, sin
respetar en absoluto el tama&ntilde;o m&iacute;nimo, situaci&oacute;n que ha ido en desmedro de la
recuperaci&oacute;n de la pesquer&iacute;a. Al respecto, se plantea la urgente necesidad de abrir la
veda extractiva a lo menos un mes en el a&ntilde;o y que les permitan extraer legalmente el
recurso respetando el tama&ntilde;o m&iacute;nimo y bajo condiciones de control en las que se
recopile la informaci&oacute;n de la pesquer&iacute;a. Esta medida podr&iacute;a ayudar a que los propios
usuarios cuiden el recurso, disminuya la extracci&oacute;n ilegal y el flujo hacia la econom&iacute;a del
Per&uacute;, beneficiando la econom&iacute;a regional con el aumento de la actividad productiva
generada en torno al recurso. Por otra parte esta opci&oacute;n podr&iacute;a ayudar a disminuir la
presi&oacute;n social que se produce con la concentraci&oacute;n de vedas. De lo contrario, lejos de
recuperar la pesquer&iacute;a se tiende a su extinci&oacute;n, ya que su extracci&oacute;n ilegal en forma
indiscriminada y el contrabando no parar&aacute; mientras exista un precio atractivo, por lo
menos por sobre lo que se paga para el resto de los recursos.
Seg&uacute;n lo que se entiende, el principal objetivo de una estrategia de sustentabilidad para
las principales pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas de la I y II Regi&oacute;n, es dar continuidad a la actividad
durante el a&ntilde;o, bajo criterios biol&oacute;gicos, econ&oacute;micos y sociales. En virtud de este
planteamiento es que recursos como la lapa han venidos sosteniendo la actividad
durante los per&iacute;odos en que hay mayor concentraci&oacute;n de vedas. Como consecuencia
estos recursos tambi&eacute;n se han ido resintiendo y los rendimientos comienzan a disminuir
afectando la actividad comercial, ya que los calibres no califican para los mercados de
destino. En estos casos es necesario evaluar la posibilidad de redistribuir el esfuerzo
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sobre estas especies y tomar medidas que ayuden a dar sustentabilidad de la pesquer&iacute;a
en el tiempo.
En el caso de otras especies como el erizo, los mejores rendimientos se obtienen cuando
el recurso se encuentra en pleno per&iacute;odo reproductivo. No obstante, por la distribuci&oacute;n
que presenta en el intermareal, se protege con los per&iacute;odos de marejadas y lo que se
extrae generalmente est&aacute; por sobre la talla m&iacute;nima. Sin embargo, independiente del
rendimiento que puedan alcanzar los precios que alcanza el recurso no compensan el
esfuerzo que los buzos deben hacer para alcanzar un nivel que les permita hacer
interesante la actividad.
La pesquer&iacute;a del recurso locate, no escapa a los precios bajos alcanzados por otras
pesquer&iacute;as, manteniendo su valor congelado por varios a&ntilde;os. Esta caracter&iacute;stica sumada
al esfuerzo que significa la explotaci&oacute;n de los bancos que se encuentran a profundidad,
le ha significado perder inter&eacute;s por parte de los buzos mariscadores y a nivel de I y II
Regi&oacute;n son pocos los que siguen trabajando el recurso.
Finalmente, se ha establecido una veda extractiva por dos a&ntilde;os para las pesquer&iacute;as de
almeja y culengue en la I Regi&oacute;n. Al respecto se puede plantear que en base al
conocimiento pr&aacute;ctico de las medidas administrativas, este tipo de medida cuando es
muy prolongada, puede provocar el efecto contrario, por ejemplo lo ocurrido con el
recurso loco y osti&oacute;n, gener&aacute;ndose una actividad extractiva informal, sin respetar
ninguna medida de administraci&oacute;n. Para la almeja y culengue se produce una situaci&oacute;n
mucho m&aacute;s particular, ya que estas especies en la regi&oacute;n corresponden a una parte
importante de los recursos que explotan los buzos a resuello y al limitar su acceso en
forma tajante, se les obliga a trabajar en la ilegalidad.
En este contexto, las medidas de administraci&oacute;n aplicadas a las pesquer&iacute;as no tienen
raz&oacute;n de ser si no existen los mecanismos de control y fiscalizaci&oacute;n adecuados y
funcionales, que velen porque &eacute;stas sean necesarias, oportunas y eficaces. Adem&aacute;s,
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&eacute;stos debieran ser el primer indicador para evaluar la medida y sugerir cambios. En
consecuencia, es necesario someter a evaluaci&oacute;n los mecanismos de control y efectuar
los ajustes necesarios para que &eacute;stos tengan real aplicaci&oacute;n y cumplan con el objetivo de
su funci&oacute;n.
Respecto a la medida de administraci&oacute;n AMERB, esta se ha implementado en la mayor&iacute;a
de
las
organizaciones
de
pescadores
artesanales,
principalmente
rurales,
desarroll&aacute;ndose con distintos niveles de &eacute;xito y fracaso. Respecto a las que actualmente
contin&uacute;an con planes de manejo vigentes, permitiendo su operaci&oacute;n, las organizaciones
de pescadores artesanales plantean una serie de modificaciones necesarias para
continuar con su administraci&oacute;n, focalizadas a administrar los periodos de cosecha
modificando vedas extractivas y talla m&iacute;nima legal, para el caso del loco, de manera de
tener periodos de venta m&aacute;s largos, que posibilite su comercializaci&oacute;n sin presi&oacute;n. As&iacute;
tambi&eacute;n, mejorar el estado de condici&oacute;n o rendimiento de los recursos permitiendo su
engorda previo a su comercializaci&oacute;n, a trav&eacute;s de t&eacute;cnicas con las cuales se pueda
incorporar fuentes complementarias de oferta alimentar&iacute;a.
La administraci&oacute;n pesquera a trav&eacute;s del Consejo Zonal de Pesca y el Servicio Nacional de
Pesca, conscientes de esta problem&aacute;tica trabajan en su mejora y adecuaci&oacute;n de los
tiempos para responder a las necesidades de los usuarios, plante&aacute;ndose mejorar el
acceso a los recursos a trav&eacute;s de la administraci&oacute;n eficiente del Registro Pesquero
Artesanal, aplicaci&oacute;n de la Ley de Pesca y proponiendo modificaciones pertinentes. As&iacute;
tambi&eacute;n, y en base a las experiencias logradas, a la fecha se trabaja en la
implementaci&oacute;n de los Consejos Regionales de Pesca (COREPES), para administrar las
problem&aacute;ticas pesqueras localmente, descentralizando el actual sistema imperante,
proponi&eacute;ndose conseguir en menores plazos modificaciones para mejorar el actual
ordenamiento de los principales recursos pesqueros.
De la misma forma, la administraci&oacute;n y los pescadores artesanales, ven que de
permanecer el actual sistema derivar&aacute; en el colapso de la actividad. Es as&iacute; que se han
287
Universidad Arturo Prat / Departamento de Ciencias del Mar – Promar Pac&iacute;fico Limitada
Informe Final FIP-2006-45 “Estrategias de sustentabilidad para las principales pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas en la I y II Regiones”
desarrollado en el tiempo actividades de diversificaci&oacute;n tendientes a disminuir la
presi&oacute;n extractiva sobre los recursos pesqueros, implementando la actividad de
acuicultura a trav&eacute;s de la potenciaci&oacute;n a nivel artesanal del cultivo del osti&oacute;n del norte,
b&uacute;squeda de nuevas especies objetivos, recolecci&oacute;n de algas pardas y mejorar su actual
valor, a trav&eacute;s de la comercializaci&oacute;n hacia mejores mercados locales, visionando a la
exportaci&oacute;n como una herramienta necesaria para mejorar la banda de precios, a trav&eacute;s
de un mayor valor agregado y calidad a los productos de la zona.
En el &aacute;rea de la investigaci&oacute;n se observ&oacute; que los actuales recursos de importancia
comercial que sostienen la actividad en la macrozona presentan diferentes estados de
avance en informaci&oacute;n b&aacute;sica para plantear nuevas medidas de administraci&oacute;n (loco,
lapa, locate, erizo, pulpo, almeja y culengue) y otros que sostienen algunas econom&iacute;as
locales principalmente en localidades urbanas, como el piure y la jaiba, carecen de
informaci&oacute;n; debiendo ser subsanado mediante un programa de investigaci&oacute;n aplicado
y sistem&aacute;tico, lo que calza directamente con el trabajo de los futuros COREPES.
El estado actual de las pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas, niveles de desembarque, precios y forma
de comercializaci&oacute;n, junto con el actual sistema de administraci&oacute;n, sugieren la
necesidad de modificar el actual ordenamiento pesquero en la I y II Regiones. Su
modificaci&oacute;n debe permitir el equilibrio para cada agente interviniente, de manera tal,
de contribuir a la conservaci&oacute;n de los recursos, manejo participativo estado-pescador
adecuado a la realidad de las unidades productivas, fomento a la diversificaci&oacute;n
extractiva y productiva, fomento a la investigaci&oacute;n b&aacute;sica y aplicada para mejorar la
productividad, canales de comercializaci&oacute;n adecuados a la realidad del sector y
mercado.
El desarrollo del primer Taller “identificaci&oacute;n de conflictos” estuvo orientado a lograr la
mayor participaci&oacute;n posible de los diferentes actores del sistema pesquero. No obstante
la respuesta no fue la esperada, particularmente de la institucionalidad p&uacute;blica y de las
instituciones de investigaci&oacute;n de la zona, no obstante de desarrollar la actividad durante
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el per&iacute;odo de las jornadas de Ciencias del Mar y en un horario y d&iacute;a que no repercutiera
en las actividades normales del Congreso. Contrario a esta situaci&oacute;n, existi&oacute; una
entusiasta
participaci&oacute;n
de
las
organizaciones
de
pescadores
artesanales,
particularmente de la II regi&oacute;n, los cuales acudieron en gran cantidad, participando
activamente en las comisiones.
En general, el trabajo desarrollado, permiti&oacute; precisar aun m&aacute;s principales problem&aacute;ticas
del sector, priorizando apropiadamente aquellas problem&aacute;ticas de mayor inter&eacute;s. Uno
de los aspectos que llam&oacute; profundamente la atenci&oacute;n dentro del proceso de discusi&oacute;n,
fue que las mayores diferencias de opini&oacute;n, se presentaron entre las mismas
organizaciones de pescadores artesanales, existiendo diferentes visiones entre las
organizaciones de Antofagasta y Taltal, sindicatos presentes entre Iquique y Tocopilla y
las ubicadas al norte de la I regi&oacute;n.
Se plantearon una serie de soluciones a las principales problem&aacute;ticas discutidas, siendo
un limitado n&uacute;mero de problemas el que requiri&oacute; m&aacute;s de una v&iacute;a de resoluci&oacute;n posible,
no obstante, esto no implica que las soluciones planteadas sean la medida ha aplicar en
forma definitiva
Estado de situaci&oacute;n de las pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas
De acuerdo con Fern&aacute;ndez et al. (1996), los m&eacute;todos de evaluaci&oacute;n de stock utilizados
para recursos bent&oacute;nicos de fondos duros frecuentemente son los indirectos,
fundamentalmente debido a que los costos asociados a la toma de informaci&oacute;n son
menores. Sin embargo, en las pesquer&iacute;as artesanales, la toma de informaci&oacute;n resulta
dif&iacute;cil debido a la diversidad de especies explotadas, como tambi&eacute;n la gran dispersi&oacute;n y
cantidad de localidades donde se desembarcan los recursos. En este sentido, la
diversidad de m&eacute;todos de evaluaci&oacute;n de stock directos e indirectos, y los avances
metodol&oacute;gicos realizados en los &uacute;ltimos a&ntilde;os, requieren de un minucioso estudio en la
elecci&oacute;n del modelo de evaluaci&oacute;n apropiado para un stock en particular. No existe un
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criterio universal sobre el uso de modelos particulares para evaluaci&oacute;n de stock (Hilborn
y Walters 1992), ya que esto depende de la calida de los datos disponibles como
tambi&eacute;n de las caracter&iacute;sticas de historia de vida de las especies explotadas.
En este estudio se utiliz&oacute; un modelo de evaluaci&oacute;n indirecto que result&oacute; ser muy flexible
en el contexto de los datos b&aacute;sicos disponibles, para cada uno de los recursos, y que se
resumen b&aacute;sicamente en la disponibilidad de datos de frecuencia de tama&ntilde;os, capturas
anuales, y un &iacute;ndice de abundancia relativa. En el contexto de la evaluaci&oacute;n a nivel de
macrozona, se est&aacute; asumiendo que los cambios de abundancia asociados al crecimiento
y mortalidad de los individuos de cada especie responden a esa escala espacial. De
alguna manera esto evita procesos locales de dispersi&oacute;n larval que podr&iacute;an afectar la
abundancia si el proceso de estimaci&oacute;n hubiera sido realizado por procedencias o
grupos de bancos cercanos entre s&iacute;. En consecuencia, bajo el enfoque de evaluaci&oacute;n
utilizado, se asume que en el &aacute;rea de estudio (macrozona) los cambios de abundancia
est&aacute;n dominados por los procesos de crecimiento y mortalidad, y no por sobre procesos
locales de dispersi&oacute;n larval.
El supuesto anterior es necesario toda vez que la disponibilidad de datos limita un
enfoque espacialmente expl&iacute;cito. Por otra parte, tal vez la limitaci&oacute;n m&aacute;s importante
subyace en el &iacute;ndice de abundancia que se utiliz&oacute;, y que consiste en la captura por
unidad de esfuerzo (CPUE). Este tipo de dato debe cubrir una periodo de tiempo lo
suficientemente largo para que refleje cambios interanuales en la abundancia. De esta
manera, se aisl&oacute; el efecto espacial y estacional y se consider&oacute; la se&ntilde;al anual. Cabe
se&ntilde;alar que el an&aacute;lisis espacial de la CPUE demostr&oacute; que no exist&iacute;a una estructura
espacial en la CPUE. Aunque la tendencia latitudinal de variaci&oacute;n fue por lo general
tenue, se observ&oacute; una mayor CPUE en torno a los ~ 19-21&deg; S para el erizo, locate,
culengue, y almeja. El an&aacute;lisis de Moran revela que sobre 100 km, la CPUE no est&aacute;
correlacionada y por lo tanto los cambios de abundancia relativa expresada por este
indicador a nivel de macrozona no est&aacute;n influenciados por efectos locales.
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En nuestro enfoque de evaluaci&oacute;n se consider&oacute; la hip&oacute;tesis nula y m&aacute;s simple en
t&eacute;rminos de la relaci&oacute;n existente entre la abundancia explotable absoluta y la CPUE
est&aacute;ndar. Esto es, que los cambios en CPUE son directamente proporcionales a los
cambios de la abundancia explotable de los recursos. Esta hip&oacute;tesis, sin embargo, es
v&aacute;lida s&oacute;lo para niveles de abundancia altos en recursos bent&oacute;nicos y cuando los bancos
explotados no son agotados localmente. En efecto, la hip&oacute;tesis alternativa m&aacute;s plausible
para la relaci&oacute;n CPUE-Abundancia es aquella en que el coeficiente de capturabilidad se
incrementa cuando la abundancia disminuye bajo ciertos niveles, i.e. hiperestabilidad
(Hilborn y Walters 1992). Este comportamiento en la capturabilidad se deber&iacute;a al grado
de agotamiento de bancos que hace que el rendimiento de pesca no refleje la
disminuci&oacute;n de la abundancia. Para validar esta hip&oacute;tesis se requiere &iacute;ndices de
abundancia basado en evaluaciones directas, tal que permita comparar la se&ntilde;al de la
CPUE y de la abundancia.
En consecuencia, la evaluaci&oacute;n de stock aqu&iacute; desarrollada para los recursos bent&oacute;nicos
debe ser considera como un marco de referencia que est&aacute; permitiendo establecer la
relaci&oacute;n entre los cambios que est&aacute;n ocurriendo estructuralmente (composici&oacute;n por
tallas), a trav&eacute;s del reclutamiento y la mortalidad, y los cambios globales de la fracci&oacute;n
explotable (CPUE). En este contexto, se identifica recursos que est&aacute;n exhibiendo un
agotamiento sostenido como es el caso de la lapa (F. latirmarginata), almeja (P. thaca),
y culengue (G. solida), principalmente por disminuci&oacute;n sostenida del reclutamiento ya
que las tasas de explotaci&oacute;n no han superdo el 30%. Asimismo, se identifica al erizo (L.
albus) y locate (T. chocolata) como recursos que est&aacute;n siendo plenamente explotados,
con tasas de explotaci&oacute;n que han fluctuado entre 20 y 50% desde el a&ntilde;o 2002.
En el recurso locate el aumento de los especimenes capturados entre 1998 y 2000, se
debe a que se detect&oacute; una disminuci&oacute;n de los pesos y longitud total media, situaci&oacute;n
que se ve reflejada en un incremento de la incidencia de individuos bajo la talla m&iacute;nima
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legal de extracci&oacute;n (TMLE). Por otra, si bien se detecta una recuperaci&oacute;n en los pesos y
longitudes medias para los a&ntilde;os siguientes y un decremento del porcentaje de TMLE la
captura en n&uacute;mero no presenta un patr&oacute;n definido, se hace m&aacute;s bien fluctuante.
En el ciclo 1998-2003 en el recurso erizo, si bien los valores promedio del peso total y
di&aacute;metro no sufrieron grandes fluctuaciones, se puede se&ntilde;alar que para el a&ntilde;o 2004,
donde se registra el mayor n&uacute;mero de ejemplares desembarcados, estos ser&iacute;an de
menor peso y tama&ntilde;o, dado la ca&iacute;da en estos dos &iacute;ndices. La disminuci&oacute;n que se observa
de los ejemplares de pulpo expresado en n&uacute;mero,
podr&iacute;a estar asociado a un
incremento de la incidencia de especimenes bajo el peso m&iacute;nimo legal de extracci&oacute;n de
los a&ntilde;os anteriores, sin embargo, cabe destacar que se detecta un incremento del peso
medio, es decir, se capturaron menos pulpos pero de mayor tama&ntilde;o. Para los a&ntilde;os en
que se tienes estructuras de tallas para la lapa negra, 2002, 2003 y 2005, si bien se pudo
detectar incrementos del peso y longitud media y una estabilizaci&oacute;n en las capturas,
permanecen altos los porcentajes de ejemplares bajo la TMLE.
En el recurso almeja la composici&oacute;n en n&uacute;mero de la captura entre 1998 y 2002, ciclo de
alto desembarque, es coincidente con una ca&iacute;da en el peso y longitud media, y adem&aacute;s
con altos valores de prevalencia de individuos por debajo de la TMLE. Si bien con
posterioridad se observa un repunte en la composici&oacute;n y talla media, no en el peso
medio (excepto 2002), pero si con una disminuci&oacute;n en torno a la mitad de los
ejemplares bajo la TMLE. Par el caso del culengue, para los a&ntilde;os de mayor desembarque
en n&uacute;mero (2002-2003) coincide con pesos promedios bajos y con alta incidencia de
especimenes bajo la TMLE.
Los resultados confirman la existencia una fuerte estructuraci&oacute;n espacial en la
abundancia relativa de 12 especies-recursos analizadas. Dicha estructuraci&oacute;n parece
ocurrir a m&uacute;ltiples escalas en algunos casos. Por una parte, todas las especies parecen
estar estructuradas primariamente a escalas de ~ 100 km. En otras palabras, las especies
experimentan la mayor parte de la variaci&oacute;n en la abundancia dentro de ventanas de ~
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100 km, implicando que la abundancia de un recurso puede ser dram&aacute;ticamente distinta
en sitios geogr&aacute;ficamente muy cercanos. Similarmente, an&aacute;lisis realizados en Chile
(Lagos et al. 2005) central aunque en una franja costera mucho m&aacute;s restringida (~ 120
km versus ~ 800 km en nuestro an&aacute;lisis) han revelado escalas de correlaci&oacute;n del orden
de 35 km en el reclutamiento de algunas especies de cirripedios intermareales. La
marcada similitud en la escala caracter&iacute;stica entre recursos, sugiere que los procesos
forzantes de la abundancia de la especie estar&iacute;an ocurriendo en torno a los 100 km, y
que eventualmente un mismo set de fen&oacute;menos causales podr&iacute;a estar actuando en la
mayor&iacute;a de las especies. De momento, y en ausencia de informaci&oacute;n oceanogr&aacute;fica y/o
ecol&oacute;gica adicional es dif&iacute;cil abordar cual seria la naturaleza especifica de dichos
forzantes. Lagos et al. (2006) han sugerido que la variabilidad espacial en las celdas de
surgencia y/o condiciones locales, estar&iacute;an determinando la estructura espacial del
reclutamiento en cirripedios, pero resulta dif&iacute;cil extrapolar gratuitamente dichas
conclusiones a nuestro sistema.
Por otro lado, tambi&eacute;n se evidencia en algunas especies como Pulpo, Locate, Erizo y
Lapa la existencia de estructuraci&oacute;n espacial a escalas mayores en torno a los 200-350
km y &gt; 650 km, sugiriendo que otros procesos actuantes a dichas escalas tambi&eacute;n serian
relevantes. Estas tendencias de meso y macroescala se evidencian por la existencia de
zonas de mayor y menor abundancia relativa de las especies. Sin embargo, la existencia
de amplias zonas con ausencia de informaci&oacute;n, particularmente en la 2&ordf; regi&oacute;n, sugiere
cierta precauci&oacute;n al tratar de interpretar estas variaciones de meso y macroescala.
Dicho lo anterior, t&iacute;picamente la zona comprendida entre los 19-21&deg; S es la que presenta
las mayores CPUE, aunque esto parece ser generalizable a todos los recursos. An&aacute;lisis
preliminares sugieren que la variaci&oacute;n de meso-escala de algunas especies (200-350 km)
podr&iacute;a estar asociada con la estructura espacial de la temperatura superficial del mar o
el ancho de la plataforma continental, pero an&aacute;lisis m&aacute;s detallados se hacen necesario
para establecer con mayor firmeza posibles v&iacute;nculos causales.
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Apectos biol&oacute;gicos-ecologicos y pesqueros de lo recursos bent&oacute;nicos
En el recurso locate la talla de primera madurez sexual de acuerdo a diferentes autores
fluctuar&iacute;a entre 40 mm para la zona de Iquique (Retamales y Gonz&aacute;lez, 1982) y a nivel
poblacional para la misma zona entre 60-65 mm (Cortez et al., 1989). Sin embargo, si
bien Andrade et al. (1997), no logr&oacute; determinar este par&aacute;metro, pero si se&ntilde;ala que las
hembras maduras de menor tama&ntilde;o se ubicaron preferentemente entre los 35 y 41 mm
de longitud total, en cuyo rango se localizar&iacute;a la talla de primera madurez sexual.
En el recurso erizo, Guisado et al. (1996), encuentra que no existe diferencia en la
maduraci&oacute;n entre machos y hembras y que se encuentra entre los 15 y 45 mm con un
valor central de 37 mm de di&aacute;metro. La talla de primera madurez sexual se alcanza
entre los 35 y 42 mm.
Brown et al. (1997), encuentra que no existe diferencia en el inicio de madurez entre
machos y hembras, la talla de primera madurez sexual se alcanza entre los 30 y 50 mm
para las diferentes especies.
En la zona norte Chile el recurso locate, los diferentes autores encuentran durante todo
el a&ntilde;o actividad reproductiva manifestada en diferentes &iacute;ndices como; gon&aacute;dicos,
m&aacute;xima madurez, desoves o evacuaci&oacute;n, agregaciones reproductivas, sin embargo el
ciclo gonadal en hembras no es igual para esta zona, se&ntilde;alando diferencias incluso
dentro de la misma regi&oacute;n, tanto en los periodos de m&aacute;xima madurez, como en los
periodos de desoves. (Retamales y Gonz&aacute;lez, 1982; Cortez et al., 1989 y Andrade et al.
1997).
Guisado et al., (1996) se&ntilde;ala que para la zona norte el recurso erizo, de acuerdo al ciclo
reproductivo el desove se producen dos per&iacute;odos, uno a fines de la &eacute;poca de verano
(marzo) y otro m&aacute;s prolongado, a partir de agosto con m&aacute;ximos en noviembre-enero,
dada la presencia de la gran cantidad de individuos en madurez m&aacute;xima.
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Fissurella latimarginata de la II regi&oacute;n presentan un ciclo reproductivo m&aacute;s intenso
entre agosto y marzo, con madurez m&aacute;xima en septiembre y diciembre y uno de menor
intensidad con madurez en junio, los meses de evacuaci&oacute;n son en noviembre y enero y
julio respectivamente, su ciclo reproductivo que es asincr&oacute;nico sin un reposo gonadal.
Fissurella cumingi de la II regi&oacute;n presentan un ciclo reproductivo continuo asincr&oacute;nico
sin un reposo gonadal. Un intenso entre agosto y marzo, con m&aacute;xima madurez en abril,
octubre, diciembre-marzo con evacuaci&oacute;n en septiembre-noviembre y marzo (Brown et
al., 1997).
La especie pulpo, puede desovar durante todo el a&ntilde;o con variaciones de intensidad en
el ciclo anual y en temporadas sucesivas, presentando su maduraci&oacute;n y desove una
interdependencia con la temperatura (Cortez 1995; Cortez 1998).
Larvas
La identificaci&oacute;n de los estadios larvales a un nivel m&aacute;s espec&iacute;fico constituy&oacute; el principal
problema dado el escaso material bibliogr&aacute;fico existente para las especies que
constituyen recursos econ&oacute;micos, especialmente a nivel nacional. Esto trajo como
resultado el bajo n&uacute;mero de estadios identificados y la imposibilidad de establecer la
presencia de las especies recurso en sus distintos estadios de desarrollo.No obstante lo
anterior es posible se&ntilde;alar que los estadios identificados en la zona de estudio,
asumiendo que se trata de los recursos erizo, locate, lapa, almeja y loco, es coincidente
con los antecedentes entregados para la zona (Retamales y Gonz&aacute;lez, 1982; Guisado et
al., 1996; Oliva y Castilla, 1992; Osorio, 2002).
De igual manera, las mayores abundancias registradas son coincidentes con los periodos
reproductivos se&ntilde;alados. Para locate, Cortez et al., 1989, establecieron un periodo de
m&aacute;xima madurez desde mayo a agosto y otro de menor duraci&oacute;n entre octubrenoviembre, con sus respectivos desoves entre julio-octubre y diciembre-febrero.
Guisado et al., (1996) indican para el erizo, que presenta un periodo de maduraci&oacute;n
desde fines de verano a primavera, con m&aacute;ximos en noviembre y diciembre, lo cual est&aacute;
de acuerdo con las abundancias encontradas para los estadios equinopluteus e imago.
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Del recurso lapa, Bretos (1988) indica que el asentamiento de las diferentes especies
ocurre durante invierno y verano, lo que coincide con el ejemplar en estado
metamorfoseado detectado durante el mes de junio, pero no hubo hallazgos durante
los meses indicados como el periodo reproductivo para la primera regi&oacute;n.
Respecto del recurso almeja, ha sido se&ntilde;alado para Protothaca thaca, que presenta una
actividad gametog&eacute;nica continua, con varias evacuaciones de gametos durante todo el
a&ntilde;o (Barboza et al., 1980) lo cual podr&iacute;a ser la raz&oacute;n de su alta abundancia y ocurrencia
durante el periodo de estudio. Una situaci&oacute;n similar ha sido descrita para el culengue, el
cual tiene un ciclo reproductivo anual sin un marcado per&iacute;odo de reposo gonadal
(Asencio et al., 1996).
Reclutamiento
Para poder analizar apropiadamente los resultados debe analizarse en particular la
informaci&oacute;n disponible de las primeras etapas de los ciclos de vida y como se
correlacionar&iacute;an con los resultados observados en el presente proyecto. Para el caso del
recurso loco, se ha descrito que el proceso de desarrollo larval se extender&iacute;a por 3
meses (DiSalvo, 1988), ubic&aacute;ndose en la columna de agua cerca de la costa (Knickmeier,
1996), siendo posible encontrar larvas competentes de entre 1.500 a 1.900 micrones
entre agosto y marzo (Knickmeier, 1996; Disalvo y Carriker, 1994). De la misma forma
Manr&iacute;quez y Castilla (2001), sugieren que las agregaciones reproductivas se concentran
entre
abril
y
junio
en
ambientes
inter
y
submareales,
mientras
que
complementariamente Stotz (1997), menciona que a partir de septiembre se observan
los primeros juveniles reci&eacute;n asentados en el bentos, encontr&aacute;ndose juveniles de 2 a 20
mm entre cirripedios en los meses de verano. De acuerdo a M&eacute;ndez y Cancino (1990),
estos juveniles presentan una alta frecuencia sobre sustratos con m&iacute;tilidos y cirripedios,
lo que podr&iacute;a deberse a selectividad dietaria.
296
Universidad Arturo Prat / Departamento de Ciencias del Mar – Promar Pac&iacute;fico Limitada
Informe Final FIP-2006-45 “Estrategias de sustentabilidad para las principales pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas en la I y II Regiones”
En definitiva, los locos se asentar&iacute;an (talla bent&oacute;nica inicial 1,8 mm; Gallardo, 1979,
Disalvo y Carriker, 1994) y pasar&iacute;an los primeros meses de su vida bent&oacute;nica en el
intermareal rocoso (Guisado y Castilla, 1983; Moreno y Reyes, 1988; Moreno et al., 1993
a, 1993 b; Reyes y Moreno, 1990; Zuleta et al., 1997) y en zonas poco profundas del
submareal rocoso (Stotz et al., 1991), un h&aacute;bitat estructuralmente complejo y rico en
refugios. La complejidad/heterogeneidad del h&aacute;bitat a sido cuantificada por Lepez y
Moreno (1988) y Guerra (2001).
Castilla et al., (1979) propusieron la hip&oacute;tesis de una migraci&oacute;n ontog&eacute;nica de los
juveniles a medida que crecen, que los llevar&iacute;a hacia el h&aacute;bitat de los adultos (submareal
rocoso (Guisado y Castilla, 1983; Stotz, 1997). Los individuos completar&iacute;an su migraci&oacute;n
a una talla de 50-60 mm, durante el segundo a&ntilde;os de vida. (Gonz&aacute;lez et al., 2005). Sin
embargo, de acuerdo a Stotz et al. (1991) El asentamiento ocurrir&iacute;a principalmente en el
submareal, sobre fondos rocosos en que abundan cirripedios de asentamiento reciente.
Estas caracter&iacute;sticas se observan en la comunidad de Lessonia trabeculata, como
tambi&eacute;n en la estrecha franja de transici&oacute;n entre el bosque de Lessonia trabeculata y la
franja de Lessonia nigrescens, cuando no est&aacute; dominada por erizos negros (Stotz et al.,
1994, 1995), aunque tambi&eacute;n se observa asentamiento de locos en el intermareal, pero
s&oacute;lo en rocas asociadas a playas de arena, donde a los cirripedios se le asocia
sedimento, o en rocas que durante alguna &eacute;poca del a&ntilde;o, principalmente el verano, se
cubren de arena (Stotz y Lancellotti, 1993). Pareciera que los mismos procesos que
atrapan sedimento en la costa, atrapan y retienen larvas de loco, en ese contexto, el
asentamiento intermareal del loco pareciera ser m&aacute;s bien marginal (Stotz, 1993).
Los resultados obtenidos a trav&eacute;s del presente estudio para este recurso, y a trav&eacute;s de
las diferentes metodolog&iacute;as empleadas y rangos de tallas observados, no difieren de los
antecedentes ya disponibles, estim&aacute;ndose per&iacute;odos de desoves similares a los ya
mencionados en la literatura cient&iacute;fica. En particular, las &uacute;nicas discrepancias que puede
ser observada a la luz de estos nuevos antecedentes esta vinculada por un lado, por las
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edades estimadas de los ejemplares considerados reclutas y con la distribuci&oacute;n
especifica de los reclutas y juveniles a lo largo de las bandas de distribuci&oacute;n en el
intermareal rocoso.
En relaci&oacute;n a lo primero, es importante destacar que ejemplares considerados reclutas
de 20 mm, se tratar&iacute;a a la luz de los par&aacute;metros de crecimiento empleados, de
ejemplares de a lo menos 12 meses de edad, lo que implicar&iacute;a que su presencia no
podr&iacute;a ser utilizada para determinar temporalidad de corto plazo en este proceso, es as&iacute;
que ser&iacute;a importante emplear para este an&aacute;lisis individuos de hasta 10 mm, obtenidos
principalmente a trav&eacute;s de sistemas indirectos de evaluaci&oacute;n, para poder determinar
apropiadamente la temporalidad y magnitud del proceso de reclutamiento de cada a&ntilde;o
en particular, tal cual lo recomienda Vargas (1995) para ejemplares de Fissurella sp.
Por otro lado, la ausencia de patrones de zonificaci&oacute;n espec&iacute;ficas para la distribuci&oacute;n de
estos individuos en la plataforma intermareal, pueden estar directamente vinculada con
el rango de tallas considerado para ese an&aacute;lisis, ya que efectivamente fue posible
determinar la presencia de ejemplares probablemente recientemente asentados (2 a 4
meses) en ambientes espec&iacute;ficos con presencia de cirripedios y mitilidos, sin embargo, al
analizar la informaci&oacute;n por bandas de zonificaci&oacute;n, es posible que estos refugios crucen
ambas cinturones, lo que redunda en la ausencia de patrones espec&iacute;ficos de distribuci&oacute;n
. No existe evidencia de mecanismos de denso-dependencia depensatoria, e.g. de que el
asentamiento se vea facilitado por la presencia de juveniles sobre la concha de adultos,
donde esta &uacute;ltima parece actuar como cualquier otro elemento del substrato. (Gonz&aacute;lez
et al., 2005). Tampoco existe evidencia de que los settlers/juveniles sean afectados
negativamente por los residentes adultos (denso-dependencia compensatoria). Hay, en
cambio, evidencia de interacciones denso-dependientes entre juveniles, relaciones con
la disponibilidad de refugio en el intermareal rocoso. Guerra (2001) estudio el
crecimiento y la supervivencia de juveniles (talla media inicial y final 8,4 y 22,1 mm) del
intermareal rocoso en la VIII Regi&oacute;n, siguiendo durante 3 mese tres plots de 5 a 23 m2
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con disponibilidad variable de refugios. Los juveniles se concentraron en los sectores
con mayor disponibilidad de refugios, en los que las tasas de atrici&oacute;n y mortalidad
(Guerra, 2001) fueron menores. Finalmente cabe mencionar que Gonz&aacute;lez et al. (2005)
estiman que el reclutamiento del loco presentar&iacute;a un fuerte componente espacial, los
muestreos realizados permiten caracterizar apropiadamente la temporalidad m&aacute;s no, la
magnitud del mismo.
Para el caso de los recursos incluidos en el genero Fissurella, los resultados fueron
diversos, quedando de manifiesto la presencia de reclutas durante gran parte del a&ntilde;o,
particularmente en la franja intermareal.
Para las especies de mayor importancia comercial como son los casos de Fissurella
latimarginata y Fissurella cumingi, Brown et al., 1997, determina un aumento del
asentamiento de reclutas durante los meses de primavera-verano y un per&iacute;odo de
menor asentamiento durante invierno, existiendo un per&iacute;odo principal de reclutamiento
que se extender&iacute;a desde noviembre a marzo-abril, observ&aacute;ndose posteriormente en
agosto un pico secundario de reclutamiento que tambi&eacute;n presentar&iacute;a correspondencia
con el pico secundario de evacuaci&oacute;n de gametos de invierno.
En particular, F. latimarginata presentar&iacute;a un ciclo reproductivo continuo asincr&oacute;nico,
sin un per&iacute;odo de reposo gonadal, con un periodo mas intenso entre agosto y marzo y
otros de menos intensidad en junio, donde el reclutamiento tiene un componente
estacional desfasado en 1 a 2 meses en relaci&oacute;n con per&iacute;odos de evacuaci&oacute;n gam&eacute;tica.
Las larvas de arqueogastr&oacute;podos presentan una vida corta en comparaci&oacute;n a otros
grupos de gastr&oacute;podos. Vega y Osorio (1995) observaron que las larvas de F cumingi
obtenidas en cultivos de laboratorio desarrollan en un per&iacute;odo de 5 d&iacute;as, luego de los
cuales ocurre el asentamiento, cuando la protoconcha mide en promedio 0,5 mm
(Vargas, 1995), lo que permitir&iacute;a suponer una fuerte correlaci&oacute;n entre la presencia de
reclutas y procesos reproductivos recientes.
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Brown et al. (1997) concluyen que la presencia de reclutas en el ambiente se
corresponde con los eventos de evacuaci&oacute;n durante el ciclo reproductivo. Sin embargo,
ellos expl&iacute;citamente no mencionan en su trabajo hasta que rango de tallas fueron
considerados ejemplares reclutas, pero si se refieren a que si se considera la proyecci&oacute;n
de las respectivas curvas de crecimiento, los ejemplares juveniles de alrededor de 25
mm, corresponder&iacute;an a la cohorte generada en el a&ntilde;o anterior, por lo que seria factible
suponer que para estas estimaciones consideraron hasta este rango de tallas. Si bien es
cierto, los resultados finales no difieren significativamente para estos recursos a lo
observado durante el presente proyecto, si lo hacen con respecto a los ambientes
identificados con la presencia de los recursos. Durante del proyecto, solamente a trav&eacute;s
de los sistemas colectores y boyas, fue posible identificar la presencia de reclutas de
estas especies, no observ&aacute;ndose en ning&uacute;n momento ejemplares reclutas en los 3 sitios
de muestreos intermareales monitoreados. No obstante, se debe tomar en cuenta que
el trabajo desarrollado por Brown et al. (1997) consider&oacute; para el norte grande una
plataforma intermareal rocosa en la localidad de Antofagasta dominada por cirripedios,
algas coralinas y el tunicado Pyura praeputialis (Heller 1878), especie end&eacute;mica de la
zona de Antofagasta.
Por otro lado y en relaci&oacute;n a los ambientes para Fissurella m&aacute;xima en el norte de Chile,
se registra un per&iacute;odo de desove primario entre noviembre y diciembre y uno
secundario entre julio-agosto (Bretos et al., 1983). Gonz&aacute;lez et al., (1991), encontraron
altas densidades de post-asentados de Fissurella sp (probablemente Fissurella crassa) a
fines de diciembre en la IV regi&oacute;n. Nuestros resultados son coherentes con estas
observaciones, definiendo dos per&iacute;odos b&aacute;sicos de reclutamiento, uno entre octubre a
febrero y otro de mayor intensidad en julio.
Se ha mencionado que las especies de Fissurella asentar&iacute;an sobre microambientes
espec&iacute;ficos, principalmente asociados al alga calc&aacute;rea articulada Corallina sp. (Gonz&aacute;lez
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et al., 1991; Hausen and Stotz, 2002) y cirripedios (Lopez et al., 1999). Sin embargo, esta
correlaci&oacute;n no necesariamente podr&iacute;a ser interpretada de esta forma, de hecho L&oacute;pez et
al., 1999, establecen esta asociaci&oacute;n con individuos de hasta 20 mm, donde la
proporci&oacute;n de ejemplares menores a 10 mm estuvo ausente durante todo el per&iacute;odo de
estudio. Tal cual lo menciona Vargas (1995), es posible suponer que el asentamiento
ocurrir&iacute;a al azar, existiendo migraci&oacute;n hacia h&aacute;bitats favorables para el desarrollo de los
post-asentados (grupo registrado a trav&eacute;s de sistemas tuffies), donde factores como la
microtopograf&iacute;a, relacionados con el resguardo, pueden ser m&aacute;s importantes que otros.
Finalmente, es importante mencionar como antecedente los datos reportados para
Fissurella picta y Fissurella nigra durante el per&iacute;odo de estudio (septiembre 1993 a mayo
1994) en Mehu&iacute;n y Pichicuy&iacute;n (Vargas, 1995) quien encontr&oacute; individuos post-asentados
(≤ 5 mm) cuyas mayores densidades se registraron entre diciembre y marzo, es as&iacute;, que
concluye que los per&iacute;odos de primavera-verano corresponder&iacute;an a la temporada de
asentamiento para las diversas especies de Fissurella en las costas de Chile, a pesar de la
amplitud y de las variadas condiciones clim&aacute;ticas que afectan a la zona intermareal en
el norte y sur.
Para el caso de Loxechinus albus, y a pesar de tratarse de una especie de gran
importancia comercial a nivel nacional, la informaci&oacute;n disponible respecto a estas
etapas de ciclo han sido escasamente documentadas.
Guisado et al., (1988) al caracterizar el ciclo reproductivo de L. albus entre la I y VIII
regi&oacute;n determinan que el per&iacute;odo de maduraci&oacute;n se prolonga por varios meses,
principalmente entre fines del verano y comienzos de primavera, inici&aacute;ndose primero en
las Regiones del norte (I a VI), y concluyendo hacia fines de primavera en las Regiones
del sur (VII a VIII). De acuerdo a sus resultados, el proceso de desove se presentar&iacute;a
durante los meses de primavera e inicios del verano, observ&aacute;ndose reclutamiento
masivo entre octubre y enero.
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La informaci&oacute;n en particular del proceso de reclutamiento es escasa, Gebauer (1992)
detect&oacute; abundantes erizos de 2,0 a 3,0 mm en los meses de marzo y abril de 1991 en la
Reserva Marina de Mehu&iacute;n, en pozas intermareales bajas y medias, sobre y entre algas
calc&aacute;reas, mientras que en Coquimbo, Gonz&aacute;lez et al. (1991) y Stotz et al. (1992)
encontraron juveniles de 1,0 a 3,0 mm en zonas con Gelidium y Corallina officinalis.
Guisado y Castilla (1987), plantean la hip&oacute;tesis de asentamiento intermareal para la
zona central del pa&iacute;s, como de la misma forma Moreno y Zuleta (1987) lo plantean para
la costa Valdiviana, donde tras asentarse en el intermareal, los erizos tendr&iacute;an una
migraci&oacute;n ontogen&eacute;tica hacia el submareal, ya que a un determinado tama&ntilde;o
escapar&iacute;an mejor a la depredaci&oacute;n. Si bien es cierto, durante nuestros muestreos
intermareales casi no fue posible detectar la presencia de reclutas, a trav&eacute;s de las
metodolog&iacute;as empleadas, esto podr&iacute;a estar relacionado con el tipo de ambiente
seleccionado para este muestreo, donde es probable que ambientes de pozas
intermareales y de bolones, constituyen ambientes mas apropiados para el
asentamiento y protecci&oacute;n de este recurso. No obstante, cabe llamar la atenci&oacute;n que a
trav&eacute;s de un m&eacute;todo indirecto empleado, como fueron los sistemas de boyas y
colectores, si se pudo identificar un per&iacute;odo particular de presencia de esta especie
entre los meses de abril y junio, lo que presentar&iacute;a un desfase en relaci&oacute;n al per&iacute;odo de
reclutamiento identificado previamente para este recurso de acuerdo a la literatura,
aunque plenamente coherente con las actividades extractivas desarrolladas en zonas de
libre acceso y &aacute;reas de manejo, entre la XV,I y II regiones, donde la explotaci&oacute;n de este
recurso se centra entre los meses de abril y mayo, cuando la especie presenta el mayor
desarrollo gonadal.
Para el resto de las especies identificadas, la informaci&oacute;n fue puntual y solo podr&iacute;a
considerarse de referencia. Por ejemplo para el caso de Mesodema donacium Jerez et
al. (1999) determina que la actividad de desove se centrar&iacute;a entre diciembre y enero,
mientras que para la X regi&oacute;n, Rubilar et al., (2001) identifica esta actividad en un
per&iacute;odo de meses similares (noviembre a enero). Para el primer caso, es importante
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hacer la salvedad que el muestreo se realiz&oacute; en pleno evento “El Ni&ntilde;o” 97-98, el cual
t&eacute;rmino con el colapso del banco de Playa Las Machas en Arica, por lo que sus
resultados podr&iacute;an estar influenciado por esta variable, sin embargo, tomando en
considerando el per&iacute;odo de desarrollado larval estimado para la especie en laboratorio
de 27 d&iacute;as hasta la formaci&oacute;n de larvas metam&oacute;rficas (Fuentes, 1988) y la edad estimada
para los ejemplares capturados en los sistemas colectores, la estimaci&oacute;n de presencia de
reclutas entre abril y Junio ser&iacute;an consistentes a estos antecedentes, estimandose un
peque&ntilde;o desfase entre uno y otro evento a finales de verano.
Henr&iacute;quez et al. (1981), describe una continua y sincr&oacute;nica actividad reproductiva para
Protothaca thaca en Bah&iacute;a San Jorge (23&deg;S) con actividades de desove en agosto,
febrero, marzo y mayo, mientras que Urban y Campos (1994) describen un ciclo anual
con un corto per&iacute;odo reproductivo entre octubre a enero con un posible evento de
desove corte entre marzo-abril para bah&iacute;a Dichato (36&deg;S), donde las diferencias podr&iacute;an
estar dadas por efectos latitudinales y condiciones ambientales desfavorables. Nuestros
resultados sugieren una mayor presencia de reclutas entre los meses de invierno y
comienzos de primavera, lo que indicar&iacute;a una actividad reproductiva amplia con un
comportamiento reproductivo m&aacute;s cercano a lo descrito por Henr&iacute;quez para Bah&iacute;a San
Jorge.
En definitiva, a trav&eacute;s del presente estudio y de las diferentes metodolog&iacute;as empleadas,
se logr&oacute; obtener tendencias generales respecto al proceso de reclutamiento de una
variada gama de especies de importancia comercial, ratific&aacute;ndose en muchos casos la
informaci&oacute;n preexistente y en otros, estableciendo las diferencias ya sea por &eacute;pocas o
ambientes descritos para este proceso, lo que implica un avance importante para
aquellas especies que no se dispon&iacute;a de ning&uacute;n tipo de antecedentes previo,
obteni&eacute;ndose indirectamente indicios de posibles actividades reproductivas, siendo
importante en futuros trabajos, profundizar en forma espec&iacute;fica para cada recurso e
incorporar la variabilidad espacial de dicho proceso.
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Alimentaci&oacute;n
Los moluscos gastr&oacute;podos del g&eacute;nero Fissurella en las costas de Chile, son importantes
tanto por su participaci&oacute;n en la estructuraci&oacute;n de comunidades del intermareal y
sumbareal del litoral rocoso (Moreno y Jaramillo 1983; Oliva y Castilla, 1986 en Araya et
al., 2007), como por su aporte a la pesquer&iacute;a artesanal (Osorio et al., 1979; Duran et al.,
1987 en Araya et al. op cit.; Bretos, 1988).
Los resultados obtenidos en las tres especies de fisur&eacute;lidos indican que son
preferentemente herb&iacute;voros generalistas, como ya ha sido descrito por Osorio et al.
(1988) para F. maxima de Los Vilos, L&oacute;pez et al. (2003) para F. picta del sur de Chile o F.
crassa del intermareal de Chile central (Santelices et al., 1986).
Sin embargo, ellos tambi&eacute;n ingieren otro tipo de alimento, tales como crust&aacute;ceos,
peque&ntilde;os moluscos, algas coralinas, ostr&aacute;codos y esponjas, como ha sido se&ntilde;alado en
estudios previos (Bretos, 1978, Santelices y Correa 1985 en L&oacute;pez et al., 2003; Osorio et
al., 1988), lo que es confirmado con este estudio al encontrar presas animal como
poliquetos, larvas de crust&aacute;ceo, ascidias, foramin&iacute;feros entre otros.
En las tres especies de lapa el alga con mayor presencia en sus dieta es Ulva sp durante
todo el periodo analizado, lo que indica que ellas ejercen una fuerte presi&oacute;n de pastoreo
sobre esta alga. El alto consumo sobre algas foli&aacute;ceas como Ulva sp tambi&eacute;n ha sido
se&ntilde;alado para F. picta (Lopez et al., 2003) y para otros fisur&eacute;lidos (Santelices et al.,
1986) quienes indican que ello se asocia a la alta disponibilidad de alimento en el medio.
Ulva sp y Polysiphonia son los &iacute;temes m&aacute;s frecuentes en los est&oacute;magos de “fisurelidos”,
consideradas algas oportunistas en el ambiente que colonizan densamente la zona
intermareal de Chile-central (Buschmann, 1991 en Lopez et al., 2003). Santelices et al.
(1986) tambi&eacute;n indican que Ulva rigida es una de las algas que aporta con mayor
biomasa por unidad de superficie al sistema intermareal de Chile central junto con el
alga Iridaea laminarioides.
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Por otro lado V&aacute;squez et al. (1998) estudiando la diversidad, estructura y
funcionamiento de tres ecosistemas costeros de Antofagasta se&ntilde;alan que las algas
verdes, especialmente las Ulvales (por ejemplo, Ulva, Enteromorpha o Chaetomorpha)
son las m&aacute;s consumidas por los herb&iacute;voros en todas las localidades intermareales
muestradas, las cuales comparativamente se encontrar&iacute;an en mayor disponibilidad que
las algas rojas para los herb&iacute;voros submareales. Ellos plantean que pueden constituir
una potencial v&iacute;a efectiva de transmisi&oacute;n diferencial de energ&iacute;a hacia niveles tr&oacute;ficos
superiores, hip&oacute;tesis que debiera ser explorada en estudios futuros.
Diferentes autores como Moreno y Jaramillo (1983), Jara y Moreno (1984) citados por
Osorio et al. (1988) y Santelices et al. (1986) consideran que la acci&oacute;n de ciertos
herb&iacute;voros gastr&oacute;podos -generalistas tr&oacute;ficos de grandes tama&ntilde;o corporal- como son
considerados los fisur&eacute;lidos, pueden influir en la abundancia y composici&oacute;n de especies
de comunidades algales del intermareal. Por lo que datos sobre dietas y preferencias
tr&oacute;ficas de estos herb&iacute;voros en las costas de Chile, son de gran importancia no solo para
una mejor comprensi&oacute;n del efecto que estos organismos pueden tener a nivel
comunitario, sino que son de utilidad para entender otros aspectos de la biolog&iacute;a de
estos herb&iacute;voros. Aspectos tales como din&aacute;mica tr&oacute;fica y energ&eacute;tica, diferenciaci&oacute;n de
nichos, evoluci&oacute;n de preferencias tr&oacute;ficas y de interacciones planta-herb&iacute;voros
(Santelices et al., 1986).
Informaci&oacute;n sobre la alimentaci&oacute;n y conducta alimentaria en el recurso locate de la zona
norte de Chile es inexistente. Los estudios sobre la biolog&iacute;a de esta especie se centran
principalmente en aspectos reproductivos como agregaciones reproductivas, desarrollo
intracapsular, ciclo reproductivo (Andrade et al., 1997; Avenda&ntilde;o et al., 1997; Avenda&ntilde;o
et al., 1998) y de crecimiento del caracol locate la zona norte (Miranda, 1975; Avenda&ntilde;o
et al., 1996; Andrade et al., op cit.). La informaci&oacute;n que se tiene sobre la alimentaci&oacute;n de
este recurso corresponde a estudios realizados en Per&uacute;, como el de Gonz&aacute;lez et al.
(1990 en Arg&uuml;elles et al., 2004) quienes hallaron que esta especie de Trujillo asociada a
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fondos duros, se alimenta de mit&iacute;lidos y que su principal depredador es Scartichtys
gigas, coincidiendo con Robles (1991) y Espino (1972) citados en Arg&uuml;elles et al. (2004)
en que es una especie carn&iacute;vora cuya principal presa son los mitilidos como Semimytilus
algosus.
Los resultados del experimento de alimentaci&oacute;n en el caracol locate, confirman que es
un depredador carn&iacute;voro consumiendo el mitilido Aulacomya ater como el caracol
Tegula atra. Las preferencias entre ambas presas indican un mayor consumo en n&uacute;mero
de Aulacomya ater, sin embargo el consumo en t&eacute;rminos de peso carne ser&iacute;a el mismo,
esto podr&iacute;a indicar que probablemente el consumo de una Tegula le reporta la misma
cantidad energ&eacute;tica que varias cholgas, lo cual deber&iacute;a ser comprobado a trav&eacute;s de un
an&aacute;lisis del contenido energ&eacute;tico que le pueden reportar ambas presas. Una hip&oacute;tesis
que es recurrente en estudios de alimentaci&oacute;n es que si los predadores seleccionan a su
presa, ya sea por especie o talla, para maximizar su tasa de energ&iacute;a ingerida (Palmer,
1984; Carroll y Wethey, 1990; S&aacute;nchez, 1994 en Takahashi y Mendo, 2002). Takahashi y
Mendo (2002) en un estudio experimental en el locate de Bah&iacute;a Indepedencia
encontraron que el consumo sobre la concha de abanico (Argopecten purpuratus)
depender&iacute;a de la talla del caracol as&iacute; como del tama&ntilde;o de las presas. Ellos sugieren que
el caracol muestra una selecci&oacute;n con respecto a la talla de la presa, posiblemente
sustentada en principios energ&eacute;ticos o incapacidad del predador para manipular y
acceder a las partes blandas de las conchas de abanico de tallas menores (&lt;30 mm). Este
comportamiento de selecci&oacute;n de presas por tama&ntilde;o, as&iacute; como el aporte energ&eacute;tico de
las presas ser&aacute; analizado para el caracol locate de Caleta Pisagua de la zona norte de
Chile en una tesis de pregrado cuyos resultados no ser&aacute; posible incluirlos en este
informe.
Antecedentes complementarios sobre el h&aacute;bitat y la interacci&oacute;n con otras especies del
caracol locate son los entregados por Andrade et al. (1997) en una caracterizaci&oacute;n que
hacen a los lugares de muestreo entre la I y IV Regiones. Ellos se&ntilde;alando que en el
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sector de La Capilla en Arica el locate se encuentra en fondos con requer&iacute;os mixtos
cubiertos de cholga, una especie com&uacute;n en los sectores de locate, ya que es su principal
presa. Entre las especies acompa&ntilde;antes se presentan algas rojas y caracoles (Priene rude
y Tegula sp.). En el sector de Cavancha (I Regi&oacute;n) y Cobija (II Regi&oacute;n) se encuentra en
fondos heterog&eacute;neos con bajer&iacute;as altas, presencia de canelones y grietas, el fondo
cubierto mayoritariamente de cholga y sectores con cirripedios. En el sector de Pan de
Azucar (III Regi&oacute;n) y Pta. Chungungo (IV Regi&oacute;n) nuevamente se encuentra en fondos
mixtos de requer&iacute;os, cubiertos de cholga y cirripedios y con presencia de locos y Tegula
radiata.
En cuanto a los mecanismos de obtenci&oacute;n e ingesti&oacute;n de alimento Takahashi y Mendo
(2002) se&ntilde;alan que a pesar de que el g&eacute;nero Thais est&aacute; constituido por organismos
perforadores, las observaciones que ellos realizaron de la predaci&oacute;n del caracol locate
sobre la concha de abanico, indican que esta especie utiliza diferentes estrategias de
ataque como la de envoltura y succi&oacute;n observada en este estudio y la conducta de
agregaciones de tipo alimentaria conformados por hasta 26 caracoles atacando a una
sola concha. Esta conducta de ataque ser&aacute; analizada a posteriori en forma experimental
en una tesis de pregrado, principalmente por la relevancia que tendr&iacute;a la predaci&oacute;n del
caracol locate sobre el recurso loco.
Ecolog&iacute;a
Los facies de Aulacomya ater corresponden efectivamente a microh&aacute;bitats que dan
albergue a diferentes organismos formando una comunidad asociada, lo que se
entiende como especies ingenieras, en el sentido dado por Berkenbusch y Rowden,
(2003). En estos ambientes, los gaster&oacute;podos carn&iacute;voros que constituyen recursos,
como el Locate, Loco, se acercan a estos parches a alimentarse desde tallas menores
correspondientes a juveniles, junto con otros predadores ejercen una presi&oacute;n de
depredaci&oacute;n sobre las tallas menores de mit&iacute;lidos del parche y sobre la fauna asociada.
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Esto implica que la extracci&oacute;n del recurso Cholgas, conlleva el problema que afecta a
toda la fauna asociada, ocasionando la destrucci&oacute;n del microh&aacute;bitat por ende la p&eacute;rdida
de refugio de las especies intersticiales lo que significa la muerte de ellas por la
predaci&oacute;n por organismos bent&oacute;nicos m&oacute;viles como los peces. Los facies de Aulacomya
del sector de Pisagua corresponden a “cholgales” de cierta edad lo que se demuestra
por la presencia de m&aacute;s de dos capas por lo que al ser intervenidos por pesca, puede
llevar a una lenta recuperaci&oacute;n.
Otro problema asociado a la extracci&oacute;n de “cholga” es el de la pesca accidental de
ejemplares juveniles de otros recursos como los indicados m&aacute;s arriba, lo que puede
llevar a la eliminaci&oacute;n de esta fracci&oacute;n de la poblaci&oacute;n, por lo cual se debe prestar mayor
atenci&oacute;n a una extracci&oacute;n de un recurso secundario como lo es la cholga, al no existir
hoy medidas de manejo espec&iacute;ficas para ella.
Por otra parte, la presencia de estos recursos (loco y locate), m&aacute;s atractivos desde el
punto de vista de comercial, puede llevar a los pescadores de &aacute;reas de manejo a
extraerlos de zonas aleda&ntilde;as para acopiarlos dentro de dichas &aacute;reas, lo que afectar&aacute; la
abundancia de los parches de cholgas dentro y fuera del &aacute;rea de manejo. La actividad de
acopio requiere ser estudiada bajo la &oacute;ptica de las relaciones interespec&iacute;ficas, debido al
impacto hasta ahora desconocido que tienen sobre las comunidades submareales.
Objetivo complementario
La necesidad de implementar mejores modelos que permitan comprender las din&aacute;micas
pesqueras ha motivado la aplicaci&oacute;n de numerosas perspectivas anal&iacute;ticas que
consideran expl&iacute;cita o impl&iacute;citamente el rol del ambiente. Sin embargo, su aplicaci&oacute;n y
puesta en pr&aacute;ctica requiere de la generaci&oacute;n de nueva y compleja informaci&oacute;n biol&oacute;gica,
la cual no es viable en la mayor&iacute;a de los casos. El escenario es a&uacute;n mas complejo en el
caso de las pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas de Chile, donde el grueso de la investigaci&oacute;n reciente
se ha centrado en descripciones biopesqueras (e.g. Defeo y Castilla 1998, Castilla y
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Defeo 2001, Leiva y Castilla 2002). Las recomendaciones de manejo se han basado en
los &uacute;ltimos a&ntilde;os a la implementaci&oacute;n de &aacute;reas marinas protegidas o &aacute;reas de co-manejo
pesquero (Fern&aacute;ndez y Castilla 2005), y dichas recomendaciones han resultados exitosas
en algunos casos, se cimientan en una limitado conocimiento de las din&aacute;micas espaciotemporales de sistema. Mas a&uacute;n, los escasos modelos de manejo aplicados a las
pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas del norte de Chile, que consideran el ambiente en forma explicita
(e.g. Ortiz y Wolff 2002 a, b, Del Campo 2002), son netamente locales y dif&iacute;ciles de
aplicar. Nuestros resultados muestran que empleando informaci&oacute;n pesquer&iacute;a b&aacute;sica es
posible obtener pistas valiosas y novedosas acerca de los procesos naturales que
estar&iacute;an dando cuenta de la variaci&oacute;n en la abundancia de los recursos, un paso vital
antes de avanzar hacia propuestas m&aacute;s complejas y costosas de trabajo. La marcada,
aunque no homog&eacute;nea, estructuraci&oacute;n espacial de los recursos sugiere fuertemente la
necesidad de incorporar ejes de variaci&oacute;n espacial de los recursos en las medidas y
planes de manejo pesquero.
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CONCLUSIONES
Las estad&iacute;sticas de desembarque, se&ntilde;alan diferencias en los vol&uacute;menes y especies
objetivos explotadas por parte de los pescadores artesanales de la I y II Regi&oacute;n,
presentando la II regi&oacute;n los mayores valores de captura, reflejando un descenso en sus
vol&uacute;menes a partir de 1999.
La caracterizaci&oacute;n de los usuarios, indican un continuo crecimiento del sector,
existiendo un n&uacute;mero indeterminado de agentes fuera de todo tipo de organizaci&oacute;n que
por problemas del Registro Pesquero Artesanal, no puede ser apropiadamente
cuantificado. El grupo etario de los pescadores supera en promedio los 40 a&ntilde;os,
mientras que el nivel de escolaridad en su mayor&iacute;a corresponde a una educaci&oacute;n b&aacute;sica
incompleta. La flota y usuarios, se encuentran concentrados en los principales centros
urbanos de ambas regiones.
El sistema administrativo actualmente vigente en la zona norte del pa&iacute;s, presenta una
sobreposici&oacute;n en el per&iacute;odo estival, que limita legalmente la productividad de los
pescadores en ese per&iacute;odo.
La abundancia relativa (CPUE) del erizo (Loxechinus albus) se increment&oacute; fuertemente
en 1999 con tendencia decreciente sin llegar a los niveles observados en 1998, el
reclutamiento presenta fluctuaciones interanuales importantes en 1999, 2001, y 20032004 con alzas relativas en la biomasa total y explotable.
El locate (Thais chocolata), la CPUE presenta una tendencia creciente desde 1999 al
2005, con una biomasa total estabilizada, con escasas fluctuaciones y con valores de
3500 toneladas, reflejada en un incremento de la fracci&oacute;n explotable, lo que asociado a
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los bajos reclutamientos del periodo 2001-2004 podr&iacute;an generar una disminuci&oacute;n de la
biomasa de este recurso en los a&ntilde;os venideros.
En lapa negra (Fissurella latimarginata) y otras lapas (Fissurella spp), las CPUE son
similares, con tendencias creciente y decreciente hasta el 2005, con biomasas totales en
entre 3 mil y 13 mil toneladas con incremento entre 1998 y 2000 producto de un
reclutamiento importante que posibilit&oacute; ganancia en peso del stock y que
posteriormente disminuye notablemente hasta el 2004, determinando una ca&iacute;da de la
biomasa total, reflejada con tasa de explotaci&oacute;n fluctuantes que podr&iacute;an ser atribuidas
b&aacute;sicamente a la disminuci&oacute;n de la biomasa por efecto de los bajos reclutamientos.
Almeja (Prothotaca thaca) y culengue (Gari solida) presenta CPUE con tendencia general
decreciente desde 1998 al 2005, siendo m&aacute;s fuerte en el caso del culengue, con sus
biomasas totales que siguen los cambios de la biomasa explotable con un retraso de a lo
menos un a&ntilde;o, la tasa de explotaci&oacute;n de la almeja ha sido moderada por debajo del
30%, pero con una tendencia creciente desde 1998 al 2005.
La talla de primera madurez sexual fluctuar&iacute;a entre 35-40 mm a nivel individual y 60-65
mm a nivel poblacional para el caso de locate; entre los 15 y 45 mm con un valor central
de 37 mm de di&aacute;metro en erizo; en lapas no existe diferencia en el inicio de madurez
entre machos y hembras, la talla de primera madurez sexual se alcanza entre los 30 y 50
mm para las diferentes especies.
El recurso locate, presenta durante todo el a&ntilde;o actividad reproductiva, sin embargo el
ciclo gonadal en hembras no es igual para esta zona, se&ntilde;alando diferencias incluso
dentro de la misma regi&oacute;n. Erizo, de acuerdo al ciclo reproductivo el desove se
producen dos per&iacute;odos, uno a fines de la &eacute;poca de verano (marzo) y otro m&aacute;s
prolongado, a partir de agosto con m&aacute;ximos en noviembre-enero. En las lapas en
general, su ciclo reproductivo que es asincr&oacute;nico sin un reposo gonadal. Fissurella
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latimarginata de la II regi&oacute;n su ciclo reproductivo es m&aacute;s intenso entre agosto y marzo.
Fissurella cumingi de la II regi&oacute;n se presentan entre agosto y marzo. La especie pulpo,
puede desovar durante todo el a&ntilde;o con variaciones de intensidad en el ciclo anual y en
temporadas sucesivas, presentando su maduraci&oacute;n y desove una interdependencia con
la temperatura.
La identificaci&oacute;n de los estadios larvales a un nivel m&aacute;s espec&iacute;fico constituy&oacute; el principal
problema dado el escaso material bibliogr&aacute;fico existente para las especies que
constituyen recursos econ&oacute;micos. Las mayores abundancias registradas son
coincidentes con los periodos reproductivos se&ntilde;alados para locate y para el caso de
erizo concuerda con las abundancias encontradas para los estadios equinopluteus e
imago. Del recurso lapa, el asentamiento de las diferentes especies ocurre durante
invierno y verano. Los recursos almeja y culengue, presenta una actividad gametog&eacute;nica
continua, con varias evacuaciones de gametos durante todo el a&ntilde;o, sin un marcado
per&iacute;odo de reposo, lo cual podr&iacute;a ser la raz&oacute;n de su alta abundancia y ocurrencia
durante el periodo de estudio.
Fue posible caracterizar el proceso de reclutamiento de varios recursos de importancia,
se puede sugerir una estacionalidad en el proceso de reclutamiento entre el periodo
oto&ntilde;o invierno para Loxechinus albus, Mesodesma donacium y Protothaca thaca y para
el per&iacute;odo de primavera-verano para Concholepas concholepas, Aulacomya ater,
Fissurella latimarginata y Fissurella cumingi.
Los resultados obtenidos del experimento de alimentaci&oacute;n en el caracol locate,
confirman que es un depredador carn&iacute;voro consumiendo, Aulacomya ater y Tegula atra.
En el caso del recurso erizo, &eacute;ste se comporta como un herb&iacute;voro estricto. Loco es un
depredador carn&iacute;voro aliment&aacute;ndose de invertebrados bent&oacute;nicos principalmente de
mit&iacute;lidos, cirripedios y ascidias. Finalmente, el recurso pulpo es un depredador carn&iacute;voro
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oportunista siendo las principales presas de su dieta los crust&aacute;ceos, moluscos y peces,
ocurriendo tambi&eacute;n el canibalismo.
Los facies de Aulacomya ater corresponden efectivamente a microh&aacute;bitats que dan
albergue a diferentes organismos formando una comunidad asociada, en estos
ambientes los gaster&oacute;podos carn&iacute;voros como el loca te y loco, se acercan a alimentarse
desde tallas menores, junto con otros predadores ejercen una presi&oacute;n de depredaci&oacute;n
sobre las tallas menores de mit&iacute;lidos del parche y sobre la fauna asociada.
Las variaciones espacio-temporales de las 12 especies bent&oacute;nicas analizadas,
representativas del conjunto de especies explotadas en la regi&oacute;n, aparecen como
altamente estructuradas y reguladas directa o indirectamente por variables
ambientales. Mientras que la topograf&iacute;a de la costa gobernar&iacute;a la variaci&oacute;n espacial en
la abundancia, las variaciones a&ntilde;o a a&ntilde;o emerger&iacute;an como resultantes de la interacci&oacute;n
entre fluctuaciones oceanogr&aacute;ficas de gran escala y la abundancia poblacional misma.
Esta alta estructuraci&oacute;n espacio-temporal en la abundancia de las especies podr&iacute;a, y
deber&iacute;a, ser incorporada a las decisiones de manejo pesquero.
Los resultados muestran que empleando informaci&oacute;n pesquer&iacute;a b&aacute;sica es posible
obtener pistas valiosas y novedosas acerca de los procesos naturales que estar&iacute;an dando
cuenta de la variaci&oacute;n en la abundancia de los recursos, un paso vital antes de avanzar
hacia propuestas m&aacute;s complejas y costosas de trabajo. La marcada, aunque no
homog&eacute;nea, estructuraci&oacute;n espacial de los recursos sugiere fuertemente la necesidad
de incorporar ejes de variaci&oacute;n espacial de los recursos en las medidas y planes de
manejo pesquero.
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ANEXO A: ESTANDARIZACI&Oacute;N DE LAS TASAS DE CAPTURA
Metodolog&iacute;a general
El esfuerzo nominal de pesca se define como el conjunto de “medios” utilizados por
cada unidad de esfuerzo de pesca para obtener una captura dada en un periodo de
tiempo determinado. En las pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas las unidades de pesca son
relativamente homog&eacute;neas, raz&oacute;n por la cual se considera como unidad de esfuerzo de
pesca al total de horas de buceo. El rendimiento se expres&oacute; en el peso de la captura
(Kg.) por hora de buceo. La actividad de pesca se realiza en zonas de pesca discretas
(procedencia), sin embargo el total de la captura pr&aacute;cticamente se destina a un puerto
en particular de acuerdo a la siguiente codificaci&oacute;n;
I Regi&oacute;n:
105 Arica
102 Pisagua
110 Iquique
103 Chanavayita
II Regi&oacute;n:
205 Tocopilla
208 Mejillones
202 Taltal
En este contexto, con el objeto de realizar un an&aacute;lisis espacio-temporal, y debido a que
las flotas artesanales no se les est&aacute; permitido operar fuera de la regi&oacute;n se contempl&oacute; a
los puertos de desembarque como indicador de estratos espaciales. Se identific&oacute; como
unidades temporales al a&ntilde;o y el mes.
La aplicaci&oacute;n de GLM, consisti&oacute; en ajustar el siguiente modelo general:
Yijk = &micro; + Ai + E j + Sk + ε ijk
Yijk = Rendimiento o captura por unidad de esfuerzo nominal (kg/h)
&micro;
= promedio general
Ai = efecto del a&ntilde;o i
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Ej = efecto del mes j
Sk = efecto de la zona de pesca k
ε ijk = error
Este modelo considera solamente los efectos principales relacionados con fuentes de
variaci&oacute;n fijas. En otras palabras, las caracter&iacute;sticas particulares de las embarcaciones y
de la zona de pesca que podr&iacute;an constituir fuentes de variaci&oacute;n m&aacute;s naturales no fueron
incorporadas.
1. Erizo (Loxechinus albus)
La distribuci&oacute;n de frecuencia de los datos de rendimiento nominal disponibles no sigue
una distribuci&oacute;n normal, sino m&aacute;s bien del tipo log-normal (Figura A1). Al considerar un
error log-normal, en un Modelo Lineal Generalizado con variables fijas asociadas a los
a&ntilde;os, mes y puertos de desembarque (105 Arica, 102 Pisagua, 110 Iquique, 103
Chanavayita, 205 Tocopilla, 208 Mejillones y 202 Taltal), se observa que los residuos se
distribuyen normales. No obstante, el modelo s&oacute;lo explica una fracci&oacute;n de los datos
observados (Figura A2).
Los coeficientes del modelo fueron los siguientes:
Glm (formula = log (CPUE) ~ as.factor (YEAR) + as.factor (MES) + as.factor (PUERTO),
family = Gaussian
Deviance Residuals:
Min
1Q
Median
-4.59802 -0.46258 0.06437
0.55651
3Q
Max
3.66425
Coefficients:
Estimate Std.
Error
t value Pr(&gt;|t|)
(Intercept)
4.23053
0.05978
70.765
&lt; 2e-16 ***
as.factor(YEAR) 1999
0.96977
0.05892
16.458
&lt; 2e-16 ***
as.factor (YEAR) 2000
-0.06189
0.05798
-1.068
0.28576
as.factor (YEAR) 2001
0.52749
0.05536
9.529
as.factor (YEAR) 2002
0.64082
0.05601
11.441
&lt; 2e-16 ***
as.factor (YEAR) 2003
0.49400
0.05660
8.729
&lt; 2e-16 ***
&lt; 2e-16 ***
as.factor (YEAR) 2004
0.31025
0.05635
5.506
3.74e-08 ***
as.factor (YEAR) 2005
0.34228
0.05745
5.958
2.62e-09 ***
as.factor (MES) 2
0.16119
0.03706
4.349
1.37e-05 ***
as.factor (MES) 3
0.08732
0.03694
2.364
0.01811 *
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as.factor (MES) 4
0.10169
0.03650
2.786
0.00534 **
as.factor (MES) 5
0.01053
0.03801
0.277
0.78171
as.factor (MES) 6
0.17321
0.03613
4.794
1.65e-06 ***
as.factor (MES) 7
0.26372
0.03577
7.373
1.76e-13 ***
as.factor (MES) 8
0.24019
0.03514
6.836
8.48e-12 ***
as.factor (MES) 9
0.26524
0.03874
6.847
as.factor (MES) 10
0.29070
0.04727
as.factor (PUERTO) 103
-0.98724 0.02282
as.factor (PUERTO) 105
7.83e-12 ***
6.149
-43.267
-1.34664
8.00e-10 ***
&lt; 2e-16 ***
0.02650
-50.811
as.factor (PUERTO) 110
-0.65883
0.02427
-27.150
&lt; 2e-16 ***
&lt; 2e-16 ***
as.factor (PUERTO) 202
-0.93623 0.06432
-14.556
&lt; 2e-16 ***
as.factor (PUERTO) 205
-0.14302
0.06236
-2.294
0.02183 *
as.factor (PUERTO) 208
-1.93293
0.06987
27.664
&lt; 2e-16 ***
Signif. Codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
(Dispersion parameter for Gaussian family taken to be 0.6835624)
Null deviance: 13736.7 on 14037 degrees of freedom
Residual deviance: 9580.1 on 14015 degrees of freedom
AIC: 34523
El An&aacute;lisis de Varianza revel&oacute; diferencias significativas de los factores considerados, i.e.
Df
Sum Sq
Mean Sq F value
as.factor(YEAR)
7 1754.6
250.7
366.688
as.factor(MES)
9 117.4
13.0
19.076
as.factor (PUERTO) 6
2284.6
Residuals
0.7
14015 9580.1
380.8
Pr(&gt;F)
&lt; 2.2e-16 ***
&lt; 2.2e-16 ***
557.034
&lt; 2.2e-16 ***
La contribuci&oacute;n parcial de estos factores explican satisfactoriamente las tasas de captura
del erizo. Al respecto, se observa un incremento significativo en la captura por unidad
de esfuerzo est&aacute;ndar desde 1998 a 1999, para posteriormente iniciar una tendencia
decreciente con una fuerte disminuci&oacute;n el 2000 (Figura A3).
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Figura A1. Distribuci&oacute;n del rendimiento de pesca (Kg./hr.) del erizo en la I y II Regi&oacute;n.
Figura A2. Diagn&oacute;stico de los residuales del modelo, pesquer&iacute;a de erizo en la I y II
Regi&oacute;n.
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Figura A3. Contribuci&oacute;n de los principales factores al predictor lineal de las tasas de
captura: factor A&ntilde;o, factor Mes, y factor Puerto. Los valores estimados para cada factor
son referenciados a la media global y las barras verticales representan el error est&aacute;ndar.
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2. Lapa negra (Fisurella latimarginata)
La distribuci&oacute;n de frecuencia de los datos de rendimiento nominal disponibles no sigue
una distribuci&oacute;n normal, sino m&aacute;s bien del tipo log-normal (Figura A4). Al considerar un
error log-normal, en un Modelo Lineal Generalizado con variables fijas asociadas a los
a&ntilde;os, mes y puertos de desembarque, se observa que los residuos se distribuyen
normales. No obstante, el modelo s&oacute;lo explica una fracci&oacute;n de los datos observados
(Figura A5).
Los coeficientes del modelo fueron los siguientes:
Glm (formula = log (CPUE) ~ as.factor (YEAR) + as.factor (MES) + as.factor(PUERTO),
family = gaussian
Deviance Residuals:
Min
-3.25378
1Q
Median
-0.32592
3Q
0.02288
Max
0.33682 3.01318
Coefficients:
Estimate Std.
Error
t value Pr(&gt;|t|)
(Intercept)
3.17781
0.10513
30.226
&lt; 2e-16 ***
as.factor (YEAR) 1999
0.10376
0.04136
2.508
0.012205 *
as.factor (YEAR) 2000
0.14276
0.09942
1.436
0.151179
as.factor (YEAR) 2001
0.32078
0.06792
4.723
2.48e-06 ***
as.factor (YEAR) 2002
0.47105
0.13074
3.603
0.000322 ***
as.factor (YEAR) 2003
-0.24169
0.09283
-2.603
0.009294 **
as.factor (YEAR) 2004
-0.70539
0.09077
-7.771
1.22e-14 ***
as.factor (YEAR) 2005
-0.16362
.10992
-1.489
0.136744
as.factor (MES) 2
-0.10884
as.factor (MES) 3
0.02963
as.factor (MES) 4
-0.06266
as.factor (MES) 5
0.06004
0.06225
0.965
0.334905
as.factor (MES) 6
0.08006
0.06665
1.201
0.229763
as.factor (MES) 7
0.19360
0.06608
2.930
0.003431 **
as.factor (MES) 8
0.11141
0.06240
as.factor (MES) 9
-0.10048
0.06999
-1.436
0.151282
as.factor (MES) 10
-0.09652
0.06782
-1.423
0.154866
as.factor (MES) 11
0.08221
0.06145
1.338
0.181158
as.factor (MES) 12
0.01258
0.08717
0.144
0.885294
as.factor (PUERTO) 103
0.07319
0.07162
0.07504
-1.48297
-1.487
0.414
0.137178
0.679184
-0.835
1.785
0.403792
0.074364 .
0.08872
-16.716
&lt; 2e-16 ***
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as.factor (PUERTO) 105
-0.89811
0.07819
-11.487
&lt; 2e-16 ***
as.factor (PUERTO) 110
-0.92552
0.07568
-12.229
&lt; 2e-16 ***
0.26003
-1.566
as.factor (PUERTO) 202
-0.40707
as.factor (PUERTO) 205
0.59476
0.07836
7.590
0.117618
4.82e-14 ***
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
(Dispersion parameter for gaussian family taken to be 0.3221454)
Null deviance: 1643.6 on 2082 degrees of freedom
Residual deviance: 663.3 on 2059 degrees of freedom
AIC: 3577.6
El An&aacute;lisis de Varianza revel&oacute; diferencias significativas de los factores considerados, i.e.
Df
Sum Sq
Mean Sq F value
as.factor (YEAR)
7 778.92
111.27
345.415
as.factor (MES)
11 49.69
4.52
14.024
as.factor (PUERTO) 5
151.64
Residuals
0.32
2059 663.30
30.33
Pr(&gt;F)
&lt; 2.2e-16 ***
&lt; 2.2e-16 ***
94.145
&lt; 2.2e-16 ***
La contribuci&oacute;n parcial de estos factores explican satisfactoriamente las tasas de captura
de la lapa negra. Se observa un incremento significativo en la captura por unidad de
esfuerzo est&aacute;ndar desde 1998 a 2000, para posteriormente declinar bruscamente en el
2003 y 2004, con una leve recuperaci&oacute;n el 2005 (Figura A6).
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Figura A4. Distribuci&oacute;n del rendimiento de pesca (Kg. /hr.) de la lapa negra en la I y II
Regi&oacute;n.
Figura A5. Diagn&oacute;stico de los residuales del modelo, pesquer&iacute;a de lapa negra en la I y II
Regi&oacute;n.
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Figura A6. Contribuci&oacute;n de los principales factores al predictor lineal de las tasas de
captura: factor A&ntilde;o, factor Mes, y factor Puerto. Los valores estimados para cada factor
son referenciados a la media global y las barras verticales representan el error est&aacute;ndar.
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3. Locate (Thais chocolata)
La distribuci&oacute;n de frecuencia de los datos de rendimiento nominal disponibles no sigue
una distribuci&oacute;n normal, sino m&aacute;s bien del tipo log-normal (Figura A7). Al considerar un
error log-normal, en un Modelo Lineal Generalizado con variables fijas asociadas a los
a&ntilde;os, mes y puertos de desembarque, se observa que los residuos se distribuyen
normales. No obstante, el modelo s&oacute;lo explica una fracci&oacute;n de los datos observados
(Figura A8).
Los coeficientes del modelo fueron los siguientes:
Glm (formula = log (CPUE) ~ as.factor (YEAR) + as.factor(MES) + as.factor (PUERTO),
family = gaussian
Deviance Residuals:
Min
-4.60827
1Q
Median
-0.31776 0.03515
3Q
0.37696
Max
3.09002
Coefficients:
Estimate Std.
(Intercept)
4.69492
as.factor (YEAR) 1999
0.03544
Error
t value Pr(&gt;|t|)
132.472
&lt; 2e-16 ***
-0.29751
0.02979
-9.987
as.factor (YEAR) 2000
-0.23838
0.03192
-7.467
9.24e-14 ***
as.factor (YEAR) 2001
-0.13895
0.03497
-3.973
7.16e-05 ***
as.factor (YEAR) 2002
0.12072
0.04218
2.862
as.factor (YEAR) 2003
0.14892
0.03366
4.425
9.81e-06 ***
as.factor (YEAR) 2004
0.03684
0.03730
0.988
0.32327
as.factor (YEAR) 2005
0.15036
0.03216
4.676
2.98e-06 ***
&lt; 2e-16 ***
0.00422 **
as.factor (MES) 2
-0.05658
0.02184
-2.590
0.00960 **
as.factor (MES) 3
-0.33248
0.13546
-2.454
0.01414 *
as.factor (MES) 4
0.09250
0.17468
0.530
0.59646
as.factor (MES) 5
0.01153
0.10099
0.114
0.90912
as.factor (MES) 6
0.16500
0.12067
1.367
0.17157
as.factor (MES) 7
0.12613
0.02131
5.918
3.41e-09 ***
as.factor (MES) 8
0.05952
0.02396
as.factor (MES) 9
-0.15358
as.factor (MES) 10
0.13952
2.484
0.11398
0.10514
0.01303 *
-1.348
1.327
0.17786
0.18457
as.factor (MES) 11
-0.09648
0.11452
-0.843
0.39953
as.factor (MES) 12
-0.01882
0.11664
-0.161
0.87184
0.03040
-10.720
as.factor (PUERTO) 103
-0.32593
&lt; 2e-16 ***
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as.factor (PUERTO) 105
-0.33719
0.03057
-11.028
&lt; 2e-16 ***
as.factor (PUERTO) 110
-0.03416
0.02917
-1.171
0.24150
as.factor (PUERTO) 202
-0.70718
0.36069
-1.961
0.04996 *
as.factor (PUERTO) 205
-0.01467
0.03346
-0.439
0.66103
as.factor (PUERTO) 208
-0.84285
0.06731
-12.523
&lt; 2e-16 ***
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
(Dispersion parameter for gaussian family taken to be 0.3871173)
Null deviance: 3048.0 on 6751 degrees of freedom
Residual deviance: 2604.1 on 6727 degrees of freedom
AIC: 12780
El An&aacute;lisis de Varianza revel&oacute; diferencias significativas de los factores considerados, i.e.
Df
Sum Sq
Mean Sq F value
as.factor (YEAR)
7 214.92
30.70
as.factor (MES)
11
79.3117
Pr(&gt;F)
&lt; 2.2e-16 ***
33.46
3.04
7.8578
as.factor (PUERTO) 6
195.45
32.57
84.1471
Residuals
0.39
6727 2604.14
1.035e-13 ***
&lt; 2.2e-16 ***
La contribuci&oacute;n parcial de estos factores explican satisfactoriamente las tasas de captura
de locate. Se observa un incremento significativo en la captura por unidad de esfuerzo
est&aacute;ndar desde 1999 a 2005 (Figura A9).
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Figura A7. Distribuci&oacute;n del rendimiento de pesca (kg/hr) de locate en la I y II Regi&oacute;n.
Figura A8. Diagn&oacute;stico de los residuales del modelo, pesquer&iacute;a de locate en la I y II
Regi&oacute;n.
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Figura A9. Contribuci&oacute;n de los principales factores al predictor lineal de las tasas de
captura: factor A&ntilde;o, factor Mes, y factor Puerto. Los valores estimados para cada factor
son referenciados a la media global y las barras verticales representan el error est&aacute;ndar.
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4. Pulpo (Octopus mimus)
La distribuci&oacute;n de frecuencia de los datos de rendimiento nominal disponibles no sigue
una distribuci&oacute;n normal, sino m&aacute;s bien del tipo log-normal (Figura A10). Al considerar un
error log-normal, en un Modelo Lineal Generalizado con variables fijas asociadas a los
a&ntilde;os, mes y puertos de desembarque, se observa que los residuos se distribuyen
normales. No obstante, el modelo s&oacute;lo explica una fracci&oacute;n de los datos observados
(Figura A11).
Los coeficientes del modelo fueron los siguientes:
Glm (formula = log (CPUE) ~ as.factor (YEAR) + as.factor (MES) + as.factor (PUERTO),
family = gaussian
Deviance Residuals:
Min
-4.38257
1Q
Median
-0.34528 0.05098
0.42058
3Q
Max
4.31665
Coefficients:
Error
t value Pr(&gt;|t|)
(Intercept)
Estimate Std.
2.6464806
0.0374853
70.600
&lt; 2e-16 ***
as.factor (YEAR) 1999
-0.1688259
0.0130676
-12.919
&lt; 2e-16 ***
as.factor (YEAR) 2000
-0.1918060
0.0145695
-13.165
&lt; 2e-16 ***
as.factor (YEAR) 2001
-0.1760610
0.0158802
-11.087
&lt; 2e-16 ***
as.factor (YEAR) 2002
-0.2438133
0.0202557
-12.037
&lt; 2e-16 ***
as.factor (YEAR) 2003
-0.0961640
0.0176453
-5.450
as.factor (YEAR) 2004
-0.4817763
0.0185560
-25.963
&lt; 2e-16 ***
as.factor (YEAR) 2005
-0.3763745
0.0207714
-18.120
&lt; 2e-16 ***
5.09e-08 ***
as.factor (MES) 2
0.3632607
0.1505227
2.413
0.01581 *
as.factor (MES) 3
0.2245593
0.0361182
6.217
5.13e-10 ***
as.factor (MES) 4
0.0926109
0.0358793
2.581
0.00985 **
as.factor (MES) 5
0.0466112
0.0361626
1.289
0.19743
as.factor (MES) 6
0.0176369
0.0374486
0.471
0.63767
as.factor (MES) 7
-0.1615762
0.0401503
-4.024
5.73e-05 ***
as.factor (MES) 8
0.0410783
0.0368481
1.115
as.factor (MES) 9
-0.1034715
0.0376069
-2.751
as.factor (MES) 10
-0.1621222
0.0376093
-4.311
as.factor (MES) 11
-0.0135158
0.0441029
-0.306
as.factor (MES) 12
0.0003722
0.0391911
0.009
as.factor (PUERTO) 103
-0.6572169
0.0157851
0.26495
0.00594 **
1.63e-05 ***
0.75926
0.99242
-41.635
&lt; 2e-16 ***
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as.factor (PUERTO) 105
-0.3204768
0.0170125
-18.838
&lt; 2e-16 ***
as.factor (PUERTO) 110
0.1762066
0.0159388
11.055
&lt; 2e-16 ***
as.factor (PUERTO) 202
-0.2829647
0.0147716
-19.156
&lt; 2e-16 ***
as.factor (PUERTO) 205
0.2394922
0.0177186
13.516
&lt; 2e-16 ***
as.factor (PUERTO) 208
-0.0699465
0.0302275
-2.314
0.02068 *
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
(Dispersion parameter for gaussian family taken to be 0.4460522)
Null deviance: 14419 on 25836 degrees of freedom
Residual deviance: 11514 on 25812 degrees of freedom
AIC: 52491
El An&aacute;lisis de Varianza revel&oacute; diferencias significativas de los factores considerados, i.e.
Df
Sum Sq
Mean Sq F value
Pr(&gt;F)
as.factor (YEAR)
7
37.6
48.2
108.110
as.factor (MES)
11
342.7
31.2
69.838
as.factor (PUERTO) 6
2224.9
370.8
831.320
Residuals
0.4
25812 11513.5
&lt; 2.2e-16 ***
&lt; 2.2e-16 ***
&lt; 2.2e-16 ***
La contribuci&oacute;n parcial de estos factores explican satisfactoriamente las tasas de captura
de pulpo. Se observa una disminuci&oacute;n sostenida de la captura por unidad de esfuerzo
est&aacute;ndar desde 1998 a 2005 (Figura A12).
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Figura A10. Distribuci&oacute;n del rendimiento de pesca (kg/hr) de pulpo en la I y II Regi&oacute;n.
Figura A11. Diagn&oacute;stico de los residuales del modelo, pesquer&iacute;a de pulpo en la I y II
Regi&oacute;n.
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Figura A12. Contribuci&oacute;n de los principales factores al predictor lineal de las tasas de
captura: factor A&ntilde;o, factor Mes, y factor Puerto. Los valores estimados para cada factor
son referenciados a la media global y las barras verticales representan el error est&aacute;ndar.
358
Universidad Arturo Prat / Departamento de Ciencias del Mar – Promar Pac&iacute;fico Limitada
Informe Final FIP-2006-45 “Estrategias de sustentabilidad para las principales pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas en la I y II Regiones”
5. Almeja (Protothaca thaca)
La distribuci&oacute;n de frecuencia de los datos de rendimiento nominal disponibles no sigue
una distribuci&oacute;n normal, sino m&aacute;s bien del tipo log-normal (Figura A13). Al considerar un
error log-normal, en un Modelo Lineal Generalizado con variables fijas asociadas a los
a&ntilde;os, mes y puertos de desembarque, se observa que los residuos se distribuyen
normales. No obstante, el modelo s&oacute;lo explica una fracci&oacute;n de los datos observados
(Figura A14).
Los coeficientes del modelo fueron los siguientes:
Glm (formula = log (CPUE) ~ as.factor (YEAR) + as.factor (MES) + as.factor (PUERTO),
family = gaussian
Deviance Residuals:
Min
-3.38537
1Q
Median
-0.47342 0.02593
0.51115
3Q
Max
3.29182
Coefficients:
Estimate Std.
Error
t value Pr(&gt;|t|)
(Intercept)
2.405875
0.095724 25.134
&lt; 2e-16 ***
as.factor (YEAR) 1999
0.221506
0.083282
2.660
as.factor (YEAR) 2000
0.163959
0.076107
2.154
as.factor (YEAR) 2001
-0.008139
0.063820 -0.128
as.factor (YEAR) 2002
0.027318
0.056703
0.482
as.factor (YEAR) 2003
0.035680
0.054380
0.656
as.factor (YEAR) 2004
-0.333602
0.058305 -5.722
as.factor (YEAR) 2005
-0.797120
0.061526 -12.956
0.007850 **
0.031271 *
0.898525
0.629985
0.511780
1.13e-08 ***
&lt; 2e-16 ***
as.factor (MES) 2
0.181284
0.054301
3.338
0.000850 ***
as.factor (MES) 3
0.288083
0.058899
4.891
1.04e-06 ***
as.factor (MES) 4
0.265129
0.058490
4.533
5.98e-06 ***
as.factor (MES) 5
0.132520
0.062827
2.109
0.034981 *
as.factor (MES) 6
0.290928
0.060706
4.792
1.71e-06 ***
as.factor (MES) 7
0.293901
0.060503
4.858
1.23e-06 ***
as.factor (MES) 8
0.232625
0.058046
4.008
6.24e-05 ***
as.factor (MES) 9
0.184483
0.057129
3.229
0.001251 **
as.factor (MES) 10
0.029339
0.051888
0.565
0.571810
as.factor (MES) 11
-0.105903
0.053374 -1.984
0.047300 *
as.factor (MES) 12
-0.143443
0.053824 -2.665
0.007728 **
as.factor (PUERTO) 103
0.034269
0.092666
0.370
0.711543
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as.factor (PUERTO) 105
0.325256
0.093633
3.474
0.000518 ***
as.factor (PUERTO) 110
0.998255
0.091261 10.938
&lt; 2e-16 ***
as.factor (PUERTO) 205
0.351230
0.141400
2.484
0.013032 *
as.factor (PUERTO) 208
0.440821
0.105405
4.182
2.95e-05 ***
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
(Dispersion parameter for gaussian family taken to be 0.6264086)
Null deviance: 3578.1 on 4173 degrees of freedom
Residual deviance: 2599.6 on 4150 degrees of freedom
AIC: 9918.8
El An&aacute;lisis de Varianza revel&oacute; diferencias significativas de los factores considerados, i.e.
Df
Sum Sq
Mean Sq F value
as.factor (YEAR)
7 454.70
64.96
103.698
as.factor (MES)
11 101.90
9.26
14.788
as.factor (PUERTO) 5
421.89
Residuals
0.63
4150 2599.60
84.38
Pr(&gt;F)
&lt; 2.2e-16 ***
&lt; 2.2e-16 ***
134.702
&lt; 2.2e-16 ***
La contribuci&oacute;n parcial de estos factores explican satisfactoriamente las tasas de captura
de pulpo. Se observa una estabilidad relativa entre 1998 y 2003, y una disminuci&oacute;n de la
captura por unidad de esfuerzo est&aacute;ndar en 2004 y 2005 (Figura A15).
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Figura A13. Distribuci&oacute;n del rendimiento de pesca (kg/hr) de almeja en la I y II Regi&oacute;n.
Figura A14. Diagn&oacute;stico de los residuales del modelo, pesquer&iacute;a de almeja en la I y II
Regi&oacute;n.
361
Universidad Arturo Prat / Departamento de Ciencias del Mar – Promar Pac&iacute;fico Limitada
Informe Final FIP-2006-45 “Estrategias de sustentabilidad para las principales pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas en la I y II Regiones”
Figura A15. Contribuci&oacute;n de los principales factores al predictor lineal de las tasas de
captura: factor A&ntilde;o, factor Mes, y factor Puerto. Los valores estimados para cada factor
son referenciados a la media global y las barras verticales representan el error est&aacute;ndar.
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6. Culengue: (Gari solida)
La distribuci&oacute;n de frecuencia de los datos de rendimiento nominal disponibles no sigue
una distribuci&oacute;n normal, sino m&aacute;s bien del tipo log-normal (Figura A16). Al considerar un
error log-normal, en un Modelo Lineal Generalizado con variables fijas asociadas a los
a&ntilde;os, mes y puertos de desembarque, se observa que los residuos se distribuyen
normales. No obstante, el modelo s&oacute;lo explica una fracci&oacute;n de los datos observados
(Figura A17).
Los coeficientes del modelo fueron los siguientes:
Glm (formula = log (CPUE) ~ as.factor (YEAR) + as.factor (MES) + as.factor (PUERTO), family = gaussian
Deviance Residuals:
Min
-3.06233
1Q
Median
-0.43478 0.04322
3Q
0.45057
Max
3.77067
Coefficients:
Estimate Std.
(Intercept)
5.74926
as.factor (YEAR) 1999
as.factor (YEAR) 2000
t value Pr(&gt;|t|)
23.160
&lt; 2e-16 ***
-0.42381
0.16362
-2.590
0.009682 **
-0.59926
0.19693
-3.043
0.002382 **
as.factor (YEAR) 2001
-0.49235
0.15784
-3.119
0.001846 **
as.factor (YEAR) 2002
-0.50335
0.15251
-3.300
0.000987 ***
as.factor (YEAR) 2003
-0.83855
0.14397
-5.825
6.95e-09 ***
as.factor (YEAR) 2004
-1.66416
0.15136
-10.995
&lt; 2e-16 ***
0.15173
-11.123
&lt; 2e-16 ***
as.factor (YEAR) 2005
0.24825
Error
-1.68768
as.factor (MES) 2
0.18065
0.09599
1.882
0.060030 .
as.factor (MES) 3
0.41090
0.09955
4.128
3.86e-05 ***
as.factor (MES) 4
0.08922
0.10944
as.factor (MES) 5
-0.22767
as.factor (MES) 6
0.03621
0.11423
0.317
0.751302
as.factor (MES) 7
0.25882
0.12262
2.111
0.034957 *
as.factor (MES) 8
0.35848
0.10569
3.392
0.000712 ***
as.factor (MES) 9
-0.26424
as.factor (MES) 10
0.20232
0.08122
2.491
0.012844 *
as.factor (MES) 11
0.03927
0.07936
0.495
0.620836
0.815
0.11323
0.10858
0.415063
-2.011
0.044530 *
-2.434
0.015059 *
as.factor (MES)12
-0.15873
0.08471
-1.874
as.factor (PUERTO) 103
-1.97643
0.21145
-9.347
0.061164 .
&lt; 2e-16 ***
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as.factor (PUERTO) 105
-2.06996
0.20642
-10.028
as.factor (PUERTO) 110
-1.46000
0.20474
-7.131
as.factor (PUERTO) 208
-2.16372
0.20227
-10.697
&lt; 2e-16 ***
1.52e-12 ***
&lt; 2e-16 ***
Signif. Codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
(Dispersion parameter for gaussian family taken to be 0.6021836)
Null deviance: 1597.9 on 1575 degrees of freedom
Residual deviance: 935.2 on 1553 degrees of freedom
AIC: 3698
El An&aacute;lisis de Varianza revel&oacute; diferencias significativas de los factores considerados, i.e.
Df
Sum Sq
Mean Sq F value
Pr(&gt;F)
as.factor (YEAR)
7 469.16
67.02
111.2993 &lt; 2.2e-16 ***
as.factor (MES)
11 54.99
5.00
8.3015
as.factor (PUERTO) 4
138.60
Residuals
0.60
1553 935.19
34.65
2.631e-14 ***
57.5414
&lt; 2.2e-16 ***
La contribuci&oacute;n parcial de estos factores explican satisfactoriamente las tasas de captura
de culengue. Se observa una estabilidad relativa entre 1998 y 2003, y una disminuci&oacute;n
de la captura por unidad de esfuerzo est&aacute;ndar en 2004 y 2005 (Figura A18).
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Figura A16. Distribuci&oacute;n del rendimiento de pesca (kg/hr) de culengue en la I y II Regi&oacute;n.
Figura A17. Diagn&oacute;stico de los residuales del modelo, pesquer&iacute;a de culengue en la I y II
Regi&oacute;n.
365
Universidad Arturo Prat / Departamento de Ciencias del Mar – Promar Pac&iacute;fico Limitada
Informe Final FIP-2006-45 “Estrategias de sustentabilidad para las principales pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas en la I y II Regiones”
Figura A18. Contribuci&oacute;n de los principales factores al predictor lineal de las tasas de
captura: factor A&ntilde;o, factor Mes, y factor Puerto. Los valores estimados para cada factor
son referenciados a la media global y las barras verticales representan el error est&aacute;ndar.
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7. Lapa spp: Fisurella sp
La distribuci&oacute;n de frecuencia de los datos de rendimiento nominal disponibles no sigue
una distribuci&oacute;n normal, sino m&aacute;s bien del tipo log-normal (Figura A19). Al considerar un
error log-normal, en un Modelo Lineal Generalizado con variables fijas asociadas a los
a&ntilde;os, mes y puertos de desembarque, se observa que los residuos se distribuyen
normales. No obstante, el modelo s&oacute;lo explica una fracci&oacute;n de los datos observados
(Figura A20).
Los coeficientes del modelo fueron los siguientes:
Glm (formula = log (CPUE) ~ as.factor (YEAR) + as.factor (MES) + as.factor (PUERTO), family = gaussian
Deviance Residuals:
Min
-3.75499
1Q
Median
-0.36482 0.03123
3Q
0.41884
Max
4.65541
Coefficients:
Estimate Std.
0.04523
Error
(Intercept)
2.43940
as.factor (YEAR) 1999
-0.14968
as.factor (YEAR) 2000
0.09143
0.03592
2.545
as.factor (YEAR) 2001
0.34378
0.03637
9.451
as.factor (YEAR) 2002
0.54251
0.03607
15.040
as.factor (YEAR) 2003
0.10870
0.03644
2.983
as.factor (YEAR) 2004
-0.23673
0.03654
-6.478
as.factor (YEAR) 2005
-0.39685
0.03707
-10.705
t value Pr(&gt;|t|)
53.936
&lt; 2e-16 ***
0.03685
-4.062
4.88e-05 ***
0.010920 *
&lt; 2e-16 ***
&lt; 2e-16 ***
0.002854 **
9.44e-11 ***
&lt; 2e-16 ***
as.factor (MES) 2
0.11359
0.02089
5.438
5.44e-08 ***
as.factor (MES) 3
0.14775
0.02042
7.237
4.72e-13 ***
as.factor (MES) 4
0.20122
0.02086
9.647
&lt; 2e-16 ***
as.factor (MES) 5
0.07077
0.02139
3.308
0.000942 ***
as.factor (MES) 6
0.21058
0.02190
9.618
&lt; 2e-16 ***
as.factor (MES) 7
0.19212
0.02127
9.032
&lt; 2e-16 ***
as.factor (MES) 8
0.08133
0.02053
3.961
7.47e-05 ***
as.factor (MES) 9
0.13200
0.02126
6.209
5.42e-10 ***
as.factor (MES) 10
0.07898
0.01925
4.102
4.10e-05 ***
as.factor (MES) 11
0.18388
0.01947
9.444
&lt; 2e-16 ***
as.factor (MES) 12
0.02599
0.02050
1.268
0.204879
as.factor (PUERTO) 103
-1.11871
0.03813
-29.340
as.factor (PUERTO) 105
-0.09875
0.03519
-2.806
&lt; 2e-16 ***
0.005025 **
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as.factor (PUERTO) 110
-0.11075
0.03555
-3.116
0.001837 **
as.factor (PUERTO) 202
-0.23584
0.03636
-6.487
8.92e-11 ***
as.factor (PUERTO) 205
0.45712
as.factor (PUERTO) 208
-0.70995
0.03534
12.934
&lt; 2e-16 ***
0.04488
-15.818
&lt; 2e-16 ***
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
(Dispersion parameter for gaussian family taken to be 0.4353034)
Null deviance: 16612 on 24708 degrees of freedom
Residual deviance: 10745 on 24684 degrees of freedom
AIC: 49597
El An&aacute;lisis de Varianza revel&oacute; diferencias significativas de los factores considerados, i.e.
Df
Sum Sq
Mean Sq F value
as.factor (YEAR)
7 2163.1
309.0
as.factor (MES)
11
157.3
709.878
14.3
32.842
1357.792 &lt; 2.2e-16 ***
as.factor (PUERTO) 6
3546.3
591.1
Residuals
10745.0
0.4
24684
Pr(&gt;F)
&lt; 2.2e-16 ***
&lt; 2.2e-16 ***
La contribuci&oacute;n parcial de estos factores explican satisfactoriamente las tasas de captura
de culengue. Se observa una estabilidad relativa entre 1998 y 2003, y una disminuci&oacute;n
de la captura por unidad de esfuerzo est&aacute;ndar en 2004 y 2005 (Figura A21).
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Figura A19. Distribuci&oacute;n del rendimiento de pesca (kg/hr) de culengue en la I y II Regi&oacute;n.
Figura A20. Diagn&oacute;stico de los residuales del modelo, pesquer&iacute;a de lapa spp. en la I y II
Regi&oacute;n.
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Figura A21. Contribuci&oacute;n de los principales factores al predictor lineal de las tasas de
captura: factor A&ntilde;o, factor Mes, y factor Puerto. Los valores estimados para cada factor
son referenciados a la media global y las barras verticales representan el error est&aacute;ndar.
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ANEXO B: MODELO DE EVALUACI&Oacute;N
a) Din&aacute;mica de la abundancia
La abundancia en el a&ntilde;o t y edad a es dada por:
N a ,t

Ra ,t

=
N a −1,t −1 exp( − M )(1 − ua −1,t −1 )
N
 a −1,t −1 exp( − M )(1 − ua −1,t −1 ) + N a ,t −1 exp( − M )(1 − ua ,t −1 )
a=1
a=2,...,A-1
a=A
donde N a ,t es la abundancia a la edad a en el a&ntilde;o t, Ra ,t es el reclutamiento,
M
es la tasa
instant&aacute;nea de mortalidad natural, A es el grupo “plus” (la abundancia que sobrevive a
la edad A-1 se acumula en la edad A), mientras que u a ,t representa la tasa de explotaci&oacute;n
total, que representa el producto entre la selectividad edad espec&iacute;fica, sa , y la tasa de
explotaci&oacute;n de los ejemplares completamente vulnerados en un a&ntilde;o dado, i.e.
ua ,t = sa ut
Bajo el supuesto que la captura en peso anual, Yt , es conocida sin error y que la pesca
ocurre instant&aacute;neamente a mitad de a&ntilde;o, la tasa anual de explotaci&oacute;n para las clases de
edad completamente vulnerada es dada por
ut =
Yt
exp(−0,5M )∑ sa N a ,t wa
a
Donde
wa es el peso promedio a la edad a. La expresi&oacute;n es equivalente a la raz&oacute;n de captura
total a la biomasa explotable a mediados de a&ntilde;o.
371
Universidad Arturo Prat / Departamento de Ciencias del Mar – Promar Pac&iacute;fico Limitada
Informe Final FIP-2006-45 “Estrategias de sustentabilidad para las principales pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas en la I y II Regiones”
Es factible que los datos disponibles no contengan la informaci&oacute;n suficiente para
estimar exactamente una relaci&oacute;n stock-recluta (Hilborn y Liermann 1998). Por esta
raz&oacute;n, el reclutamiento anual se estima por
Rt = R exp(ε t )
Donde
R representa el reclutamiento en n&uacute;mero,
R
es el reclutamiento promedio y εt
representa desviaciones anuales del reclutamiento, las cuales se asumen siguen una
distribuci&oacute;n normal con media cero y varianza constante ( σ R2 ).
Condiciones iniciales
Idealmente, las condiciones iniciales se deben establecer para alg&uacute;n a&ntilde;o anterior al
desarrollo de la pesquer&iacute;a con el objeto de representar condiciones de equilibrio sin
explotaci&oacute;n pesquera. Aunque esta asunci&oacute;n simplifica la estructura del modelo, es
factible relajar tal supuesto si el a&ntilde;o inicial para la evaluaci&oacute;n representa un periodo en
que ya han existido remociones por captura en a&ntilde;os anteriores.
La abundancia a la edad en el primer a&ntilde;o, se asume representa condiciones de
equilibrio, por lo tanto:

R

N a ,1 = 
N a −1,1 exp(− M )
N
 a −1,1 exp(− M ) /(1 − exp(− M ))
a=1
a=2,...,A-1
a=A
Selectividad
Se asume una funci&oacute;n de selectividad log&iacute;stica, dada por:
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sa = 1/ 1 + exp {− ln(19) {(la − l50 ) /(l95 − l50 )}}
Donde
l50 y l95 representan la longitud al nivel de 50 y 95% de probabilidad de ser vulnerados.
Crecimiento
Se asume que el crecimiento puede ser descrito a trav&eacute;s del modelo de von Bertalanffy,
que predice la longitud media a la edad, i.e.
la = l∞ (1 − exp( − k ( a − t0 )))
Donde
l∞, k y t0 son par&aacute;metros del modelo de von Bertalanffy. Para utilizar datos
estructurados por longitud a partir de un modelo con estructura de edad, se requiere
convertir la edad a longitud. Para ello, se asume que la variabilidad de la longitud a la
edad se distribuye normal (Fournier et al., 1990). Por lo tanto, la proporci&oacute;n o
probabilidad de que tiene un individuo de edad a de pertenecer al intervalo de longitud
l (pa,l) es funci&oacute;n de la longitud media a la edad (predicha por el modelo de von
Bertalanffy) y la varianza de la longitud a la edad, i.e.
pa ,l (la , σ a ) =
 −( xl − la ) 2 
δ
exp 

2
2πσ a
 2σ a

Donde
δ es el tama&ntilde;o del intervalo de longitud, y xl representa la marca de clase. La matriz
generada a trav&eacute;s de la modelo anterior puede ser multiplicada por la abundancia por
edad, o captura por edad, para obtener abundancia por talla o captura por talla. Para los
efectos de esta presentaci&oacute;n del modelo, las proporciones de la longitud a la edad se
denotan por fl|a .
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Una formulaci&oacute;n equivalente para la edad la+1 a la edad a+1 como funci&oacute;n del tama&ntilde;o a
la edad previa, la, con la inclusi&oacute;n de un t&eacute;rmino estoc&aacute;stico el cual fue desarrollado por
Cohen y Fishman (1980) y utilizado por Deriso y Parma (1988) es:
la +1 = l∞ (1 − ρ ) + ρ la + ε a ,
Donde
ρ es el coeficiente de Brody (= exp(-k)) y εa es una variable aleatoria distribuida normal e
independientemente con media cero y varianza constante, σ2 . De acuerdo con Cohen y
Fishman (1980), la longitud esperada y varianza a la edad a+1 para un individuo de
longitud x a la edad a, considerando que fue reclutado a la edad r, son
la +1 ( x ) = l∞ (1 − ρ ) + ρ x
y
σ a2+1 = σ 2
1 − ρ 2( a +1− r )
+ ρ 2( a +1− r )σ r2 .
1− ρ 2
b) Predicci&oacute;n de datos observados
La CPUE ( It ) se asume proporcional a la biomasa vulnerable o explotable en la mitad del
a&ntilde;o, i.e.
I t = q exp( −0, 5 M ) ∑ sa ,t N a ,t wa
a
Donde
q es el coeficiente de capturabilidad, que se asume constante.
Los datos de composici&oacute;n por tallas o distribuciones de frecuencia de tallas
(proporciones) en la captura, son funci&oacute;n de la composici&oacute;n por edad de la poblaci&oacute;n,
ojiva de selectividad edad-espec&iacute;fica, y las proporciones de longitud a la edad. Los datos
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observados de composici&oacute;n por talla de las capturas ( Pl,t ) pueden ser predichas desde el
modelo por:
Pl ,t =
∑ fl |a Ca ,t
a
∑ ∑ f l | a C a ,t
a
l
Donde
fl|a viene dado por pa,l dada previamente.
c) Funciones de log-verosimilitud
Cuando se consideran funciones de verosimilitud para modelar la estructura de error o
variabilidad observada en los diferentes tipos de datos, la estimaci&oacute;n por m&aacute;xima
verosimilitud es equivalente cuando se minimiza la log-verosimilitud negativa. Para los
datos de CPUE, se considera la funci&oacute;n de log-verosimilitud log-normal, i.e.
nobs
 log( I%t / I t ) 2 
LCPUE = ∑ log φ + 0, 5 log 2π +  −

i =1
2φ


Donde
I representa la CPUE.
En el caso de los datos de composici&oacute;n por tallas, Fournier et al. (1990) present&oacute; una
distribuci&oacute;n normal robusta para datos de proporci&oacute;n por talla. La funci&oacute;n de logverosimilitud negativa viene dada por:
nobs Al
nobs
−0,5 ∑ ∑ log(2π (ξl ,t + 0,1/ Al )) − ∑ Al log(τ )
LTALLA =
t =1 l =1
t =1


nobs Al
( P%l ,t − Pl ,t )


+ ∑ ∑ log exp −
 + 0, 01
t =1 l =1


 2(ξl ,t + 0,1/ Al )τ 
2
Donde
Al es el n&uacute;mero de clases de talla, P%l,t es la proporci&oacute;n observada de peces en la muestra
de longitud l, y τ es el inverso del n&uacute;mero de peces en la muestra. Fournier et al. (1990)
bas&oacute; la varianza ξl,t en las proporciones observadas, i.e.
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ξ l , t = Pl , t (1 − Pl ,t )
La funci&oacute;n de log-verosimilitud total es la suma de las funciones particulares, a las cuales
se deben agregar las penalizaciones que permiten incluir la estocasticidad en el
reclutamiento y en otros par&aacute;metros de inter&eacute;s. Por lo tanto, la funci&oacute;n de logverosimilitud total puede ser representada por:
f =− log L+penalties + prior
La penalizaci&oacute;n para los residuales del reclutamiento queda definida por
z1 =
1
2σ r2
∑ (ε )
2
t
t
Mientras que para la tasa de explotaci&oacute;n, en el caso en que las capturas sean mayores que
la biomasa explotada, por:
 0.001Ct
z 2 = 10000∑ 1 +
0.99 Bte
t 



d) Implementaci&oacute;n y proceso de estimaci&oacute;n
El modelo de evaluaci&oacute;n aqu&iacute; descrito y sus variantes se implementaron en AD Model
Builder de diferenciaci&oacute;n autom&aacute;tica que permite resolver modelos complejos nolineales (Otter Research 1999, [email protected]). AD Model Builder permite una
estimaci&oacute;n eficiente y r&aacute;pida, otorgando gran flexibilidad al usuario para modificar el
modelo y analizar variantes. AD Model Builder utiliza derivativas exactas respecto de los
par&aacute;metros del modelo (diferenciaci&oacute;n autom&aacute;tica). Adem&aacute;s, es muy &uacute;til para modelos
con una gran cantidad de par&aacute;metros, provee estimaciones r&aacute;pidas y precisas de la
matriz Hessiana en el m&aacute;ximo (o m&iacute;nimo), lo que permite contar con la matriz de
covarianza, correlaci&oacute;n, y por lo tanto con l&iacute;mites de confianza para todos los
par&aacute;metros de inter&eacute;s a trav&eacute;s del m&eacute;todo Delta (Seber y Wild, 1989). A su vez, AD
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Model Builder permite evaluar pol&iacute;ticas de explotaci&oacute;n alternativas a trav&eacute;s del
algoritmo MCMC (Gelman et al. 1995).
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ANEXO C: OBJETIVO COMPLEMENTARIO
I.
INTRODUCCI&Oacute;N
El colapso de innumerables pesquer&iacute;as a lo largo del oc&eacute;ano global ha enfatizado la
necesidad urgente de develar los procesos y mecanismos &uacute;ltimos que gobiernan las
din&aacute;micas espacio temporales de las poblaciones. En este sentido, la incorporaci&oacute;n
expl&iacute;cita del ambiente en el que est&aacute;n embebidas las pesquer&iacute;as se considera de
extremo relevante para alcanzar dicho objetivo (e.g. Wiff &amp; Qui&ntilde;&oacute;nes 2004). Existen
numerosos ejemplos que demuestran la fuerte dependencia de las pesquer&iacute;as pel&aacute;gicas
respecto de las condiciones oceanogr&aacute;ficas imperantes (Mantua et al., 1997, Y&aacute;nez et
al., 2001, 2002). Sin embargo, la aplicaci&oacute;n directa y exitosa de las conclusiones
alcanzadas hacia medidas de manejo es aun incipiente (Y&aacute;nez et al., 2001). La necesidad
de implementar mejores modelos que permitan comprender las din&aacute;micas pesqueras
ha motivado la aplicaci&oacute;n de numerosas perspectivas anal&iacute;ticas que consideran
expl&iacute;citamente o impl&iacute;citamente el rol del ambiente (e.g. modelos basados en
individuos, modelos de adquisi&oacute;n de energ&iacute;a, an&aacute;lisis edad/talla estructurados, redes
neuronales). Sin embargo, aplicaci&oacute;n y puesta en pr&aacute;ctica requiere de la generaci&oacute;n de
nueva y compleja informaci&oacute;n biol&oacute;gica, la cual no es viable en la mayor&iacute;a de los casos.
El escenario es a&uacute;n mas complejo en el caso de las pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas de Chile,
donde el grueso de la investigaci&oacute;n reciente se ha centrado en descripciones
biopesqueras (e.g. Defeo y Castilla 1998, Castilla y Defeo 2001, Leiva y Castilla 2002,
Rocha y Vega 2003). Las recomendaciones de manejo se han basado en los &uacute;ltimos a&ntilde;os
a la implementaci&oacute;n de &aacute;reas marinas protegidas o &aacute;reas de co-manejo pesquero
(Fern&aacute;ndez y Castilla 2005), y dichas recomendaciones han resultados exitosas en
algunos casos, se cimientan en una limitado conocimiento de las din&aacute;micas espaciotemporales de sistema. M&aacute;s a&uacute;n, los escasos modelos de manejo aplicados a las
pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas del norte de Chile, que consideran el ambiente en forma expl&iacute;cita
(e.g. Ortiz y Wolff 2002 a, b, Del Campo 2002), son de &aacute;mbito netamente local y son
metodol&oacute;gicamente dif&iacute;ciles de aplicar.
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En el presente trabajo se plantea la aplicaci&oacute;n de dos cuerpos te&oacute;ricos y metodol&oacute;gicos,
el an&aacute;lisis espacial, y el an&aacute;lisis de din&aacute;micas poblacionales, que en conjunto podr&iacute;an ser
empleados para alcanzar un mayor grado de comprensi&oacute;n de los procesos que regulan
las din&aacute;micas de las pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas en el norte de Chile. Ambas aproximaciones,
ampliamente desarrolladas en el &aacute;mbito ecol&oacute;gico, pero escasamente aplicadas a
estudios pesqueros, tienen la enorme ventaja de ser metodol&oacute;gicamente simples y de
requerir de un m&iacute;nimo de informaci&oacute;n biol&oacute;gica-pesquera. Las conclusiones derivadas
de dichos an&aacute;lisis podr&iacute;an ser empleadas para generar nuevas de medida de manejo, y a
la vez servir de base para el desarrollo de modelos predictivos mas refinados.
La aplicaci&oacute;n de an&aacute;lisis espaciales, aunque introducida solo en las &uacute;ltimas dos d&eacute;cadas
en la literatura ecol&oacute;gica, ha sido en extremo fruct&iacute;fera (Legrendre 1993, Legrendre et
al., 2002, Perry et al., 2002). Conceptualmente, los an&aacute;lisis espaciales intentan abordar
de manera explicita un rasgo caracter&iacute;stico las poblaciones: la marcada autocorrelaci&oacute;n
espacial en la distribuci&oacute;n de las abundancias. En otras palabras la abundancia de una
especie en una localidad dada, es dependiente de las din&aacute;micas generadas a una escala
espacial mayor. Las causas de dicha variaci&oacute;n han de indagarse en la estructura espacial
de las diversas condiciones ambientales. La autocorrelaci&oacute;n espacial implica en t&eacute;rminos
estad&iacute;sticos una falta de independencia entre puntos espaciales, lo que invalida el uso
de t&eacute;cnicas correlacionales tradicionales tendientes a explorar los determinantes de la
abundancia de las poblaciones. Lo anterior resulta cr&iacute;tico cuando se desea evaluar las
causas de las variaciones espaciales en la abundancia de los recursos marinos.
En sistemas bent&oacute;nicos costeros se ha demostrado la enorme importancia que tendr&iacute;an
los procesos de subsidencia de nutrientes y transporte larval, t&iacute;picamente operantes a
escalas a mesoescala, en la estructura y din&aacute;mica de las poblaciones costeras (Navarrete
et al., 2005). Estudios realizados en la costa de Chile central han demostrado que
reg&iacute;menes oceanogr&aacute;ficos distintos, caracterizados por diferencias en la persistencia de
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las surgencias costeras, generan paisajes intermareales radicalmente distintos (e.g.
Broitman et al., 2001; Navarrete et al., 2005). Las escalas espaciales a las que se
estructuran la temperatura superficial del mar y el reclutamiento de especies
intermareales, del orden de decenas de Km. (Lagos et al., 2005) sugiere que variaciones
en la abundancia de los recursos entre caletas, dentro de una misma regi&oacute;n, bien
podr&iacute;an ser atribuibles simplemente a un forzamiento ambiental. En la zona de inter&eacute;s,
en el norte grande de Chile, la existencia de variaciones espacio-temporales en la
intensidad de las celdas de surgencia costera (Barbieri et al., 1994) tambi&eacute;n podr&iacute;an
tener un efecto dr&aacute;stico sobre la abundancia de las especie bent&oacute;nicas explotadas
comercialmente, pero esta hip&oacute;tesis permanece sin ser evaluada. La dimensi&oacute;n espacial
de meso y macro escala involucrada por dichos estudios deja en evidencia la necesidad
de incorporar expl&iacute;citamente las propuestas conceptuales y metodol&oacute;gicas pertinentes
a los an&aacute;lisis espaciales. La puesta a prueba en modelos de estudio pesquero podr&iacute;a ser
iluminadora, pero a la fecha es en extremo escasa (Wiff y Qui&ntilde;ones 2004).
En un contexto temporal, las fluctuaciones de las pesquer&iacute;as han sido asociadas a
variaciones oceanogr&aacute;ficas, operantes a macroescalas espaciales y de baja frecuencia
(Mantua et al., 1997, Ch&aacute;vez et al., 1999, Y&aacute;&ntilde;ez et al., 2001, 2002). En la mayor&iacute;a de los
casos no obstante, el an&aacute;lisis pesquero ambiental se ha llevado a cabo
mayoritariamente con una filosof&iacute;a fenomenol&oacute;gica, por ejemplo dejando en evidencia
la importancia de la temperatura superficial del mar (Freon y Y&aacute;&ntilde;ez 1995) o de la
turbulencia (Y&aacute;&ntilde;ez et al., 2001) en las variaciones interanuales en las capturas de
recursos pel&aacute;gicos. No obstante esta perspectiva no da cuenta de los procesos y/o
mecanismos reguladores que subyacer&iacute;an a dicha correlaci&oacute;n. Perspectivas m&aacute;s
refinadas, basadas en modelos deterministas o estoc&aacute;sticos han considerado
mayoritaria el rol de los factores end&oacute;genos (densodependencia), pero no de las
condiciones ambientales, en la regulaci&oacute;n poblacional (Wiff y Qui&ntilde;&oacute;nes 2004). La
incorporaci&oacute;n explicita de factores end&oacute;genos y ex&oacute;genos (condiciones ambiental)
como determinantes de las din&aacute;micas poblacionales ha sido desarrollada ampliamente
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en el &aacute;mbito ecol&oacute;gico en las ultimas d&eacute;cadas (e.g. Stenseth et al., 2001, Lima et al.,
2002, 2006). B&aacute;sicamente se plantea que las variaciones temporales (e.g. inter-anuales)
de las poblaciones emerger&iacute;a como parte de una din&aacute;mica interna, en la que la
tendencia intr&iacute;nseca de las poblaciones a expandirse (i.e. crecimiento exponencial) se ve
compensada por procesos densodependientes (e.g. competencia intraespecifica,
competencia inter-especifica, predaci&oacute;n). En este marco, el rol de forzamientos
ambientales (e.g. el Ni&ntilde;o, productividad, perturbaciones) se har&iacute;a manifiesto a trav&eacute;s la
estructura densodependiente de la poblaci&oacute;n, y podr&iacute;a ser modelado expl&iacute;citamente, en
t&eacute;rminos lineales o no-lineales (Stenseth et al., 2001). La acci&oacute;n de ambos mecanismos y
su desfase temporal serian los causantes de que las poblaciones naturales tiendan a
oscilar o ciclar en el tiempo, aunque en el largo plazo, la abundancia de la poblaci&oacute;n sea
estacionaria. Luego, la existencia de ciclos naturales en la abundancia de las
poblaciones, evidentes tambi&eacute;n en las especies recursos bent&oacute;nicas, podr&iacute;a y deber&iacute;a
ser considerada expl&iacute;citamente en los planes de manejo pesquero.
En este trabajo se plante&oacute; el uso explicito de ambas aproximaciones de an&aacute;lisis, para
permitir vislumbrar los posibles procesos y mecanismos que gobiernan las fluctuaciones
espacio-temporales de las pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas en el norte grande de Chile. Este paso,
entre otros, serian clave en la generaci&oacute;n de medidas de manejo efectivas para los
recursos.
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II. OBJETIVOS
Objetivo general
Analizar la din&aacute;mica y estructuraci&oacute;n espacial de las poblaciones bent&oacute;nicas del norte de
Chile entre la XV, I y II Regiones.
Objetivo espec&iacute;fico
- Establecer las escalas espacio-temporales de variaci&oacute;n en la abundancia relativa de las
especies recurso.
- Determinar el rol de forzamientos oceanogr&aacute;ficos en la generaci&oacute;n de patrones
espaciales de variaci&oacute;n de las especie recurso.
- Establecer el rol de factores end&oacute;genos y ex&oacute;genos en la regulaci&oacute;n de las din&aacute;micas
poblacionales de las especies recursos.
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III. METODOLOG&Iacute;A
Estructuraci&oacute;n espacial de las poblaciones
CPUE de las especies: La informaci&oacute;n fue obtenida a partir de una extensa base de datos
de IFOP, donde se documentan las capturas (kg) para diversos recursos bent&oacute;nicos en
un total de 352 sitios (procedencias) distribuidos a lo largo de la Primera y Segunda
regiones entre los anos 1998-2005. En orden a obtener un panorama sin&oacute;ptico, se opt&oacute;
por ignorar tendencias de corto y mediano plazo (intra-anuales), expresando las
capturas como totales anuales para cada sitio y recurso (en adelante referido solo como
‘capturas’). Como medida del esfuerzo pesquero se emple&oacute; el n&uacute;mero de viajes
realizado a esa procedencia, para ese recurso y a&ntilde;o (en adelante referido solo como
‘esfuerzo’).
La relaci&oacute;n entre las capturas y el esfuerzo se ajust&oacute; a un modelo potencial, con
esfuerzo explicando el 66 % de la variabilidad en las capturas (Figura 1). La inclusi&oacute;n de
variables categ&oacute;ricas (recurso, a&ntilde;o, sitio) en un an&aacute;lisis de co-varianza (ANCOVA) mejor&oacute;
el ajuste de la regresi&oacute;n (r2 = 0.69, P &lt; 0.001). Al mismo tiempo el ANCOVA revel&oacute; la
existencia variaciones significativas en la pendiente de la relaci&oacute;n entre a&ntilde;os y sitios (P&lt;
0.05, Tabla 1). Sin embargo, la pendiente de la relaci&oacute;n no vari&oacute; entre especies (P =
0.18), a&uacute;n entre a&ntilde;os (P = 0.51). Estos resultados indicaron que los residuales de la
regresi&oacute;n podr&iacute;an ser empleados como una medida robusta de CPUE, comparable entre
recursos. As&iacute;, valores residuales negativos indicar&iacute;an capturas menores a las esperadas a
ese nivel de esfuerzo, mientras que residuales positivos sugieren capturas mayores a las
esperadas. De esta forma, picos de abundancia de una especie deber&iacute;a ser evidentes por
valores m&aacute;s positivos de los residuales, mientras que zonas de sumidero serian
evidentes por la presencia de valores negativos.
En orden a explorar variaciones espaciales en la abundancia de cada recurso, los valores
inter-anuales de CPUE fueron promediados para cada sitio y especie. De esta forma los
valores de CPUE estar&iacute;an reflejando las condiciones temporales de largo plazo del
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sistema. Esta aproximaci&oacute;n es adicionalmente validada por la ausencia de efectos
multiplicativos significativos de los a&ntilde;os sobre la pendiente captura-esfuerzo a trav&eacute;s de
las distintas especies (Tabla 1). Del total de sitios analizados en la base de datos, solo fue
posible emplear 231 de ellos (66 %) que correspondieron a procedencias &uacute;nicas, y por lo
tanto asignables a un solo punto espacial. Del total de 30 especies incluidas la base
original solo fue posible proseguir an&aacute;lisis con 12 de ellas, las cuales englobaron el 98 %
de la informaci&oacute;n disponible.
Obtenci&oacute;n variables oceanogr&aacute;ficas y topogr&aacute;ficas: Se utilizaron im&aacute;genes mensuales
para concentraci&oacute;n de clorofila-α (Chl-a) desde 1998 a 2004 captadas por el sat&eacute;lite
SeaWIFS e im&aacute;genes de TSM, desde 1998 a 2004, captadas por el sat&eacute;lite NOAA/AVHRR.
Estas im&aacute;genes satelitales corresponden a promedios mensuales de concentraci&oacute;n de
pigmentos de Chl-a y TSM.
En primer lugar las im&aacute;genes fueron cortadas de la imagen original, mediante el Sistema
de Informaci&oacute;n Geogr&aacute;fica (SIG) Windows Image Manager (WIM), con el objeto de
obtener el registro del lugar geogr&aacute;fico a estudiar, obteni&eacute;ndose submapas de 235 filas
por 113 columnas con una resoluci&oacute;n de imagen de 9 X 9 km.
Debido a que todas las im&aacute;genes de TSM y de color del oc&eacute;ano en su versi&oacute;n bruta (sin
procesamiento) tienen la extensi&oacute;n HDF (Hierarchical Data Format), fue necesario para
su correcta manipulaci&oacute;n, primero exportarlas previamente al formato *.LAN mediante
el programa Environment for Visualizing Images (ENVI ver. 3.4) para finalmente
importar las im&aacute;genes al programa Integrated Land and Water Information System
(ILWIS 3.0) donde definitivamente ser&aacute;n procesadas.
Las im&aacute;genes provenientes de un sensor dan informaci&oacute;n p&iacute;xel a p&iacute;xel en forma de
n&uacute;meros digitales (DNs, por sus siglas en ingl&eacute;s), en estos el 0 corresponde al negro y el
255 al blanco, a este rango de valores se le conoce como la escala de grises (Lillesand y
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Kiefer, 1994). Los DNs diferentes a 0 y 255, representan los valores de clorofilas o TSM.
Sin embargo, en las im&aacute;genes suelen encontrarse nubes cuyo valor en DN es 255 y en el
caso de las im&aacute;genes de clorofila la tierra tiene el mismo valor que las nubes, por lo que
ser&aacute; necesario modificar dicho valor, de manera que sea posible distinguir las nubes de
la tierra. Para lograr esto, se construye una l&iacute;nea de costa base, a partir de las im&aacute;genes
con menor nubosidad, por lo cual se exporta la imagen a emplear al formato DXF, con el
fin de abrir y manipular la imagen en el programa Automatic Computer Aided Design
and Drafting (AutoCAD, ver. 14), en el cual se edita la l&iacute;nea de costa que ser&aacute; empleada
como m&aacute;scara de tierra.
Una vez hecha la m&aacute;scara de tierra, esta se exporta a ILWIS 3.0 y mediante una
sobreposici&oacute;n de im&aacute;genes se suma la l&iacute;nea de costa, con un valor distinto, a cada una
de las im&aacute;genes a emplear. Hecho lo anterior, se procede a convertir los DNs de las
im&aacute;genes a valores de clorofila o de temperatura, seg&uacute;n sea el caso, mediante ILWIS a
trav&eacute;s de un Map Calculation para luego ser llevadas a Autocad donde las im&aacute;genes son
limpiadas de los segmentos de nubes.
Los DNs de TSM se convierti&oacute; a grados Celsius mediante la f&oacute;rmula:
Temperatura 0 C = (0.15 * DN) -3 (Tran et al., 1993)
Mientras que la concentraci&oacute;n de Clorofila a m-3 se obtuvo mediante la f&oacute;rmula:
[Chl-a] = 0.03916 *e(0.0274*DN) (Mill&aacute;n-N&uacute;&ntilde;ez et al., 1996).
Para elaborar la l&iacute;nea de costa base con la cual posteriormente se le determin&oacute; la
longitud de la l&iacute;nea de costa adyacente a las zonas de pesca se utilizaron im&aacute;genes
Landsat ETM+ las que fueron georeferencidas y trabajadas en la escala de 1:100.000.
Posteriormente por medio del programa ILWIS 3.0 ™ se le adicion&oacute; a esta l&iacute;nea de costa
base, utilizando los archivos digitales de informaci&oacute;n de profundidad de los archivos
digitales
de
batimetr&iacute;a
de
fondo
marino
del
programa
GEBCO
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(http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/gebco/)
y
programa
de
batimetr&iacute;a
TOPO2
(http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/bathymetry/relief.html) de la NOAA (National Oceanic
and Atmospheric Administration, por sus siglas en ingles), se gener&oacute; el &aacute;rea de la
plataforma en la cual se realizan las actividades de pesca considerando para esto como
l&iacute;mites las isobatas de 5 y 30 m de profundidad, esta informaci&oacute;n de &aacute;rea se gener&oacute;
como mapa raster con el programa ILWIS 3.0 ™, y utilizando las rutinas de interpolaci&oacute;n
y generaci&oacute;n de modelos digitales de elevaci&oacute;n y c&aacute;lculos de pendiente, descritos en el
manual de ILWIS 3.0 ™ (http://www.itc.nl/ilwis/documentation/version3.asp) (ITC 2001).
An&aacute;lisis Espacial: Se analizaron tendencias de variaci&oacute;n latitudinal en la CPUE de las
especies, reflejando el grueso de su variaci&oacute;n espacial en ausencia de marcadas
diferencias longitudinales en el &aacute;rea de estudio. La estructura espacial de la CPUE de
cada especie y de las variables ambientales fueron analizadas a trav&eacute;s de un an&aacute;lisis de
Moran. El &iacute;ndice I de Moran computa el grado de correlaci&oacute;n de una variable en funci&oacute;n
de los desfases espaciales. El &iacute;ndice se computa para clases de distancia en incremento
con retraso espacial d:
I (d) = n * [Σ Σ wij (d) (xi – xm) (xj – xm)]/ [W(d) * Σ (xi – x)2]
Donde:
wij (d) son los elementos de una matriz de pesos para los cuales un valor de 1 indica que
un par de muestras, xi e xj, est&aacute;n en la misma clase de distancia d, y un valor de cero
indica todos los otros casos.
W (d) es la suma de wij (d), xm es el valor promedio de la variable x,
n es el numero de observaciones en la clase de distancia (d).
Al corregir los valores de I por los valores m&aacute;ximos (Imax) esperables para cada (d)
(&iacute;ndice de re-escalado de Moran), es posible acotar las variaciones a valores entre -1
(m&aacute;xima autocorrelaci&oacute;n negativa) a 1 (m&aacute;xima autocorrelaci&oacute;n positiva), donde valores
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cercanos a cero indican ausencia de autocorrelaci&oacute;n. Esencialmente el &iacute;ndice reescalado de Moran se interpreta de forma an&aacute;loga al coeficiente de correlaci&oacute;n
momento-producto de Pearson. Los an&aacute;lisis fueron llevados a cabo con el software SAM
(Rangel et al. 2006).
Los posibles procesos responsables de las variaciones espaciales en la CPUE de las
especies fueron explorados mediante un modelo autoregresivo simult&aacute;neo con errores
espaciales (SARerr, Kissling &amp; Carl 2008). Este an&aacute;lisis difiere de la tradicional regresi&oacute;n
de cuadrados m&iacute;nimos ordinarios (OLS) en cuanto a la modelaci&oacute;n explicita de la
estructura espacial de los residuos de la regresi&oacute;n (SARerr), minimizando posibles
relaciones espurias derivadas simplemente al grado de autocorrelacion espacial de las
variables. Se us&oacute; el criterio de informaci&oacute;n de Akaike (AIC) para seleccionar los mejores
modelos para cada especie (∆AIC &lt; 2). Todos los an&aacute;lisis fueron realizados mediante el
software R (Team 2007).
Din&aacute;mica espacial poblaciones
Informaci&oacute;n de series de tiempo de CPUE empleada: Para la obtenci&oacute;n de esta
informaci&oacute;n, se aplic&oacute; el protocolo de trabajo detallado en el cap&iacute;tulo de “Estructuraci&oacute;n
espacial de las poblaciones”. Sin embargo, para este an&aacute;lisis en particular, se opt&oacute; por
emplear valores crudos de capturas divididas por el n&uacute;mero de viajes como medida de
CPUE, en vez de usar los valores residuales de la regresi&oacute;n potencial capturas-viajes,
esto con el fin de evitar valores negativos del &iacute;ndice de abundancia. Sin embargo las
tendencias temporales arrojadas por ambas aproximaciones fueron las mismas, de
modo que los resultados no debiesen ser sensibles al m&eacute;todo de estimaci&oacute;n de la CPUE.
An&aacute;lisis informaci&oacute;n oceanogr&aacute;fica: Se analizaron cinco variables oceanogr&aacute;ficas:
temperatura superficial del mar (TSM), concentraci&oacute;n de Clorofila-a (CHLA), &iacute;ndice de
Oscilaci&oacute;n del Sur (SOI), &iacute;ndice El Ni&ntilde;o-Oscilaci&oacute;n del Sur multivariado (MEI), e &iacute;ndice de
surgencia (UPW). Se gener&oacute; un promedio regional de la TSM usando la informaci&oacute;n
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obtenida para tres puertos principales (Arica, Iquique, y Antofagasta) mediante
mediciones in situ (CENDOHC-SHOA). Los valores de CHLA fueron obtenidos tal y como
se se&ntilde;ala en el cap&iacute;tulo de “Estructuraci&oacute;n espacial de los recursos”. El SOI y MEI fueron
obtenido a partir de series de tiempo publicas disponibles de la NOAA. Finalmente, los
valores
de
UPW
fueron
obtenidos
desde
http://www.pfeg.noaa.gov:16080/products/PFEL/, promediando los valores de 4
estaciones disponibles para la regi&oacute;n de estudio.
An&aacute;lisis de las din&aacute;micas poblacionales: Se estudi&oacute; la din&aacute;mica poblacional para cada
especie por separado. Antes de modelar la din&aacute;mica poblacional fue necesario evaluar
su nivel de acoples espacial (i.e. “efecto de Moran”). Esto es necesario para cautelar que
el modelo poblacional es una representaci&oacute;n adecuada de las din&aacute;micas poblacionales a
escala regional, o si es necesario desarrollar modelos separados para distintas zonas
geogr&aacute;ficas. Este an&aacute;lisis se realiza usando la metodolog&iacute;a propuesta por Bjornstad et al
(1999). Las series de tiempo de CPUE de cada especie en cada localidad son convertidas
a tasas de cambio poblacional:
Rt = ln N(t)- ln N(t-1)
Donde:
Rt es la tasa intr&iacute;nseca de crecimiento poblacional en el t-&eacute;simo a&ntilde;o
Nt y N(t-1) la CPUE medida en el t-&eacute;simo a&ntilde;o y el anterior, respectivamente
Luego se calcul&oacute; el coeficiente de correlaci&oacute;n producto-momento de Pearson (r) entre
dos series temporales. Valores de r cercanos a 1 implicar&iacute;an din&aacute;micas sincr&oacute;nicas,
mientras que r = -1 corresponder&iacute;an a una antifase perfecta, y r =0 a un total desacople.
Se calcul&oacute; un valor promedio de correlaci&oacute;n entre todos los pares posibles de sitios. La
significancia de la correlaci&oacute;n fue evaluada aleatorizando las series de tiempo de Rt
(1000 corridas). Valores promedio de correlaci&oacute;n observados, mayores al percentil 99
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de la distribuci&oacute;n aleatoria indicaron una sincron&iacute;a significativa (i.e. acople de las
din&aacute;micas temporales a trav&eacute;s del espacio). Valores no distintos de la distribuci&oacute;n
aleatoria indicaron desfase, mientras que valores menores al percentil 1 de la
distribuci&oacute;n aleatoria indicaron antifase.
La din&aacute;mica poblacional de cada regi&oacute;n fue modelada a partir de las series de tiempo de
tasas de crecimiento poblacional (Rt). Si f es una funci&oacute;n que da cuenta de la relaci&oacute;n
entre Rt y N(t-k) &eacute;simos retrasos, luego:
Rt = e * f(N(t-k) )
Donde:
k representa el orden de la din&aacute;mica. Se asume una relaci&oacute;n lineal de dependencia entre
Rt y los retrasos de abundancia. Debido a lo corto de las series temporales (8 a&ntilde;os) solo
se evaluaron din&aacute;micas de primer orden (retraso de 1 a&ntilde;o). De este modo, en su versi&oacute;n
m&aacute;s simple (lineal) la din&aacute;mica de las poblaciones podr&iacute;a ser modelada a partir de:
Rt = α0 + αt-1ln N(t-1) + ε
Donde:
ε representa la variaci&oacute;n residual. El modelo anterior solo incluye el efecto de la denso-
dependencia (DD). Adicionando expl&iacute;citamente el efecto de las variables ambientales al
modelo, este quedar&iacute;a expresado como:
Rt = α0 + α t-1 ln N(t-1) + β t-1 ENV(t-1)
Donde : ENV es cualquiera de las variables oceanogr&aacute;ficas medidas (TSM, CHLA, SOI,
MEI, y UPW).
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Se evaluaran 3 tipos de modelos: end&oacute;geno puro, ex&oacute;geno puro, y endo + ex&oacute;geno
combinado. El modelo end&oacute;geno puro considera solo las variaciones de Rt pueden ser
explicadas &uacute;nicamente por el efecto denso-dependiente. Los modelos ex&oacute;genos
consideran que Rt puede ser explicada &uacute;nicamente por las variables oceanogr&aacute;ficas.
Solo se consideraron modelos ex&oacute;genos univariados. Finalmente, los modelos endo +
ex&oacute;geno combinan el efecto de la denso-dependencia con variables oceanogr&aacute;ficas.
Nuevamente, solo se consider&oacute; el efecto de una variable oceanogr&aacute;fica a la vez. La
elecci&oacute;n de los mejores modelos fue realizado mediante el Criterio de Informaci&oacute;n de
Akaike (AIC), donde todos los modelos con un ∆AIC &lt; 2 son considerados igualmente
probables. Todos los an&aacute;lisis fueron llevados a cabo usando el software R (Team 2007).
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IV. RESULTADOS
A pesar del gran n&uacute;mero de sitios con informaci&oacute;n disponible, la cobertura espacial de
los mismos no es homog&eacute;nea a lo largo de la franja de estudio (Figura 2a), observ&aacute;ndose
zonas mucho representadas que otras. En general, aunque la cobertura es variable, la
regiones de Arica-Parinacota y Tarapac&aacute; parecen estar mucho mejor muestreada sin
existan brechas notables en la cobertura espacial de la informaci&oacute;n. En contraste,
existen con grandes vac&iacute;os de informaci&oacute;n, particularmente a largo de la costa de la
regi&oacute;n de Antofagasta en el entorno de la zona de Antofagasta. Sin embargo, un an&aacute;lisis
de Moran basado en el numero de sitios muestreados cada 0.5 grados de latitud
muestra una ausencia de estructura espacial (Figura 2b), por lo que es improbable que
las diferencias en cobertura espacial est&eacute;n enmascarando los patrones espaciales de los
recursos.
Las 12 especies analizadas muestran diferentes patrones latitudinales de variaci&oacute;n en la
CPUE (Figuras 3 y 4). Las tendencias latitudinales de variaci&oacute;n son en general tenues, y
se caracterizan por la existencia de un patr&oacute;n ‘jorobado’, donde la CPUE alcanza valores
m&aacute;ximos en torno a los ~ 19-21&deg; S (e.g. Erizo, Locate, Jaiba peluda, ‘Jaiba’, Culengue,
Almeja), decreciendo hacia el norte y sur. Por el contrario, la CPUE del Piure y la Cholga
muestran una leve tendencia a decrecer de norte a sur, alcanzando valores m&aacute;ximos en
torno a los 18-19&deg; S. El resto de las especies no muestra tendencias latitudinales bien
definidas.
Estructuraci&oacute;n espacial
El an&aacute;lisis de Moran mostr&oacute; la existencia de alg&uacute;n grado de estructuraci&oacute;n espacial en la
CPUE en todas las especies analizadas (Figuras 5 y 6). En todos los casos, las especies
exhiben positivas y significativas autocorrelaciones a escalas espaciales en torno a ~ 100
km. Mas aun, la ‘escala caracter&iacute;stica’, i.e. la escala a la cual la autocorrelaci&oacute;n pasa de
valores positivos a negativos, parece centrarse en torno a dicho valor (promedio = 92
km, SD= 27 km, n = 12 especies). A escalas mayores, el grado de autocorrelaci&oacute;n es
391
Universidad Arturo Prat / Departamento de Ciencias del Mar – Promar Pac&iacute;fico Limitada
Informe Final FIP-2006-45 “Estrategias de sustentabilidad para las principales pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas en la I y II Regiones”
variable entre especies. Especies como el Pulpo, Locate, y ‘Lapa’ muestran correlaciones
positivas a escalas intermedias (~ 200-350 km) y largas (&gt; 650 km). En algunas especies
(e.g. Jaiba, Jaiba Peluda, Cholga, Choro, Almeja, y Culengue), el grado de autocorrelaci&oacute;n
espacial a escalas mayores a 100 km es en extremo bajo, y general no significativo. La
Lapa negra muestra una se&ntilde;al en extremo err&aacute;tica, con largos valores positivos a
m&uacute;ltiples escalas espaciales.
Las variables ambientales analizadas mostraron una estructuraci&oacute;n espacial variable
(Figura 7). La TSM se muestra altamente estructurada, con altos valores del &iacute;ndice
estandarizado de Moran a escalas inferiores a 100 km, y con una escala caracter&iacute;stica
entre 200-300 km. La estructura espacial de la Chl-a es mucho menos acentuada, con
menores aunque significativos valores de autocorrelaci&oacute;n. La escala caracter&iacute;stica
tambi&eacute;n emerge entorno a los 200-300 km. De las variables topogr&aacute;ficas analizadas,
solo el &aacute;rea de la plataforma mostr&oacute; un grado de estructuraci&oacute;n espacial importante,
con altos valores del &iacute;ndice estandarizado de Moran a escala de pocas decenas de km, y
una escala caracter&iacute;stica en torno a los 50 km. La complejidad topogr&aacute;fica de la costa,
por su parte, mostr&oacute; muy bajos valores de autocorrelaci&oacute;n, incluso a escalas espaciales
peque&ntilde;as.
En t&eacute;rminos cualitativos, la aproximaci&oacute;n de modelaci&oacute;n SARerr arroj&oacute; resultados
similares a los de la aproximaci&oacute;n tradicional de regresi&oacute;n de cuadrados m&iacute;nimos
ordinarios (OLS), con coeficientes de regresi&oacute;n (i.e. pendientes) en general bastantes
similares en t&eacute;rminos de magnitud y direcci&oacute;n. Sin embargo, la mayor parte de los
coeficientes calculados usando OLS adolecen de fuerte autocorrelaci&oacute;n espacial,
revelado por la significancia de los valores del &iacute;ndice de Moran (8 de 12 especies). En
contraste, la regresi&oacute;n SARerr corrigi&oacute; efectivamente el efecto de esta autocorrelaci&oacute;n.
Esto resulta cr&iacute;tico para la detecci&oacute;n de correlaciones espurias entregadas por los
modelos OLS (e.g. Jaiba peluda, Locate, Piure).
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La modelaci&oacute;n mediante SARerr revel&oacute; en general que la CPUE de las especies es mejor
explicado por variables topogr&aacute;ficas (complejidad de la costa, &aacute;rea de la plataforma) que
oceanogr&aacute;ficas (TSM, Chl-a). Para 8 de las 12 especies analizadas (pulpo, erizo, cholga,
choro, almeja, jaiba spp, lapa negra, y lapa spp), las variables topogr&aacute;ficas,
particularmente el &aacute;rea de la plataforma, entregaron mejores ajustes que las variables
oceanogr&aacute;ficas (Tabla 2). M&aacute;s aun, en las 3 especies (jaiba peluda, locate, piure) para las
cuales ninguno de los modelos ajust&oacute; significativamente, los mejores ajustes fueron
generados por las variables topogr&aacute;ficas (en t&eacute;rminos del valor del criterio de Akaike).
Solo en un caso (culengue), la Chl-a ajusto mejor que las variables topogr&aacute;ficas. La TSM
no ajust&oacute; significativamente en ning&uacute;n caso. Finalmente, los moderados valores seudoR&sup2; (fluctuantes entre 0.15 y 0.65) indican que otras variables, no consideradas en el
an&aacute;lisis podr&iacute;an dar cuenta de buena parte de la variaci&oacute;n espacial de la CPUE.
An&aacute;lisis din&aacute;mica poblacional
Las 12 especies analizadas mostraron se&ntilde;ales de sincron&iacute;a en sus din&aacute;micas
poblacionales a trav&eacute;s del &aacute;rea de estudio. Los valores medios de sincron&iacute;a, aunque en
general fueron bajos (r= 0.02-0.14) fueron significativamente m&aacute;s altos que lo esperado
por el azar (Tabla 2). Los bajos valores de sincron&iacute;a sugieren que adem&aacute;s forzamientos
de peque&ntilde;a y mediana escala tambi&eacute;n serian determinantes de las din&aacute;micas
poblacionales locales. No obstante lo anterior, el an&aacute;lisis apunta a que, a pesar de la
gran extensi&oacute;n espacial abarcada (ca. 800 km) las fluctuaciones inter-anuales en las
CPUE de las especies muestran un grado significativo de acople en el espacio. Lo
anterior valida el uso de series de tiempo de Rt &uacute;nicas para la regi&oacute;n.
En general, se aprecia que las din&aacute;micas poblacionales de las especies muestran una alta
estructuraci&oacute;n, dejando en evidencia el predominio de factores end&oacute;genos y ex&oacute;genos
combinados (Tabla 3). De un total de 23 modelos seleccionados (para el total de 12
especies) 18 (78%) correspondieron a modelos que incorporan efectos densodependiente y forzamientos oceanogr&aacute;ficos ex&oacute;genos. Para todas las especies, al menos
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uno de los modelos seleccionado incorpor&oacute; el efecto combinado de factores end&oacute;genos
y ex&oacute;genos. Dichos modelos en general dieron cuenta de gran parte de la varianza de la
din&aacute;mica poblacional (R&sup2;=0.60-0.99), siendo adem&aacute;s significativos en la mayor&iacute;a de los
casos (10 de 12 especies).
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V. DISCUSI&Oacute;N
Los resultados confirman la existencia una fuerte estructuraci&oacute;n espacial en la
abundancia relativa de 12 especies analizadas. Todas las especies parecen estar
estructuradas primariamente a escalas de en torno a los 100 km. En otras palabras, la
CPUE de las especies se encuentra fuertemente autocorrelacionada escalas menores a ~
100 km. Dicha estructuraci&oacute;n ser&iacute;a adem&aacute;s altamente coherente a escala temporal
(Tabla 1). Estos resultados en general concuerdan con los hallazgos recientes de Lagos et
al (2005, 2008), quienes se&ntilde;alan observan escalas caracter&iacute;sticas de autocorrelaci&oacute;n
espacial de cirripedios intermareales en el orden de decenas de km (30-70 km).
La existencia de una estructuraci&oacute;n espacial de la CPUE de meso-escala, emerger&iacute;a
directamente de un forzamiento topogr&aacute;fico asociado predominantemente al &aacute;rea de la
plataforma de las zonas de pesca. Lagos et al (2005, 2008) han atribuido la variaci&oacute;n
espacial del reclutamiento a procesos t&iacute;picamente operantes a escalas de 10-100 km, en
particular a la variaci&oacute;n espacial en la intensidad de celdas de surgencia y su interacci&oacute;n
con la topograf&iacute;a de la costa. No obstante lo anterior, en algunas de las especies
analizadas (e.g. pulpo, jaiba peluda, jaiba spp, lapa negra, lapa spp) tambi&eacute;n fue
evidente la existencia de estructuraci&oacute;n a escalas espaciales mayores, del orden 350400 km e incluso mayores, sugiriendo que otros procesos forzantes de macro-escala
tambi&eacute;n estar&iacute;an operando. En este sentido, las variables oceanogr&aacute;ficas (temperatura
superficial del mar, concentraci&oacute;n de clorofila ‘a’) exhiben una estructuraci&oacute;n espacial
de segundo orden a escalas de 350-400 km, indicando que la abundancia de las especies
estar&iacute;a determinada en &uacute;ltimo t&eacute;rmino por una interacci&oacute;n compleja de factores multiescala.
La direcci&oacute;n de los coeficientes de regresi&oacute;n de los modelos SARerr sugiere una relaci&oacute;n
negativa entre la CPUE de las especies (con excepci&oacute;n del Piure) y el &aacute;rea de la
plataforma. De este modo, zonas mas angostas de la plataforma concentrar&iacute;an mayores
abundancias relativas de las especies. Sin embargo, se desconocen los mecanismos
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&uacute;ltimos involucrados. Se ha se&ntilde;alado una relaci&oacute;n positiva entre el &aacute;rea y el n&uacute;mero de
individuos a las escalas espaciales relativamente peque&ntilde;as, del orden metros a unas
pocas hect&aacute;reas (Connor et al 2000, Gaston &amp; Matter 2002). No obstante, la existencia
de una relaci&oacute;n abundancia-&aacute;rea negativa podr&iacute;a ser atribuible a efectos de
compensaci&oacute;n de densidad (Connor et al. 2000). Por otro lado, es posible que zonas
angostas de la plataforma est&eacute;n asociadas a patrones oceanogr&aacute;ficos o de circulaci&oacute;n de
corrientes particulares, que favorezcan una mayor retenci&oacute;n larval que sostenga
poblaciones adultas m&aacute;s numerosas. An&aacute;lisis preliminares sugieren que la zona en torno
a los 19&deg;S-20&deg;S, donde la plataforma continental es particularmente angosta y la CPUE
de muchas especies tiende a maximizarse, el transporte costa-afuera tiende a ser
mucho menor, lo que favorecer&iacute;a la retenci&oacute;n larval. De hecho, Lagos et al (2008)
se&ntilde;alan una fuerte correlaci&oacute;n negativa entre el &iacute;ndice de surgencia de Bakun y el
reclutamiento de cirripedios. En ausencia de series de tiempo de reclutamiento de las
especies estudiadas, esta hip&oacute;tesis podr&iacute;a validarse mediante el uso de indicadores
gruesos de reclutamiento, como por ejemplo la proporci&oacute;n de individuos juveniles a lo
largo de la zona de estudio.
Por otro lado, tradicionalmente se ha sostenido que los forzamientos oceanogr&aacute;ficos
tendr&iacute;an un papel preponderante en las fluctuaciones de abundancia de las pesquer&iacute;as
(Ya&ntilde;ez et al 2001, 2002, Lehodey et al. 2006, Friedemann &amp; Wolff 2008). Sin embargo,
se ha asumido que este forzamiento actuar&iacute;a de manera denso-independiente, es decir
como una fuerza ex&oacute;gena a la din&aacute;mica poblacional (Belgrano et al.2004a, PedrazaGarc&iacute;a &amp; Cubillos 2008). En este sentido, el presente an&aacute;lisis constituye uno de las
primeros casos de aplicaci&oacute;n de la teor&iacute;a de din&aacute;mica de poblaciones a especies marinas
explotadas (Pedraza-Garc&iacute;a &amp; Cubillos 2008).
Las din&aacute;micas poblacionales mostraron un fuerte acople espacial, y una alta
estructuraci&oacute;n. Por un lado, es notable que incluso a grandes escalas espaciales (ca. 800
km), exista una sincron&iacute;a espacial significativa en las din&aacute;micas poblacionales. Estudios
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previos en moluscos intermareales han mostrado coherencia poblacional a lo menos a
meso-escalas (Burrows et al 2002), y en peces esta coherencia se extender&iacute;a a macroescalas (Liebhold et al. 2006, Cubillos et al. 2007). Esto es concordante con lo observado
en el an&aacute;lisis de estructuraci&oacute;n espacial de las poblaciones, donde se evidenci&oacute; que los
patrones espaciales ser&iacute;an fuertemente coherentes inter-anualmente. La existencia de
esta sincron&iacute;a espacial emerger&iacute;a como resultado de la existencia de una marcada
estructuraci&oacute;n poblacional denso-dependiente, donde variaciones oceanogr&aacute;ficas
operantes a gran escala har&iacute;an posible el acople poblacional al integrarse al esqueleto
denso-dependiente, un fen&oacute;meno conocido como “efecto Moran” (Liebhold et al.2006).
Los resultados apuntan a la existencia de mecanismos endo y ex&oacute;genos que regular&iacute;an
en conjunto la din&aacute;mica de las poblaciones estudiadas. Por un lado, la existencia de una
regulaci&oacute;n end&oacute;gena denso-dependiente es evidente por el signo negativo de los
coeficientes
de
los
modelos
auto-regresivos,
sugiriendo
que
procesos
de
retroalimentaci&oacute;n poblacional de primer orden (e.g. reproducci&oacute;n, reclutamiento)
serian claves en la din&aacute;mica poblacional. Sin embargo, no es posible descartar la
existencia de retrasos de orden superior (e.g. 2 a&ntilde;os, e.g. Pedraza-Garc&iacute;a &amp; Cubillos
2008), los que dar&iacute;an cuenta de procesos inter-espec&iacute;ficos (e.g. depredaci&oacute;n,
competencia inter-especifica), los cuales no son posible evaluar en la actualidad dado lo
reducido de las series temporales (8 a&ntilde;os). Monitoreos de praderas submareales de
macroalgas en la regi&oacute;n (V&aacute;squez et al. 2006) parecen confirmar que los forzamientos
oceanogr&aacute;ficos (SOI, TSM, UPW) actuar&iacute;an en conjunto con interacciones biol&oacute;gicas
inter-especificas (e.g. depredaci&oacute;n de asteroideos) para determinar la estructura de las
comunidades.
Por otro lado, estos procesos de retroalimentaci&oacute;n tambi&eacute;n estar&iacute;an forzados por
factores ex&oacute;genos (variaciones oceanogr&aacute;ficas), tal y como se ha observado en especies
marinas de fitoplancton (Belgrano et al. 2004a,b). As&iacute;, por ejemplo ciertos procesos
como el reclutamiento no solo depender&iacute;an del tama&ntilde;o la poblaci&oacute;n parental
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reproductora, sino adem&aacute;s de forzamientos oceanogr&aacute;ficos. En este sentido, no todas
las especies respondieron de la misma forma a los forzamientos oceanogr&aacute;ficos, algo
tambi&eacute;n observado en especies de fitoplancton (Belgrano et al.2004a,b). El &iacute;ndice de
surgencia, temperatura superficial del mar, e &iacute;ndice multivariado de “El Ni&ntilde;o” fueron
seleccionados en mayor proporci&oacute;n que la concentraci&oacute;n de clorofila y el &iacute;ndice de
oscilaci&oacute;n del sur (SOI). Esto es llamativo, ya que en el caso de aves y mam&iacute;feros
terrestres de Chile, el SOI tiende a mostrar un fuerte impacto en la din&aacute;mica de las
poblaciones (e.g. Lima et al 2002, Mur&uacute;a et al 2003). En el caso de la surgencia costera,
el signo del coeficiente fue positivo en 4 de 5 casos, sugiriendo que cuando el transporte
costa afuera es m&aacute;s intenso, la tasa de crecimiento de las poblaciones se incrementar&iacute;a,
quiz&aacute;s porque esto aumentar&iacute;a la capacidad de dispersi&oacute;n larval y conexi&oacute;n de las
poblaciones a escala regional. Es interesante hacer notar que a meso-escalas la relaci&oacute;n
reclutamiento-surgencia seria negativa para especies de cirripedios intermareales
(Lagos et al. 2008), lo que sugiere que quiz&aacute;s a macro-escalas la surgencia opere de
manera distinta sobre la din&aacute;mica de las poblaciones. Otra vez, series de tiempo m&aacute;s
extensas permitir&iacute;an la incorporaci&oacute;n de varias variables oceanogr&aacute;ficas en los modelos,
o de incorporar t&eacute;rminos no-lineales (e.g. Belgrano et al. 2004a,b), lo cual permitir&iacute;a
refinar su poder explicativo.
En definitiva, nuevas experiencias tendientes al manejo de poblaciones bent&oacute;nicas en el
norte de Chile podr&iacute;an incorporar este tipo de aproximaci&oacute;n en sus propuestas,
estableciendo ventanas de manejo de macroescala espacial, donde las acciones
planificadas puedan tener efectos semicontrolados sobre poblaciones puntuales en
&aacute;reas geogr&aacute;ficas definidas (e.g. loco, macroalgas). Ahora, estas unidades espaciales no
debieran regirse exclusivamente por aspectos biol&oacute;gicos, sino tambi&eacute;n incorporar las
caracter&iacute;sticas de los grupos humanos asociados a estas “unidades de manejo”, donde
los acuerdos y estrategias a ser aplicadas, deben ser ampliamente consensuadas entre
sus participantes directos y autoridades administrativas, estableciendo los mecanismos
de control y vigilancia apropiado que permitan su real aplicabilidad y posterior
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evaluaci&oacute;n. Algunos recursos sobre los cuales podr&iacute;a aplicarse este tipo de estrategias,
corresponden a aquellas especies con una fuerte presi&oacute;n extractiva o que por motivos
coyunturales, las estrategias de manejos aplicadas por parte de la autoridad no
presenten los resultados de conservaci&oacute;n y manejo racional esperado.
399
Universidad Arturo Prat / Departamento de Ciencias del Mar – Promar Pac&iacute;fico Limitada
Informe Final FIP-2006-45 “Estrategias de sustentabilidad para las principales pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas en la I y II Regiones”
VI. CONCLUSIONES
La abundancia relativa (CPUE) de los recursos estudiados exhiben en su mayor&iacute;a una
fuerte estructuraci&oacute;n espacial de meso-escala a trav&eacute;s de la zona de estudio (ca. 800
km). En promedio las 12 especies analizadas presentan una escala caracter&iacute;stica en
torno a los 100 km. En general las CPUE tienden a ser m&aacute;s altas en la zona en torno a los
19-21&ordm;S, diminuyendo hacia el norte y el sur del &aacute;rea de estudio. Los patrones
espaciales de variaci&oacute;n de la CPUE fueron notablemente consistentes a escalas interanuales (8 a&ntilde;os). Esta variaci&oacute;n espacial estuvo asociada fundamentalmente a variables
topogr&aacute;ficas, no oceanogr&aacute;ficas. La variaci&oacute;n de CPUE de las especies se asoci&oacute;
negativamente al &aacute;rea de la plataforma continental, aunque los procesos y mecanismos
&uacute;ltimos involucrados no son claros.
Las fluctuaciones inter-anuales (1998-2005) en las tasas de crecimiento poblacional de
las
12
especies
estuvieron
significativamente
sincronizadas
a
macro-escala,
posiblemente a trav&eacute;s del forzamiento generado por variaciones oceanogr&aacute;ficas de gran
escala
(i.e.
efecto
Moran).
Las
din&aacute;micas
poblacionales
fueron
descritas
apropiadamente (en t&eacute;rminos de los ajustes) por modelos autoregresivos de primer
orden, evidenciando efectos denso-dependientes (end&oacute;genos) y denso-independientes
(ex&oacute;genos, i.e. variables oceanogr&aacute;ficas).
Las variaciones espacio-temporales de las 12 especies bent&oacute;nicas analizadas,
representativas del conjunto de especies explotadas en la regi&oacute;n, aparecen como
altamente estructuradas y reguladas directa o indirectamente por variables
ambientales. Mientras que la topograf&iacute;a de la costa gobernar&iacute;a la variaci&oacute;n espacial en
la abundancia, las variaciones a&ntilde;o a a&ntilde;o emerger&iacute;an como resultantes de la interacci&oacute;n
entre fluctuaciones oceanogr&aacute;ficas de gran escala y la abundancia poblacional misma.
Esta alta estructuraci&oacute;n espacio-temporal en la abundancia de las especies podr&iacute;a, y
deber&iacute;a, ser incorporada a las decisiones de manejo pesquero.
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Tabla 1. Resumen del an&aacute;lisis de co-varianza (ANCOVA) entre el total anual de capturas
por especie y sitio (log 10 kg) y el numero total anual de viajes por sitio (log 10), usando
a&ntilde;o, sitio y recursos como co-variables categ&oacute;ricas. Valores significativos (P &lt;0 0.05) son
indicados en negrillas.
Fuente de Variaci&oacute;n
Viajes
A&ntilde;o
Sitio
Recurso
Viaje x A&ntilde;o
Viaje x Sitio
A&ntilde;o x Sitio
Viaje x Recurso
A&ntilde;o x Recurso
Sitio x Recurso
Viaje x A&ntilde;o x Sitio
Viaje x A&ntilde;o x Recurso
Viaje x Sitio x Recurso
A&ntilde;o x Sitio x Recurso
Viaje x A&ntilde;o x Sitio x Recurso
Residuales
g.l.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6365
SC
3011.81
1.11
3.59
111.36
2.87
8.64
0.14
0.4
0.23
11.27
1.2
0.1
1.89
2.19
0.02
1412.67
F
13570.1818
5.0096
16.1624
501.7569
12.9493
38.9485
0.6179
1.7939
1.035
50.7791
5.4016
0.4425
8.5244
9.862
0.1108
P
&lt; 2.2e-16
0.0252
0.0001
&lt; 2.2e-16
0.0003
0.0000
0.4318
0.1805
0.3090
0.0000
0.0201
0.5059
0.0035
0.0017
0.7392
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Tabla 2. Sincron&iacute;a espacial de la din&aacute;mica poblacional de las especies analizadas. La
din&aacute;mica poblacional se define como los cambios temporales (anuales) en la tasa de
crecimiento poblacional (R=ln (Nt)-ln(Nt-1), donde R = tasa de crecimiento, Nt =CPUE de
a&ntilde;o 1, y Nt-1=CPUE del a&ntilde;o 0). La sincron&iacute;a en las din&aacute;micas poblacionales es medida
entre cada par de sitios usando el coeficiente de correlaci&oacute;n momento-producto de
Pearson (r) como medida de concordancia (r=1 sincron&iacute;a perfecta, r=0, asincron&iacute;a, r=-1,
antifase). El valor promedio de sincron&iacute;a entre todos los pares de sitios fue contrastado
contra 1000 valores nulos generados a partir de la aleatorizaci&oacute;n de los valores de R
para cada sitio y a&ntilde;o. Valores significativos de r (r&gt;percentil 95 de la distribuci&oacute;n de
valores aleatorizados) se muestran en negrita.
Especie
Pulpo
Jaiba Peluda
Erizo
Locate
Cholga
Choro
Almeja
Piure
Culengue
Jaiba spp
Lapa negra
Lapa spp
Coeficiente de Pearson (r)
Observado
Esperados
(percentiles 1 y 99)
0.02
-0.004; 0.008
0.04
-0.009; 0.017
0.11
-0.053; 0.010
0.05
-0.060; 0.016
0.02
-0.007; 0.014
0.02
-0.015; 0.034
0.03
-0.008; 0.015
0.07
-0.007; 0.014
0.08
-0.012; 0.024
0.08
-0.010; 0.023
0.14
-0.009; 0.020
0.13
-0.004; 0.008
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Especie
Pulpo
Jaiba Peluda
Erizo
Locate
Cholga
Choro
Almeja
Piure
Culengue
Jaiba spp
Lapa negra
Lapa spp
TSM
-
Chl-a
X
-
Oceanogr&aacute;ficas
TC
Xns
X
-
AP
X
Xns
X
X
X
Xns
X
X
X
Topogr&aacute;ficas
-3*10-6
-6*10-6
-5*10-6
-4*10-6
-1*10-4
-2*10-6
-2*10-6
3*10-6
3.76
-4*10-6
-3*10-6
-3*10-6
0.10
0.35
0.21
0.08
0.03
0.18
0.07
0.13
0.01
0.34
0.19
0.12
0.22
0.29
0.20
0.13
0.14
0.01
0.01
0.11
0.24
0.21
0.20
0.01
-1* 10-6
-1* 10-6
-3* 10-6
-1* 10-6
-1* 10-4
-2* 10-6
-3* 10-6
5* 10-7
-6.75
-2* 10-6
-2* 10-6
-3* 10-6
0.32
0.65
0.43
0.22
0.15
0.62
0.52
0..30
0..35
0..56
0..34
0..37
-0.001
-0.01
-0.02
0.01
0.01
-0.001
-0.01
0.004
0.004
0.003
-0.002
0.002
Resumen regresi&oacute;n OLS, Resumen
regresi&oacute;n
mejor modelo
SARerr, mejor modelo
Coef
R&sup2;
I
Coef
R&sup2;
I
409
Tabla 3. Resumen de la modelaci&oacute;n de las CPUE de las 12 especies estudiadas en funci&oacute;n de las variables oceanogr&aacute;ficas y
topogr&aacute;ficas analizadas. Solo se consideraron modelos univariados. Se indica el mejor modelo (X) seg&uacute;n su significancia y
minimizaci&oacute;n de AIC (Criterio de Akaike), evaluada mediante regresi&oacute;n SARerr. En casos donde ning&uacute;n modelo fue significativo se
indica el modelo con el AIC m&aacute;s bajo (Xns). Se contrasta adem&aacute;s los valores de las pendientes (Coef), coeficiente de determinaci&oacute;n
(R&sup2;), e &iacute;ndice de autocorrelaci&oacute;n espacial de Moran (I) entregados por un an&aacute;lisis de regresi&oacute;n tradicional (cuadrados m&iacute;nimos
ordinarios, OLS) versus el modelo autoregresivo simultaneo con errores espaciales (SARerr). En el caso de la regresi&oacute;n SARerr, no es
posible calcular directamente el R&sup2;, de manera que este corresponde a un seudo-R&sup2;, estimado como el cuadrado de la correlaci&oacute;n
entre la variable explicatorio y los valores ajustados del modelo. Las negritas indican valores de P &lt;0.05.
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1000000
-1
Captura (Kg a&ntilde;o )
100000
10000
1000
y = 49.86x1.09
R2 = 0.66
P &lt; 0.0001
n = 6570
100
10
1
1
10
100
1000
10000
-1
Esfuerzo (Viajes A&ntilde;o )
Figura 1. Relaci&oacute;n potencial entre el total de anual capturas (kg) para cada especie, en cada sitio, y
el n&uacute;mero total de viajes realizado a ese sitio en ese a&ntilde;o.
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Figura 2: a) Variaci&oacute;n latitudinal en el n&uacute;mero de sitios muestreados en bandas de &frac14; de grados de
latitud a lo largo de la zona de estudio. b) An&aacute;lisis de Moran (valor re-escalado) para la se&ntilde;al
anterior mostrando ausencia de estructura espacial (c&iacute;rculos vac&iacute;os) a trav&eacute;s de todas las escalas
espaciales analizadas.
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Figura 3: Variaci&oacute;n latitudinal en la CPUE de los recursos Pulpo, Erizo, Locate, Piure, Jaiba peluda, y
‘Jaiba’. La existencia de tendencias espaciales es ilustrada por un simple ajuste polin&oacute;mico de
tercer orden (l&iacute;nea roja).
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Figura 4: Variaci&oacute;n latitudinal en la CPUE de los recursos Cholga, Choro, Almeja, Culengue, Lapa
negra, y ‘Lapa’. La existencia de tendencias espaciales es ilustrada por un simple ajuste polin&oacute;mico
de tercer orden (l&iacute;nea roja).
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Figura 5: An&aacute;lisis de Moran (valor re-escalado) de la CPUE de los recursos Pulpo, Erizo, Locate,
Piure, Jaiba peluda, y ‘Jaiba’. Autocorrelaciones significativas (P&lt;0.05) indicadas por c&iacute;rculos
negros.
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Figura 6: An&aacute;lisis de Moran (valor re-escalado) de la CPUE de los recursos Cholga, Choro, Almeja,
Culengue, Lapa negra, y ‘Lapa’. Autocorrelaciones significativas (P&lt;0.05) indicadas por c&iacute;rculos
negros.
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Figura 7: An&aacute;lisis de Moran (valor re-escalado) para variables oceanogr&aacute;ficas (temperatura
superficial del mar, TSM, y concentraci&oacute;n de Clorofila a, Chl-a) y topogr&aacute;ficas (complejidad
topogr&aacute;fica de la costa, y &aacute;rea de la plataforma continental). Autocorrelaciones significativas
(P&lt;0.05) indicadas por c&iacute;rculos negros.
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situaci&oacute;n del recurso
Priorizaci&oacute;n/observaciones
422
Cambiar a antiguo periodo de veda No
entre el 15/11 al 15/03 del a&ntilde;o
siguiente
SE CONSIDERO, POR PARTE DE ESTE GRUPO, COMO UN PROBLEMA DE FISCALIZACI&Oacute;N,
TEMA QUE SE TRATO EN OTRA MESA EN ESTE MISMO TALLER.
Proponer periodo de veda, evitando la No
Mediano plazo / se considera que se
concentraci&oacute;n de vedas en primaveradebe mejorar la fiscalizaci&oacute;n, en
verano
especial a las plantas que comprar&iacute;an
ejemplares bajo la talla
Establecer un nuevo periodo de No
Corto plazo / existe propuesta en CZP
extracci&oacute;n entre octubre y febrero del
respecto de nuevo periodo extractivo
a&ntilde;o siguiente
En la 1era regi&oacute;n se dispuso de veda.
No
Mediano plazo / El problema para la
segunda regi&oacute;n se da desde Tocopilla al
norte. Realizar estudio sobre el recurso
Solicitar se incluya en estad&iacute;sticas de No
Mediano plazo / Realizar investigaci&oacute;n
desembarque
sobre estos recursos. Aplicar alguna
medida extractiva sobre el piure
Abrir ventanas extractivas
Modificar talla extractiva a 90 &oacute; 95 mm
- Definir ventanas de extracci&oacute;n
- Regular el esfuerzo pesquero
Posibles soluciones
Mesa de trabajo 1: 17 participantes
Grados de importancia: 0 (sin importancia); 1 (poco importante); 2 (importante); 3 (muy importante); NR (no responde)
Loco
Recurso
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Veda permanente y existencia de un
mercado informal e ilegal
Tama&ntilde;o legal de extracci&oacute;n no
acorde con el crecimiento en la
zona
Veda permanente y existencia de un
mercado
informal
e
ilegal
(principalmente II regi&oacute;n)
Gran presencia de hembras
anidadas durante el periodo de
apertura de veda
No se estar&iacute;a respetando la talla
m&iacute;nima de extracci&oacute;n
Sometidas a fuerte explotaci&oacute;n, con
gran presencia de agentes externos.
Loco
Loco
Periodos extractivos muy cortos, no
permiten
su
adecuada
comercializaci&oacute;n
Sometido a fuerte explotaci&oacute;n
Actividad
subestimada
en
estad&iacute;stica oficial pero que sustenta
la actividad en zonas particulares
Almeja
Jaiba,
Piure,
Choro
Locate
Lapas
Erizo
Pulpo
Osti&oacute;n
Problema
Recurso
100%
responde
100%
responde
No
No
93%
Muy
importante
60%
Muy
importante
80%
Muy
importante
33%
Muy
importante
80%
Muy
importante
Grado de
importancia
80%
Muy
importante
de
para
Si – conflicto con empresas
acu&iacute;colas
Si – con buzos de la zona Sur
Si - se requieren mayores
recursos para fiscalizar
Existencia de conflictos
Mediano
plazo
/
afecta
principalmente
a
dos
organizaciones de la II regi&oacute;n
Corto plazo
- Corto plazo
- Corto plazo
Este grupo considera que no es
soluci&oacute;n levantar la veda (12
votos)
Corto plazo
- Corto plazo
- Mediano plazo
Priorizaci&oacute;n/observaciones
Si – existir&aacute;n necesidades
econ&oacute;micas para aumentar la
fiscalizaci&oacute;n
No
423
Corto plazo / este grupo considera
que establecer una veda no es la
soluci&oacute;n al problema
Establecer un nuevo periodo de
Corto plazo / existe propuesta en
extracci&oacute;n entre 01 de junio y 15
CZP respecto de nuevo periodo
de septiembre
extractivo
Este grupo voto por que no existe inconveniente con la almeja (8 votos) en la 1era regi&oacute;n, por cuanto se
esta aplicando veda extractiva y se esta a la espera de pesca de investigaci&oacute;n
Consideran que se debiese mejorar la colecci&oacute;n de datos de desembarque. Sin embargo, no observan
mayores inconvenientes
Fiscalizar tama&ntilde;o en playa, plantas
y comercio
Cambiar a antiguo periodo de veda No
entre el 15/11 al 15/03 del a&ntilde;o
siguiente
ESTE GRUPO NO CONSIDERA LA SITUACI&Oacute;N DEL ERIZO COMO UN PROBLEMA
Abrir ventanas extractivas
Modificar talla extractiva a 90 &oacute; 95
mm
- Fiscalizaci&oacute;n y sanci&oacute;n
Generar
incentivos
extracci&oacute;n de otros recursos
- Fomentar &aacute;reas de manejo
Generar
programa
repoblamiento del recurso
Posibles soluciones
Mesa de trabajo 2: 15 participantes
Grados de importancia: 0 (sin importancia); 1 (poco importante); 2 (importante); 3 (muy importante); NR (no responde)
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Tama&ntilde;o legal de extracci&oacute;n no
acorde con el crecimiento en la
zona
Veda permanente y existencia de un
mercado
informal
e
ilegal
(principalmente II regi&oacute;n)
Gran presencia de hembras
anidadas durante el periodo de
apertura de veda
Loco
Periodos extractivos muy cortos, no
permiten
su
adecuada
comercializaci&oacute;n
Sometido a fuerte explotaci&oacute;n
Actividad
subestimada
en
estad&iacute;stica oficial pero que sustenta
la actividad en zonas particulares
Almeja
Jaiba,
Piure,
Choro
Locate
Lapas
Erizo
Pulpo
No se estar&iacute;a respetando la talla
m&iacute;nima de extracci&oacute;n
Sometidas a fuerte explotaci&oacute;n, con
gran presencia de agentes externos.
Veda permanente y existencia de un
mercado informal e ilegal
Loco
Osti&oacute;n
Problema
Recurso
No
100%
Muy
importante
100%
responde
60%
Muy
importante
66% importante
66%
Muy
importante
6%
Muy
importante
100%
Muy
importante
Grado de
importancia
80%
Muy
importante
No
No
No
Existencia de conflictos
Corto plazo
Corto plazo
Corto plazo
Este grupo considera que no es
soluci&oacute;n levantar la veda (11 votos)
Priorizaci&oacute;n/observaciones
- Declarar en estad&iacute;stica
desembarque
- Programa de control
desembarque
de
de
- Fiscalizaci&oacute;n (15)
Establecer un nuevo periodo de
extracci&oacute;n entre 01 de junio y 15
de septiembre
- En la 1era regi&oacute;n se dispuso de
veda.
- Fiscalizaci&oacute;n
No
No
No
424
Corto plazo /
- Pesca de investigaci&oacute;n
- Revisar periodo de veda
- Federaci&oacute;n plantea continuar 2 a&ntilde;os
Corto plazo
Corto plazo
Corto plazo / existe propuesta en CZP
respecto de nuevo periodo extractivo
- Establecer monitoreo permanente No
Corto plazo
sobre pesquer&iacute;a
- Conservar banco de alimento
(almejas)
ESTE GRUPO NO CONSIDERA LA SITUACI&Oacute;N DEL ERIZO COMO UN PROBLEMA. PROBLEMA
DE FISCALIZACI&Oacute;N
- Veda Extractiva (11)
No
Corto plazo
Propender al manejo en &aacute;reas de
cultivo y AM
Modificar talla extractiva a 90 &oacute; 95
mm
Ampliar periodo extractivo en
&aacute;reas de manejo
Posibles soluciones
Mesa de trabajo 3: 15 participantes
Grados de importancia: 0 (sin importancia); 1 (poco importante); 2 (importante); 3 (muy importante); NR (no responde)
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Tama&ntilde;o legal de extracci&oacute;n no
acorde con el crecimiento en la
zona
Veda permanente y existencia de un
mercado
informal
e
ilegal
(principalmente II regi&oacute;n)
Gran presencia de hembras
anidadas durante el periodo de
apertura de veda
Loco
Jaiba,
Piure,
Choro
Almeja
Locate
Lapas
Erizo
Pulpo
Actividad
subestimada
en
estad&iacute;stica oficial pero que sustenta
la actividad en zonas particulares
No se estar&iacute;a respetando la talla
m&iacute;nima de extracci&oacute;n
Sometidas a fuerte explotaci&oacute;n, con
gran presencia de agentes externos.
Periodos extractivos muy cortos, no
permiten
su
adecuada
comercializaci&oacute;n
Sometido a fuerte explotaci&oacute;n con
gran presencia de agentes externos
Veda permanente y existencia de un
mercado informal e ilegal
Loco
Osti&oacute;n
Problema
Recurso
100%
Muy
importante
100%
Muy
importante
100%
No
responde
100%
Muy
importante
80%
Muy
importante
40%
Muy
importante
40%
Muy
importante
80%
Muy
importante
Grado de
importancia
100%
Muy
importante
Si
Si – Principalmente con buzos
de la zona Sur
Si – Eventual conflicto de
intereses con &aacute;reas de manejo
Existencia de conflictos
Problema con acuicultores
Corto plazo
Corto a mediano plazo
Priorizaci&oacute;n/observaciones
- Declarar en estad&iacute;stica
desembarque
- Programa de control
desembarque
de
de
No – solo usuarios
Corto plazo
425
- Revisi&oacute;n constante culengue No
Corto plazo
(seguimiento)
- Mantener vedas
- Fiscalizar plantas
ESTE GRUPO NO CONSIDERA LA SITUACI&Oacute;N DEL ERIZO COMO UN PROBLEMA. TEMA DE
FISCALIZACI&Oacute;N
Veda Extractiva en periodo agosto- Si – plantas pesqueras
Corto plazo (prioridad)
septiembre-octubre.
Cerrar julio y agosto y aperturar No
Corto plazo / existe propuesta en
desde octubre a febrero (5meses
CZP respecto de nuevo periodo
para extracci&oacute;n)
extractivo
- Veda extractiva o reproductiva
No
Corto plazo
- Cierre de registros
Abrir ventanas de extracci&oacute;n
Modificar talla extractiva a 90 &oacute; 95
mm
Abrir ventanas de extracci&oacute;n,
periodos junio-julio y noviembrediciembre
Posibles soluciones
Mesa de trabajo 4: 5 participantes
Grados de importancia: 0 (sin importancia); 1 (poco importante); 2 (importante); 3 (muy importante); NR (no responde)
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&Aacute;reas de manejo
Amerb disminuye las zonas
hist&oacute;ricas de libre acceso.
Poca Flexibilidad para el
manejo local (Intervenci&oacute;naprovechamientopotenciamiento)
Prohibici&oacute;n de extracci&oacute;n de
huiro muerto no varado
(atrapado o boyante)
Muy
100%
importante
Muy
100% no es problema
100%
importante
80% Muy importante
Periodos extractivos muy
cortos en AMERB. Falla en la
comercializaci&oacute;n (ie: LocoLocate)
Muy
100%
importante
Alto costo y especializaci&oacute;n
de
Informes
Esbas
y
Seguimientos
100% Muy
importante
Grado de
importancia
Si_Aspecto ilegal_ en lo operativo genera conflicto comercial
con otras zonas
Utilizar remanentes de cuotas en
veda reproductiva
No_s&oacute;lo la necesidad de generar las capacidades locales para
toma de desici&oacute;n t&eacute;cnica
Existen las posibilidades de abordar el tema en los programas
de manejo
No_ya se hace _ sin embargo se sugiere formalizar legalmente
dichos acuerdos
con
Autorizar la extracci&oacute;n de huiros
muertos en AMERB
Formalizar
los
acuerdos
regionales de asignaci&oacute;n de &aacute;reas,
centralizados las federaciones o
conjunto
de
organizaciones
locales
Permitir
iniciativas
autorizaci&oacute;n y control local
No_s&oacute;lo extender cuota sobre recursos no cosechado y ya
evaluados
No_sugerencia de subpesca
No
No_s&oacute;lo la necesidad de estudiar la situaci&oacute;n
Si_ Recursos humanos
Si_ Administrativo_Legal_Evaluar el silencio administrativo
Existencia de conflictos
Disponer de periodos extractivos
m&aacute;s largos para cuotas AMERB
(1 a&ntilde;o)
Contar con un menor plazo que el
r&eacute;gimen actual
Establecer
requerimientos
t&eacute;cnicos
y
costos
fijos
(requerimientos v/s posibilidades
de financiamiento)
Mantener
cofinanciamiento
permanente (co-administraci&oacute;n)
Adquirir
actividades
los
sindicatos
Resolver aprobaciones a nivel
local
Posibles soluciones
Mesa de trabajo 1: 15 participantes
Grados de importancia: 0 (sin importancia); 1 (poco importante); 2 (importante); 3 (muy importante); NR (no responde)
Tardanza en la entrega de las
resoluciones
autorizando
cuotas, decretando &aacute;reas y
modificando decretos
Problema
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-
-
Corto Plazo
Corto Plazo
Corto Plazo
Mediando
plazo
Corto Plazo
Corto Plazo
Priorizaci&oacute;n/o
bservaciones
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Amerb disminuye las zonas
hist&oacute;ricas de libre acceso.
Poca Flexibilidad para el
manejo local (Intervenci&oacute;naprovechamientopotenciamiento)
Prohibici&oacute;n de extracci&oacute;n de
huiro muerto no varado
(atrapado o boyante)
Periodos extractivos muy
cortos en AMERB. Falla en la
comercializaci&oacute;n (ie: LocoLocate)
Alto costo y especializaci&oacute;n
de
Informes
Esbas
y
Seguimientos
Tardanza en la entrega de las
resoluciones
autorizando
cuotas, decretando &aacute;reas y
modificando decretos
Problema
No_ se deben considerar todas las
organizaciones de la jurisdicci&oacute;n,
pese a que no este agrupadas en
una federaci&oacute;n
Formalizar los acuerdos
regionales de asignaci&oacute;n de &aacute;reas,
centralizados las federaciones o
conjunto de organizaciones
locales
100% Muy
importante
No
Mediano plazo
Si_s&oacute;lo seria aplicable para
algunos recursos y en casos
justificados
Utilizar remanentes de cuotas en
veda reproductiva
Autorizar la extracci&oacute;n de huiros
muertos en AMERB
Corto plazo
No_el problema pasa mas por una
agilizaci&oacute;n de las resoluciones
Disponer de periodos extractivos
m&aacute;s largos para cuotas AMERB
(1 a&ntilde;o)
75% Muy importate
1_ Retroalimentar el sistema con
los ingresos que genera
No_ya que la medida genera
ingresos que no se reinvierten
(patente - impuestos)
Mantener cofinanciamiento
permanente (co-administraci&oacute;n)
Con consulta formulada a las bases
Las praderas naturales no deben ser
intervenidas
Solo falta indicar los m&aacute;rgenes de
acci&oacute;n local y sus lineamientos
operativos
Mdiano plazo
No_derechamente bajar costos
No
Evaluar
Silencio administrativo
Establecer requerimientos
t&eacute;cnicos y costos fijos
(requerimientos v/s posibilidades
de financiamiento)
Permitir iniciativas con
autorizaci&oacute;n y control local
Corto plazo
Contar con un menor plazo que el
r&eacute;gimen actual
Mediando plazo
No_recursos
Si_modificaci&oacute;n de ley
Resolver aprobaciones a nivel
local
Priorizaci&oacute;n/observaciones
Evaluar aplicaci&oacute;n de la ley en la
ley de pesca
Existencia de conflictos
Posibles soluciones
100% Muy
importante
88% muy importante
100% Muy
importante
100% Muy
importante
Grado de
importancia
Mesa de trabajo 2: 09 participantes
Grados de importancia: 0 (sin importancia); 1 (poco importante); 2 (importante); 3 (muy importante); NR (no responde)
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Amerb disminuye las zonas
hist&oacute;ricas de libre acceso.
Poca Flexibilidad para el
manejo local (Intervenci&oacute;naprovechamientopotenciamiento)
Prohibici&oacute;n de extracci&oacute;n de
huiro muerto no varado
(atrapado o boyante)
Periodos extractivos muy
cortos en AMERB. Falla en la
comercializaci&oacute;n (ie: LocoLocate)
Alto costo y especializaci&oacute;n
de
Informes
Esbas
y
Seguimientos
Tardanza en la entrega de las
resoluciones
autorizando
cuotas, decretando &aacute;reas y
modificando decretos
Problema
Muy
No_ y considerar acuerdos zonales
de sindicatos
Muy
Formalizar
los
acuerdos
regionales de asignaci&oacute;n de &aacute;reas,
centralizados las federaciones o
conjunto
de
organizaciones
locales
100%
importante
Ley y reglamento lo autorizan
Autorizar la extracci&oacute;n de huiros
muertos en AMERB
85% no hay problema
No_entrega de atribuciones locales
al consejero zonal
Prima plazos _resoluci&oacute;n local
_
_
No_s&oacute;lo asumir una participaci&oacute;n
estatal mas activa
Permitir
iniciativas
autorizaci&oacute;n y control local
con
Disponer de periodos extractivos
m&aacute;s largos para cuotas AMERB
(1 a&ntilde;o)
Utilizar remanentes de cuotas en
veda reproductiva
Prima
como
soluci&oacute;n
la
agilizaci&oacute;n de las resoluciones
Mantener
cofinanciamiento
permanente (co-administraci&oacute;n)
si_ evaluar los requerimiento
trabajo realizados y resultados
obtenidos
No_la soluci&oacute;n pasa por el punto
anterior
Evaluar
No s&oacute;lo de car&aacute;cter administrativo
Resolver aprobaciones a nivel
local
Contar con un menor plazo que el
r&eacute;gimen actual
Silencio administrativo
Establecer
requerimientos
t&eacute;cnicos
y
costos
fijos
(requerimientos v/s posibilidades
de financiamiento)
Existencia de conflictos
Posibles soluciones
85% Muy importante
90% No es problema
75% Muy importante
100%
importante
Grado de
importancia
Buscar sustento cruzado y plazos.
CRUBC
Actividades deben ser informadas,
fundamentadas. Manejo integral y
con rangos claros de acci&oacute;n
Corto plazo
Argumento
entregados
que
justifican : tiempo de recuperaci&oacute;n
de las areas, valor del incentivo,
consolidaci&oacute;n de la organizaci&oacute;n
Mediano plazo
Evaluar
Corto plazo
Mediano plazo
Priorizaci&oacute;n/observaciones
Mesa de trabajo 3: 13 participantes
Grados de importancia: 0 (sin importancia); 1 (poco importante); 2 (importante); 3 (muy importante); NR (no responde)
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Amerb disminuye las zonas
hist&oacute;ricas de libre acceso.
Poca Flexibilidad para el
manejo local (Intervenci&oacute;naprovechamientopotenciamiento)
Prohibici&oacute;n de extracci&oacute;n de
huiro muerto no varado
(atrapado o boyante)
Periodos
extractivos
muy
cortos en AMERB. Falla en la
comercializaci&oacute;n (ie: LocoLocate)
Alto costo y especializaci&oacute;n de
Informes
Esbas
y
Seguimientos
Tardanza en la entrega de las
resoluciones
autorizando
cuotas, decretando &aacute;reas y
modificando decretos
Problema
100% Muy importante
con
Permitir
iniciativas
autorizaci&oacute;n y control local
100% Muy importante
Formalizar
los
acuerdos
regionales de asignaci&oacute;n de &aacute;reas,
centralizados las federaciones o
conjunto
de
organizaciones
locales
con
Permitir
iniciativas
autorizaci&oacute;n y control local
Utilizar remanentes de cuotas en
veda reproductiva
Contar con un menor plazo que el
r&eacute;gimen actual
Autorizaci&oacute;n
de
extracci&oacute;n
continua
Establecer
requerimientos
t&eacute;cnicos
y
costos
fijos
(requerimientos v/s posibilidades
de financiamiento)
Mantener
cofinanciamiento
permanente (co-administraci&oacute;n)
Disponer de periodos extractivos
m&aacute;s largos para cuotas AMERB (1
a&ntilde;o)
Resolver aprobaciones a nivel
local
Posibles soluciones
100% Muy importante
100% Muy importante
100% Muy importante
100% Muy importante
Grado de
importancia
evaluar
la
No_ya se han tomado en cuenta
Si_administrativos
Si_administrativos
No_
resolver
agilizaci&oacute;n
de
resoluciones - solo podr&iacute;a aplicarse
para recursos como el locate - para
el loco no es conveniente
No
No_ pero falta voluntad
de
-
Pol&iacute;tica-Practica--- deber&iacute;as
tema de corto plazo
Pol&iacute;tica-Practica--- deber&iacute;as
tema de corto plazo
Corto plazo
ser
ser
Buscar indicadores de rendimiento
Mediano plazo
Si_ Administrativo_Legal
Si_Necesidad
situaci&oacute;n
Evaluar costos
Corto Plazo
Priorizaci&oacute;n/observaciones
No
Si_ Administrativo_Legal
Existencia de conflictos
Mesa de trabajo 4: 07 participantes
Grados de importancia: 0 (sin importancia); 1 (poco importante); 2 (importante); 3 (muy importante); NR (no responde)
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92% Muy importante
Mayor valor agregado a trav&eacute;s de:
-Procesamiento de recursos
-Estrategia comercial hacia otras
regiones
-Exportaci&oacute;n piloto
-Propaganda y publicidad de
producto sano
-Incentivo del mercado con mayores
valores
-Venta directa exportadores
Diversificar actividad extractiva a
trav&eacute;s de amerb&acute;s, acuicultura,
turismo
64% Importante
Incremento sostenido de costos
de operaci&oacute;n
- Habilitar y mejorar actuales plantas
de elaboraci&oacute;n
92% Muy importante
Demanda concentrada en cortos
periodos satura capacidad de
procesamiento en plantas
Estabilizaci&oacute;n
de
precios
hist&oacute;ricos
de
recursos
bent&oacute;nicos (&aacute;reas hist&oacute;ricas)
- Extender periodos extractivos en
zonas libres y amerb&acute;s
100% Muy importante
Periodo extractivo corto limita
actividad comercial.
Posibles soluciones
Grado de importancia
Problema
Corto plazo
430
Compromiso y seriedad de entrega
de sindicato con exportadores
Si
–
No
compromiso
organizaciones.
No
existe
de
Corto plazo
Problem&aacute;tica que debe solucionar la
empresa privada
Se requiere contar con informaci&oacute;n
biol&oacute;gica y t&eacute;cnica consistente para
sustentar medidas de administraci&oacute;n.
Priorizaci&oacute;n/observaciones
No
No
Existencia de
conflictos
Si - se requiere sustento
t&eacute;cnico.
Mesa de trabajo 1: 14 participantes
Grados de importancia: 0 (sin importancia); 1 (poco importante); 2 (importante); 3 (muy importante); NR (no responde)
Comercializaci&oacute;n y Mercado
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Diversificar actividad extractiva a
trav&eacute;s de amerb&acute;s, acuicultura,
turismo
50% Muy importante
81% Importante
Mayor valor agregado a trav&eacute;s de:
-Procesamiento de recursos
-Estrategia comercial hacia otras
regiones
-Exportaci&oacute;n piloto
-Unir capacidad productiva para
comercializaci&oacute;n en bloque
- Informaci&oacute;n de mercado exterior
81% Muy Importante
Desinformaci&oacute;n de actuales
valores
de
mercado
internacional
Incremento sostenido de costos
de operaci&oacute;n
- Habilitar y mejorar actuales plantas
de elaboraci&oacute;n
81% Muy importante
Demanda concentrada en cortos
periodos satura capacidad de
procesamiento en plantas
Estabilizaci&oacute;n
de
precios
hist&oacute;ricos
de
recursos
bent&oacute;nicos (&aacute;reas hist&oacute;ricas)
- Extender periodos extractivos en
zonas libres y amerb&acute;s
Posibles soluciones
87% Muy importante
Grado de importancia
No
No
No
No
Existencia de
conflictos
Si - se requiere sustento
t&eacute;cnico.
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Corto
plazo/
generando
comunicaci&oacute;n con empresas en
extranjero.
Mediano y largo plazo.
Corto plazo / Se observa que existe
desuni&oacute;n en los sindicatos de la
provincia de Antofagasta, debiendo
primar trabajo en conjunto.
Compete al sector privado
Se requiere contar con informaci&oacute;n
biol&oacute;gica y t&eacute;cnica consistente para
sustentar medidas de administraci&oacute;n.
Priorizaci&oacute;n/observaciones
Mesa de trabajo 2: 16 participantes
Grados de importancia: 0 (sin importancia); 1 (poco importante); 2 (importante); 3 (muy importante); NR (no responde)
Periodo extractivo corto limita
actividad comercial de pulpo y
locate
Problema
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100% Muy importante
62% Importante
100% Importante
Demanda concentrada en cortos
periodos satura capacidad de
procesamiento en plantas
Estabilizaci&oacute;n
de
precios
hist&oacute;ricos
de
recursos
bent&oacute;nicos (&aacute;reas hist&oacute;ricas)
Desinformaci&oacute;n de actuales
valores
de
mercado
internacional
Incremento sostenido de costos
de operaci&oacute;n
100% Muy importante
75% Muy importante
Grado de importancia
- Extender periodo extractivo para
locate
No
- Habilitar C&aacute;maras o salas de
acopio para organizaciones
Mayor valor agregado a trav&eacute;s de:
-Procesamiento de recursos
-Estrategia comercial hacia otras
regiones
-Exportaci&oacute;n piloto
-Propaganda y publicidad de
producto sano
- Averiguar precios de mercado
internacional para generar negocios
directamente
Diversificar actividad extractiva a
trav&eacute;s de amerb&acute;s, acuicultura,
turismo
Proponer acciones de manejo en
amerb
Diversificar a trav&eacute;s de acuicultura
Corto plazo
Excesivo tiempo de tramitaci&oacute;n con
diversos organismos p&uacute;blicos
No
Si – Conflicto con
tiempos de tramitaci&oacute;n.
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Corto plazo
Corto
plazo/
generando
comunicaci&oacute;n con Pro Chile
Extender periodo extractivo por 4
meses, se requieren antecedentes
cient&iacute;fico-t&eacute;cnicos que avalen tal
propuesta.
Excesivo tiempos de tramitaci&oacute;n,
costos elevados para puesta en
marcha, profesionalizaci&oacute;n de la
actividad.
Corto plazo/ Emular lo desarrollado
por la organizaciones de Tocopilla
Corto plazo
Se requiere contar con informaci&oacute;n
biol&oacute;gica y t&eacute;cnica consistente para
sustentar medidas de administraci&oacute;n.
Priorizaci&oacute;n/observaciones
No
No
No
Si – conflicto
tramitaci&oacute;n.
- Habilitar y mejorar actuales plantas
de elaboraci&oacute;n
con
Si - se requiere sustento
t&eacute;cnico.
- Extender periodos extractivos en
zonas libres y amerb&acute;s
Posibles soluciones
Existencia de
conflictos
Si - se requiere sustento
t&eacute;cnico.
Mesa de trabajo 3: 8 participantes
Grados de importancia: 0 (sin importancia); 1 (poco importante); 2 (importante); 3 (muy importante); NR (no responde)
Periodo extractivo corto limita
actividad comercial de pulpo y
locate
Problema
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66% Muy importante
66% Muy importante
88% Muy importante
77% Muy importante
Demanda concentrada en cortos
periodos satura capacidad de
procesamiento en plantas
Estabilizaci&oacute;n
de
precios
hist&oacute;ricos
de
recursos
bent&oacute;nicos (&aacute;reas hist&oacute;ricas)
Incremento sostenido de costos
de operaci&oacute;n
Grado de importancia
Manejo de praderas de algas
Mayor valor agregado a trav&eacute;s de:
-Procesamiento de recursos
-Estrategia comercial hacia otras
regiones
-Exportaci&oacute;n piloto
-Propaganda y publicidad de
producto sano
Diversificar actividad extractiva a
trav&eacute;s de amerb&acute;s, acuicultura,
turismo
Diversificar a trav&eacute;s de acuicultura
Habilitar y mejorar actuales plantas
de elaboraci&oacute;n
- Extender periodos extractivos en
zonas libres y amerb&acute;s
Posibles soluciones
433
Excesivo tiempo de tramitaci&oacute;n con
diversos organismos p&uacute;blicos
Corto plazo
Si – Conflicto con
tiempos de tramitaci&oacute;n.
No
Excesivo tiempos de tramitaci&oacute;n,
costos elevados para puesta en
marcha, profesionalizaci&oacute;n de la
actividad.
Corto plazo
Corto plazo
con
Se requiere contar con informaci&oacute;n
biol&oacute;gica y t&eacute;cnica consistente para
sustentar medidas de administraci&oacute;n.
Priorizaci&oacute;n/observaciones
No
No
Si – conflicto
tramitaci&oacute;n.
Existencia de
conflictos
Si - se requiere sustento
t&eacute;cnico.
Mesa de trabajo 4: 9 participantes
Grados de importancia: 0 (sin importancia); 1 (poco importante); 2 (importante); 3 (muy importante); NR (no responde)
Periodo extractivo corto limita
actividad comercial de recurso
Problema
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ANEXO F: AN&Aacute;LISIS PRINCIPALES PESQUER&Iacute;AS I Y II REGI&Oacute;N
PESQUER&Iacute;A LOCATE
Evoluci&oacute;n de los Desembarques
En t&eacute;rminos generales durante la &uacute;ltima d&eacute;cada el recurso locate ha presentado un
comportamiento parejo en cuanto a desembarque se refiere. A excepci&oacute;n de 1999 donde se
observa un pico con un valor por sobre las 2000t, el resto del per&iacute;odo mantiene una oscilaci&oacute;n
entre las 400 y 1000t (Figura 1 Anexo F). El aporte regional a estos desembarques proviene en un
98% de la I y II regiones, con un 45 y 53%, respectivamente. Dentro del 2% restante, destacan la III,
VIII y X regiones (Figura 2 Anexo F).
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Figura 1 Anexo F: Variaci&oacute;n de los desembarque de locate a nivel nacional, per&iacute;odo 1997 – 2005.
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Figura 2 Anexo F: Distribuci&oacute;n regional del aporte a los desembarques de recurso locate. Total
per&iacute;odo 1997 – 2005.
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En relaci&oacute;n a la variaci&oacute;n intranual, &eacute;sta presenta una marcada estacionalidad, registr&aacute;ndose
desembarques exclusivamente en los meses de enero – febrero y julio – agosto, coincidente con
los per&iacute;odos en que se levantan las medidas restrictivas (vedas) (Figura 3 Anexo F).
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Figura 3 Anexo F: Variaci&oacute;n intranual de los desembarques de locate en la I y II Regiones. Per&iacute;odo
1997 – 2005.
A nivel regional, y por tener el 98% del desembarque nacional, la tendencia respecto al total es
similar. La I Regi&oacute;n presenta un comportamiento uniforme a excepci&oacute;n de 1999, donde el
desembarque experimenta un incremento con un registro de aproximadamente 1000t, para
posteriormente disminuir discretamente hasta el 2002 y nuevamente repuntar a un nivel que
oscila entre aproximadamente entre las 400 y 800t. La II Regi&oacute;n despu&eacute;s de 1997, a&ntilde;o en que se
registr&oacute; un desembarque de 178t, se incrementa significativamente hacia 1999 donde se
desembarc&oacute; sobre las 1000t. Posteriormente y en forma bastante discreta comienza a disminuir
hasta alcanzar su valor m&iacute;nimo en el 2004 (113t) e incrementarse nuevamente en el 2005 a valores
por sobre las 500t (Figura 4 Anexo F).
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Figura 4 Anexo F: Variaci&oacute;n de los desembarques del recurso locate en la I y II Regi&oacute;n. Per&iacute;odo 1997
– 2005.
Seg&uacute;n el aporte por caleta al desembarque regional, en la I Regi&oacute;n lidera caleta Arica con el 19%
del total, seguido de caleta San Marcos (13%) y Pisagua (11%), y en segunda instancia Puerto
Iquique, Los Verdes y Chanavayita, todas con un 10% (Figura 5 Anexo F).
En el caso de la II Regi&oacute;n, los desembarques provienen seg&uacute;n el orden de importancia, de las
caletas Tocopilla (33%), Urco y Mejillones, ambas con un 13%. En segundo t&eacute;rmino y con un aporte
menor se observa a Antofagasta, Huachan y Paquita, con un 12, 5 y 4%, respectivamente (Figura 6
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Figura 5 Anexo F: Aporte a los desembarque de recurso locate, por caleta en la I Regi&oacute;n. Per&iacute;odo
1997 – 2005.
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Figura 6: Aporte a los desembarque de recurso locate, por caleta en la II Regi&oacute;n. Per&iacute;odo 1997 –
2005.
Estructura de talla y peso promedio de los desembarques
La longitud promedio de los ejemplares desembarcados para el per&iacute;odo analizado, se detecto por
encima de la talla m&iacute;nima legal de extracci&oacute;n (TMLE), observ&aacute;ndose un aumento a partir del a&ntilde;o
2000 (Figura 7 Anexo F). El peso promedio sigue una tendencia similar, alcanzando 36 gramos (gr)
en 2000 y un m&aacute;ximo de 71 gr en 2004 (Figura 8 Anexo F).
Longitud total (mm)
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Figura 7 Anexo F: Promedios anuales de la longitud total del recurso locate, I y II Regiones. (TMLE:
talla m&iacute;nima legal de extracci&oacute;n, 55 mm).
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Figura 8 Anexo F: Promedios anuales del peso total del recurso locate, I y II Regiones.
Al analizar la estructura de tallas en forma anual, se pudo constatar que la mayor incidencia de
espec&iacute;menes por debajo de la talla m&iacute;nima legal de extracci&oacute;n (Figura 9 Anexo F) se registro en
2000 (47%), con una tendencia a disminuir en 2004 (16%) y en general al examinar las frecuencia
de tallas para los distintos a&ntilde;os, se observa una distribuci&oacute;n unimodal, con rangos de amplitud que
variaron entre los 30 y 103 mm de longitud total (Figuras 10a–h Anexo F) siendo las de mayor y
menor rango los a&ntilde;os 1998 y 2002 respectivamente (Figuras 10a y 10e Anexo F).
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Figura 9 Anexo F: Incidencias anuales de la fracci&oacute;n desembarcada bajo la talla m&iacute;nima legal de
extracci&oacute;n (TMLE) del recurso locate, I y II Regiones.
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Figura 10a Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso locate, I y II Regiones, 1998.
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Figura 10b Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso locate, I y II Regiones, 1999.
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Figura 10c Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso locate, I y II Regiones, 2000.
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Figura 10d Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso locate, I y II Regiones, 2001.
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Figura 10e Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso locate, I y II Regiones, 2002.
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Figura 10f: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso locate, I y II Regiones, 2003.
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Figura 10g Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso locate, I y II Regiones, 2004.
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Figura 10h Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso locate, I y II Regiones, 2005.
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Composici&oacute;n en n&uacute;mero
Al analizar la composici&oacute;n por talla en n&uacute;mero (Figura 11 Anexo F), se visualiz&oacute; que en 1999 y 2000
se capturaron la mayor cantidad de ejemplares, con registro en torno a los 31 millones de
ejemplares, observ&aacute;ndose una tendencia a la baja, con leves recuperaci&oacute;n para los a&ntilde;os 2003 (16
millones) y 2004 (13 millones), pero inferiores a los valores anteriores. Al realizar un an&aacute;lisis anual
para el per&iacute;odo, tanto las capturas en n&uacute;mero (Figuras 12a – 12h Anexo F) como en peso presentan
una distribuci&oacute;n unimodal (Figuras 13a – 13h Anexo F), con incidencia de ejemplares sobre TMLE
superiores al 50%, siendo m&aacute;ximos entre los a&ntilde;os 2003 al 2005 (81 al 84%).
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Figura 11 Anexo F: Composici&oacute;n por longitud total en los desembarques anuales del recurso locate,
I y II Regiones.
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Figura 12a Anexo F: Composici&oacute;n por tallas en el desembarque del recurso locate, I y II Regiones.
1998.
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Captura total en peso (Tn)
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Figura 13a Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso locate, I y II Regiones.
1998.
Captura total en n&uacute;mero
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Figura 12b Anexo F: Composici&oacute;n por tallas en el desembarque del recurso locate, I y II Regiones.
1999.
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Figura 13b Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso locate, I y II Regiones.
1999.
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Captura total en peso (Tn)
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Figura 12c Anexo F: Composici&oacute;n por tallas en el desembarque del recurso locate, I y II Regiones.
2000.
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Figura 13 Anexo F c: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso locate, I y II Regiones.
2000.
Captura total en n&uacute;mero
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96
Longitud total (mm)
Figura 12d Anexo F: Composici&oacute;n por tallas en el desembarque del recurso locate, I y II Regiones.
2001.
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Figura 13d Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso locate, I y II Regiones.
2001.
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Figura 12e Anexo F: Composici&oacute;n por tallas en el desembarque del recurso locate, I y II Regiones.
2002.
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Figura 13e Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso locate, I y II Regiones.
2002.
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Figura 12f Anexo F: Composici&oacute;n por tallas en el desembarque del recurso locate, I y II Regiones.
2003.
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Figura 13f Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso locate, I y II Regiones.
2003.
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Figura 12g Anexo F: Composici&oacute;n por tallas en el desembarque del recurso locate, I y II Regiones.
2004.
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Captura total en peso (Tn)
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Figura 13g Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso locate, I y II Regiones.
2004.
Captura total en n&uacute;mero
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Figura 12h Anexo F: Composici&oacute;n por tallas en el desembarque del recurso locate, I y II Regiones.
2005 .
Captura total en peso (Tn)
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Figura 13h Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso locate, I y II Regiones.
2005.
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Captura por unidad de esfuerzo est&aacute;ndar
En el caso del locate (Thais chocolata), la CPUE expresada como abundancia relativa presenta una
tendencia creciente desde 1999 al 2005 (Figura 14 Anexo F).
CPUE (t)/CPUE (1998)
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Figura 14 Anexo F: Cambios relativos en la CPUE del recurso locate de la I y II Regi&oacute;n, considerando
el a&ntilde;o 1998 como referencia.
Evaluaci&oacute;n de stock
La evaluaci&oacute;n de stock estructurada por edad arrojo los siguientes par&aacute;metros estimados en cada
modelo (Tabla 1, Anexo F).
Tabla 1 Anexo F: Par&aacute;metros estimados por el modelo de evaluaci&oacute;n en el recurso locate de la I y II
Regi&oacute;n.
Par&aacute;metro
Longitud asint&oacute;tica
Coeficiente de crecimiento
Primera longitud reclutada a la fracci&oacute;n explotable
Desviaci&oacute;n est&aacute;ndar a la edad de la 1&ordf; longitud
Varianza a la edad
Longitud media de captura al 50% de selecci&oacute;n
Longitud de captura al 95% de selecci&oacute;n
Reclutamiento medio (log)
Coeficiente de variaci&oacute;n del reclutamiento
Tasa de mortalidad natural
Coeficiente de capturabilidad
N&ordm; de grupos de edad
Log-verosimilitud total
S&iacute;mbolo y unidad
l∞ (mm)
Valor
90,1
k (a&ntilde;o-1)
lr (mm)
σr (mm)
0,217
44,9
1,8
σ2 (mm2)
l50 (mm)
l95 (mm)
logR (log-ind)
18,3
σR
M (a&ntilde;o-1)
q
f
53,8
56,0
3,6
0,34
0,3
0,583
8
250435
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En este recurso, el modelo se ajust&oacute; satisfactoriamente a todas las piezas de
informaci&oacute;n, tal como la composici&oacute;n por tallas de las capturas (Figura 15 Anexo F)
como la CPUE (Figura 16 Anexo F). El modelo m&aacute;s veros&iacute;mil considero la presencia de
8 grupos de edad presentes en la estructura de la fase explotable.
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Figura 15 Anexo F: Composici&oacute;n por tallas (mm) observadas (barras) y estimadas
(l&iacute;nea) en la pesquer&iacute;a del locate (Thais chocolata) de la I y II Regi&oacute;n, 1998 – 2005.
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Figura 16 Anexo F: Ajuste del modelo a los datos de CPUE est&aacute;ndar, en la pesquer&iacute;a
del locate (Thais chocolata) de la I y II Regi&oacute;n, 1998 – 2005.
Los indicadores de la fracci&oacute;n explotable se resumen en la Figura 17 Anexo F. Se
observa una biomasa estabilizada con escasas fluctuaciones alrededor de 3500
toneladas. La longitud media de primera captura se estim&oacute; en 53,8 mm, por encima
de los 44,9 mm que constituye la longitud media del primer grupo de edad en la
fracci&oacute;n explotable. En este contexto, la biomasa total exhibe cierto desfase temporal
respecto de la fracci&oacute;n explotable. Se observa que la fracci&oacute;n explotable se ha
incrementado desde 1998 al 2005 probablemente por acumulaci&oacute;n de biomasa
derivada de los altos reclutamientos del periodo 1998-2000.
No obstante, en 1999 la tasa de explotaci&oacute;n fue muy alta y del orden de 98% de la
fracci&oacute;n explotable (Figura 18 Anexo F), para posteriormente disminuir y ubicarse
alrededor del 30% entre el 2002 y 2005, pero con fluctuaciones interanuales. La tasa
de explotaci&oacute;n sigue las fluctuaciones de las capturas b&aacute;sicamente porque la biomasa
no presenta grandes fluctuaciones interanuales. Los bajos reclutamientos del periodo
2001-2004 podr&iacute;an generar una disminuci&oacute;n de la biomasa de este recurso en los a&ntilde;os
venideros.
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Figura 17 Anexo F: Indicadores de la poblaci&oacute;n: biomasa total, biomasa explotable,
reclutamiento y capturas, en la pesquer&iacute;a del locate (Thais chocolata) de la I y II
Regi&oacute;n, 1998 – 2005.
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Figura 18 Anexo F: Capturas y tasa de explotaci&oacute;n, en la pesquer&iacute;a del locate (Thais
chocolata) de la I y II Regi&oacute;n, 1998 – 2005.
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PESQUER&Iacute;A ERIZO
Evoluci&oacute;n de los desembarques
Durante el per&iacute;odo 1997 – 2005 los desembarques de erizo a nivel nacional han mantenido cierta
estabilidad, produci&eacute;ndose una oscilaci&oacute;n entre las 40 mil y 60 mil toneladas. El valor m&aacute;s alto del
per&iacute;odo, se registra en el 2002, con 59 mil toneladas y el menor en el 2005, donde casi se alcanza
las 40 mil toneladas (Figura 19 Anexo F). El aporte a este desembarque proviene principalmente de
las regiones X, XI y XII, donde el desembarque respecto del total nacional alcanz&oacute; al 38, 9 y 45%,
respectivamente y en segundo t&eacute;rmino, con un aporte muy inferior la I, II y III Regiones, donde el
aporte al desembarque nacional correspondi&oacute; a un 2, 5 y 1%, respectivamente (Figura 20 Anexo F).
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Figura 19 Anexo F: Variaci&oacute;n de los desembarque de erizo a nivel nacional, per&iacute;odo 1997 – 2005.
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Figura 20 Anexo F: Distribuci&oacute;n regional del aporte a los desembarques de recurso erizo. Total
per&iacute;odo 1997 – 2005.
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De acuerdo al an&aacute;lisis de la informaci&oacute;n oficial del per&iacute;odo, la variaci&oacute;n mensual de los
desembarques, estimada utilizando los promedios mensuales, presenta s&oacute;lo dos meses en que los
desembarques disminuyen en forma importante respecto al resto del a&ntilde;o, estos son enero y
noviembre, coincidiendo con los per&iacute;odos en que se restringe el acceso al recurso por la aplicaci&oacute;n
de una veda reproductiva. El resto del a&ntilde;o se mantienen los desembarques con promedios que van
desde las 20 a las 77t (Figura 21 Anexo F).
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Figura 21 Anexo F: Variaci&oacute;n intranual de los desembarques de erizo en la I y II Regiones. Per&iacute;odo
1997 – 2005.
A nivel regional, espec&iacute;ficamente en la regi&oacute;n de Tarapac&aacute;, durante los primeros cuatro a&ntilde;os de la
serie que se est&aacute; informando, los desembarques registran valores muy bajos, los que no
sobrepasan las 420t. No obstante, en el 2001 se observ&oacute; un incremento que casi lleg&oacute; a las 2000t.
Posteriormente, hasta el 2005, los desembarques han oscilado en torno a la 1000t, sin observarse
incrementos importantes. Por su parte la II Regi&oacute;n registra un comportamiento similar a la I Regi&oacute;n
durante los primeros a&ntilde;os de la serie, donde no se logra alcanzar las 1000t. No obstante, a partir
del 2000 se registra un incremento que triplic&oacute; los desembarques respecto del a&ntilde;o anterior. A
partir del 2001 se observa una disminuci&oacute;n discreta hasta el 2002, registr&aacute;ndose una nueva alza en
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el 2003 y 2004 con valores de 5000 y 4600t, respectivamente. Finalmente, en el 2005 los
desembarques caen a un nivel similar al registrado en el 2000 y 2001 (Figura 22 Anexo F).
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Figura 22 Anexo F: Variaci&oacute;n de los desembarques del recurso erizo en la I y II Regi&oacute;n. Per&iacute;odo 1997
– 2005.
En lo que respecta a los desembarque de la I Regi&oacute;n, &eacute;stos provienen del aporte que hacen en
primer lugar las caletas de Pisagua, Chanavayita y Chipana, con 20, 15 y 12%, respectivamente. En
segundo t&eacute;rmino, con un aporte menor, se observ&oacute; a Puerto Iquique con un 11% y Caleta San
Marcos con 10%. El resto del desembarque se distribuye con un aporte inferior en las caletas de
Arica, Caramucho, Cavancha, Chanavaya, Pabell&oacute;n de Pica, R&iacute;o Seco, Riquelme, Camarones,
C&aacute;&ntilde;amo y Los Verdes (Figura 23 Anexo F). En la II Regi&oacute;n, la caleta m&aacute;s importante en t&eacute;rminos de
aporte del recurso erizo al desembarque regional corresponde Taltal con el 14%, seguida de
Tocopilla, Urco e Isla Santa Mar&iacute;a, todas con un 12% y Antofagasta con un 10%. El resto del
desembarque se distribuye en las caletas rurales y urbanas de la regi&oacute;n, seg&uacute;n se muestra en la
figura 24 Anexo F.
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Figura 23 Anexo F: Aporte a los desembarque de recurso erizo, por caleta en la I Regi&oacute;n. Per&iacute;odo
1997 – 2005.
Figura 24 Anexo F: Aporte a los desembarque de recurso erizo, por caleta en la II Regi&oacute;n. Per&iacute;odo
1997 – 2005.
Estructura de talla y peso promedio de los desembarques
El di&aacute;metro promedio de los ejemplares desembarcados entre 1998 y 2005, fueron superiores al
di&aacute;metro m&iacute;nimo legal de extracci&oacute;n (Figura 25 Anexo F), siendo los valores muy homog&eacute;neos en
el tiempo. El peso promedio sigue una tendencia similar, logrando 74 gr en 1999 y un m&aacute;ximo de
81 gr en 2000 (Figura 26 Anexo F).
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Figura 25 Anexo F: Promedios anuales del di&aacute;metro del recurso erizo, I y II Regiones. (DMLE:
di&aacute;metro m&iacute;nimo legal de extracci&oacute;n, 70 mm).
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Figura 26 Anexo F: Promedios anuales del peso total del recurso erizo, I y II Regiones.
Por otra parte, al analizar la estructura de tallas en forma anual, se pudo constatar, que hubieron
tres a&ntilde;os en los cuales la incidencia de espec&iacute;menes por debajo del di&aacute;metro m&iacute;nimo legal de
extracci&oacute;n fueron superiores al 20% (Figura 27 Anexo F), al examinar los distintos a&ntilde;os la
distribuci&oacute;n de di&aacute;metro, los rangos de amplitud variaron entre los 51 y 113 mm de di&aacute;metro
(Figuras 28a – 28h Anexo F), y en general, se observa una distribuci&oacute;n unimodal, los rango de
mayor y menor extensi&oacute;n se presentaron en 2004 y 1999 respectivamente (Figuras 28g y 28b
Anexo F).
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Figura 27 Anexo F: Incidencias anuales de la fracci&oacute;n desembarcada bajo el di&aacute;metro m&iacute;nimo legal
de extracci&oacute;n (DMLE) del recurso erizo, I y II Regiones.
10
Frecuencia (%)
8
6
4
2
0
50
54
58
62
66
70
74
78
82
86
90
94
98
10 2
10 6
110
114
Di&aacute;metro (mm)
Figura 28a Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de di&aacute;metro del recurso erizo, I y II Regiones, 1998.
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Figura 28b Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de di&aacute;metro del recurso erizo, I y II Regiones, 1999.
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Figura 28c Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de di&aacute;metro del recurso erizo, I y II Regiones, 2000.
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Figura 28d Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de di&aacute;metro del recurso erizo, I y II Regiones, 2001.
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Figura 28e Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de di&aacute;metro del recurso erizo, I y II Regiones, 2002.
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Figura 28f Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de di&aacute;metro del recurso erizo, I y II Regiones, 2003.
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Figura 28 Anexo F g: Distribuci&oacute;n de frecuencia de di&aacute;metro del recurso erizo, I y II Regiones, 2004.
Frecuencia (%)
8
6
4
2
0
50
54
58
62
66
70
74
78
82
86
90
94
98
10 2
10 6
110
114
Di&aacute;metro (mm)
Figura 28h Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de di&aacute;metro del recurso erizo, I y II Regiones, 2005.
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Composici&oacute;n en n&uacute;mero
Al examinar la composici&oacute;n por di&aacute;metro en n&uacute;mero (Figura 29 Anexo F), se visualiz&oacute; un ciclo entre
1998 y 2003, con un m&aacute;ximo secundario de 26 millones ejemplares capturados (2001), si bien se
observa una recuperaci&oacute;n hacia 2004, con un m&aacute;ximo principal (32 millones), no se mantuvo al a&ntilde;o
siguiente. Al efectuar un an&aacute;lisis anual para el per&iacute;odo, tanto las capturas en n&uacute;mero (Figuras 30a –
30h) como en peso presentan una distribuci&oacute;n unimodal (Figuras 31a – 31h Anexo F), con
incidencia de ejemplares sobre TMLE superiores al 75%, siendo m&aacute;ximo en el 2000 (96%).
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Figura 29 Anexo F: Composici&oacute;n por di&aacute;metro total en los desembarques anuales del recurso erizo,
I y II Regiones.
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Figura 30a Anexo F: Composici&oacute;n por di&aacute;metro en el desembarque del recurso erizo, I y II Regiones.
1998.
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Figura 31a Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso erizo, I y II Regiones.
1998.
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Figura 30b Anexo F: Composici&oacute;n por di&aacute;metro en el desembarque del recurso erizo, I y II
Regiones. 1999.
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Figura 31b Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso erizo, I y II Regiones.
1999.
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Captura total en n&uacute;mero
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Figura 30c Anexo F: Composici&oacute;n por di&aacute;metro en el desembarque del recurso erizo, I y II Regiones.
2000.
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Figura 31c Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso erizo, I y II Regiones.
2000.
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Figura 30d Anexo F: Composici&oacute;n por di&aacute;metro en el desembarque del recurso erizo, I y II
Regiones. 2001.
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Captura total en peso (Tn)
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Figura 31d Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso erizo, I y II Regiones.
2001.
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Figura 30e Anexo F: Composici&oacute;n por di&aacute;metro en el desembarque del recurso erizo, I y II
Regiones. 2002.
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Figura 31 Anexo F e: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso erizo, I y II Regiones.
2002.
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Figura 30f Anexo F: Composici&oacute;n por di&aacute;metro en el desembarque del recurso erizo, I y II Regiones.
2003.
Captura total en peso (Tn)
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Figura 31f Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso erizo, I y II Regiones.
2003.
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Figura 30g Anexo F: Composici&oacute;n por di&aacute;metro en el desembarque del recurso erizo, I y II Regiones.
2004.
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Captura total en peso (Tn)
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Figura 31g Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso erizo, I y II Regiones.
2004.
Captura total en n&uacute;mero
800000
600000
400000
200000
0
51
55
59
63
67
71
75
79
83
87
91
95
99
103
Di&aacute;metro (mm)
Figura 30h Anexo F: Composici&oacute;n por di&aacute;metro en el desembarque del recurso erizo, I y II
Regiones. 2005.
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Figura 31h Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso erizo, I y II Regiones.
2005.
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Captura por unidad de esfuerzo est&aacute;ndar
Se observa que la abundancia relativa del erizo (Loxechinus albus) se increment&oacute; fuertemente en
1999, para volver a condiciones similares a la de 1998 en el 2000, y con posterioridad un
incremento entre 2001 y 2002. Desde entonces, existe una tendencia decreciente sin llegar a los
niveles observados en 1998 (Figura 32 Anexo F).
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Figura 32 Anexo F: Cambios relativos en la CPUE del recurso erizo de la I y II Regi&oacute;n, considerando
el a&ntilde;o 1998 como referencia.
Evaluaci&oacute;n de stock
La evaluaci&oacute;n de stock estructurada por edad arrojo los siguientes par&aacute;metros estimados en cada
modelo (Tabla 2 Anexo F).
Tabla 2 Anexo f: Par&aacute;metros estimados por el modelo de evaluaci&oacute;n en el recurso erizo de la I y II
Regi&oacute;n.
Par&aacute;metro
Longitud asint&oacute;tica
Coeficiente de crecimiento
Primera longitud reclutada a la fracci&oacute;n explotable
Desviaci&oacute;n est&aacute;ndar a la edad de la 1&ordf; longitud
Varianza a la edad
Longitud media de captura al 50% de selecci&oacute;n
Longitud de captura al 95% de selecci&oacute;n
Reclutamiento medio (log)
Coeficiente de variaci&oacute;n del reclutamiento
Tasa de mortalidad natural
Coeficiente de capturabilidad
N&ordm; de grupos de edad
Log-verosimilitud total
S&iacute;mbolo y unidad
l∞ (mm)
k (a&ntilde;o-1)
lr (mm)
σr (mm)
2
σ (mm )
l50 (mm)
l95 (mm)
logR (log-ind)
2
σR
M (a&ntilde;o-1)
q
f
Valor
93,5
0,312
72,7
3,7
8,9
55,0
57,6
2,6
0,40
0,35
0,146
10
716,8x106
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El ajuste del modelo a los datos de composici&oacute;n por tallas en las capturas se muestra en la figura
33 Anexo F. Se observa un buen grado de ajuste del modelo de din&aacute;mica a esta pieza de
informaci&oacute;n.
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Figura 33 Anexo F: Composici&oacute;n por tallas (mm) observadas (barras) y estimadas (l&iacute;nea) en la
pesquer&iacute;a del erizo (Loxechinus albus) de la I y II Regi&oacute;n, 1998 – 2005.
En el ajuste del modelo, hubo problemas de convergencia asociado al coeficiente de
capturabilidad, de tal manera que los valores de CPUE se incrementaron por 10 para lograr una
estimaci&oacute;n satisfactoria. No obstante se recoge la tendencia de la CPUE, hubo cambios
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interanuales que no se ajustaron a los datos observados en los &uacute;ltimos a&ntilde;os de la serie (Figura 34
Anexo F). Este efecto se debe m&aacute;s bien al ajuste de la composici&oacute;n por tallas asociado a cambios en
el reclutamiento.
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Figura 34 Anexo F: Ajuste del modelo a los datos de CPUE est&aacute;ndar, en la pesquer&iacute;a del erizo
(Loxechinus albus) de la I y II Regi&oacute;n, 1998 – 2005.
Los indicadores poblacionales, biomasa total, biomasa explotable, reclutamiento (en peso), y las
capturas se resumen en la figura 33. Se observa fluctuaciones interanuales importantes en el
reclutamiento del erizo, con valores altos en 1999, 2001, y 2003-2004. Estos reclutamientos
produjeron alzas relativas en la biomasa total y explotable. La biomasa total es muy cercana a la
biomasa explotable b&aacute;sicamente porque la primera longitud en la estructura de tallas es de 72,7
mm, mayor que la edad media de primera captura. Esto implica que la selecci&oacute;n en la fase
explotable es pr&aacute;cticamente del 100 %, y la diferencia se debe a que la biomasa explotable est&aacute;
referida a mitad de a&ntilde;o.
La tasa de explotaci&oacute;n sigue los cambios de las capturas, observ&aacute;ndose que fluct&uacute;o entre 13 y 58%,
siendo m&aacute;s bajas entre 1998 y 1999 y la m&aacute;s alta fue aplicada en el 2004 (Figura 34 Anexo F). El
hecho que la tasa de explotaci&oacute;n siga a las capturas implica que la biomasa explotable no presenta
cambios interanuales importantes, a pesar de las fluctuaciones fuertes en el reclutamiento, ya que
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la fracci&oacute;n explotable del erizo est&aacute; compuesta por 10 grupos de edad. Estos amortiguan las
variaciones en el reclutamiento y determinan una mayor estabilidad relativa de la biomasa.
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Figura 33 Anexo F: Indicadores de la poblaci&oacute;n: biomasa total, biomasa explotable, reclutamiento y
capturas, en la pesquer&iacute;a del erizo (Loxechinus albus) de la I y II Regi&oacute;n, 1998 – 2005.
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Figura 34 Anexo F: Capturas y tasa de explotaci&oacute;n, en la pesquer&iacute;a del erizo (Loxechinus albus) de la
I y II Regi&oacute;n, 1998 – 2005.
469
Universidad Arturo Prat / Departamento de Ciencias del Mar – Promar Pac&iacute;fico Limitada
Pre-Informe Final FIP-2006-45 “Estrategias de sustentabilidad para las principales pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas en la I y II Regiones”
PESQUER&Iacute;A LAPA
Evoluci&oacute;n de los Desembarques
Los desembarques de lapa a nivel nacional, en el per&iacute;odo 1997-2005, han mantenido cierta
estabilidad, oscilando entre las 2000 y 3500t, a excepci&oacute;n del 2004, a&ntilde;o en que se registra el valor
hist&oacute;rico del per&iacute;odo con 4500t, para luego, en el 2005 descender a un nivel inferior al que se ven&iacute;a
registrando en los a&ntilde;os precedentes (Figura 35 Anexo F). El aporte regional al desembarque
nacional proviene principalmente de la zona norte, espec&iacute;ficamente de la I a la IV regiones, dentro
de las cuales la II Regi&oacute;n destaca con el 43% del desembarque nacional, seguida de la III y IV, con
16 y 19%, respectivamente. El aporte de la I Regi&oacute;n, s&oacute;lo alcanza al 5%. Por su parte, la zona sur
contribuye a la estad&iacute;stica nacional, con los desembarques provenientes de la VIII y X regiones
(Figura 36 Anexo F).
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Figura 35 Anexo F: Variaci&oacute;n de los desembarque de lapa a nivel nacional, per&iacute;odo 1997 – 2005.
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Figura 36 Anexo F: Distribuci&oacute;n regional del aporte a los desembarques de recurso lapa. Total
per&iacute;odo 1997 – 2005.
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En lo que respecta a la variaci&oacute;n intranual, los desembarques se mantienen estables durante los
meses de enero a septiembre, mostrando una marcada tendencia a incrementarse en los meses de
octubre y noviembre, coincidiendo con el per&iacute;odo en que la mayor&iacute;a de los recursos bent&oacute;nicos
que habitualmente explotan los pescadores artesanales, son sometidos a per&iacute;odos de restricci&oacute;n
de acceso (vedas) (Figura 37 Anexo F).
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Figura 37 Anexo F: Variaci&oacute;n intranual de los desembarques de lapa en la I y II Regiones. Per&iacute;odo
1997 – 2005.
A nivel regional (I y II regiones) existen diferencias en los desembarques del per&iacute;odo que se est&aacute;
informando, por lo menos en lo que respecta a los a&ntilde;os 1997 al 2000. No obstante, a partir del
2001 se registra una tendencia similar en los desembarques de ambas regiones, aunque en
diferentes niveles, &eacute;stos tienden a un alza hacia el a&ntilde;o 2004. La I Regi&oacute;n en los primeros a&ntilde;os
registra desembarques bajos que no superan las 100t (1997-2000). No obstante a partir del 2001
se observa un incremento y alcanza su valor m&aacute;ximo en el 2004 con 703t, para luego disminuir
nuevamente en el 2005. En la II Regi&oacute;n se observa una oscilaci&oacute;n de los desembarques entre las
600 y 900t en los primeros a&ntilde;os del per&iacute;odo, pero al igual que la I Regi&oacute;n, a partir del 2001 se
registra un incremento progresivo, el que alcanza su m&aacute;xima expresi&oacute;n en el 2004 con 1299t.
Finalmente en el 2005 vuelve a los niveles de desembarque registrados antes del 2004 (Figura 38
Anexo F).
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Figura 38 Anexo F: Variaci&oacute;n de los desembarques del recurso lapa en la I y II Regi&oacute;n. Per&iacute;odo 1997
– 2005.
En la I Regi&oacute;n, el desembarque proviene del aporte de las caletas urbanas y rurales instaladas en el
borde costero. Para esta especie en particular, las que tuvieron mayor participaci&oacute;n Puerto
Iquique, San Marcos y caleta Arica con un 28, 17 y 14%, respectivamente (Figura 39 Anexo F). El
41% restante del desembarque de la regi&oacute;n es aportado por las otras caletas. Por su parte, en la II
Regi&oacute;n los desembarques son aportados en primera instancia por las caletas de Taltal (20%), Isla
Santa Mar&iacute;a (17%) y Urco (11%), seguidos de Tocopilla, Punta Atala y Paquita, con 9, 7 y 6%,
respectivamente. El porcentaje restante se registra en las dem&aacute;s caletas regionales (Figura 40
600
500
400
300
200
100
0
C
A
A
M RI
A C
R A
P
UE P ON
R IS ES
TO A
G
IQ UA
U
I
R
IQ QU
E
U
P CA ELM
LA V
YA AN E
C
LO BL HA
S AN
C VE CA
A
R R
CH AM DE
AN UC S
H
A
VA O
Y
I
C
P
AB C A&Ntilde; TA
E H A AM
LL N
O AV O
N
D AY
E A
R PIC
S IO
AN S A
M EC
A
R O
C
CH O
S
IP
A
N
A
Desembarque (t)
Anexo F).
Figura 39 Anexo F: Aporte a los desembarque de recurso lapa, por caleta en la I Regi&oacute;n. Per&iacute;odo
1997 – 2005.
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Figura 40 Anexo F: Aporte a los desembarque de recurso lapa, por caleta en la II Regi&oacute;n. Per&iacute;odo
1997 – 2005.
Estructura de talla y peso de los desembarques
Lapa negra (Fisurella latimarginata)
La longitud total promedio de los ejemplares desembarcados para el per&iacute;odo 2002-2003 y 2005
han incrementado pero levemente, con un a&ntilde;o por debajo de la talla m&iacute;nima legal de extracci&oacute;n, el
peso promedio sigue un estilo similar, aumentando desde los 47 a 72 gr (FiguraS 41 y 42 Anexo F).
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Figura 41 Anexo F: Promedios anuales de la longitud total del recurso lapa negra, I y II Regiones.
(TMLE: talla m&iacute;nima legal de extracci&oacute;n, 65 mm).
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Figura 42 Anexo F: Promedios anuales del peso total del recurso lapa negra, I y II Regiones.
Al analizar la estructura de tallas en forma anual, se pudo comprobar altas ocurrencias de
individuos por debajo de la talla m&iacute;nima legal de extracci&oacute;n (Figura 43 Anexo F), con registros entre
52 y 64%. Al analizar para los diferentes a&ntilde;os, se observa una distribuci&oacute;n unimodal, con rangos de
amplitud que variaron entre los 23 y 112 mm de longitud total (Figuras 44a – 44c Anexo F).
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Figura 43 Anexo F: Incidencias anuales de la fracci&oacute;n desembarcada bajo la talla m&iacute;nima legal de
extracci&oacute;n (TMLE) del recurso lapa negra, I y II Regiones.
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Figura 44a Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso lapa negra, I y II Regiones,
2002.
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Figura 44b Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso lapa negra, I y II Regiones,
2003.
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Figura 44c Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso lapa negra, I y II Regiones,
2005.
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Lapa (Fisurella sp.)
La longitud promedio de los ejemplares desembarcados para los a&ntilde;os 19998, 2000 y 2003 solo se
encuentran por sobre la talla m&iacute;nima legal de extracci&oacute;n el &uacute;ltimo registro, el peso promedio sigue
un estilo similar, experimentando un fuerte aumento entre 2000 y 2003 de 39 a 71 gr (Figuras 45 y
46 Anexo F).
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Figura 45 Anexo F: Promedios anuales de la longitud total del recurso lapa sp, I y II Regiones.
(TMLE: talla m&iacute;nima legal de extracci&oacute;n, 65 mm).
Al analizar la estructura de tallas en forma anual, se pudo constatar altas ocurrencias de individuos
por debajo de la talla m&iacute;nima legal de extracci&oacute;n (Figura 47 Anexo F), con registros entre 34 y 92%.
Al analizar para los distintos a&ntilde;os, se observa una distribuci&oacute;n heterog&eacute;nea para 1998, siendo
unimodal para los restantes, con rangos de amplitud que fluctuaron entre los 34 y 85 mm de
longitud total (Figuras 48a – 48c Anexo F).
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Figura 46 Anexo F: Promedios anuales del peso total del recurso lapa sp, I y II Regiones.
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Figura 47 Anexo F: Incidencias anuales de la fracci&oacute;n desembarcada bajo la talla m&iacute;nima legal de
extracci&oacute;n (TMLE) del recurso lapa sp, I y II Regiones.
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Figura 48a Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso lapa spp, I y II Regiones, 1998.
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Figura 48b Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso lapa spp, I y II Regiones, 2000.
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Figura 48c Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso lapa spp, I y II Regiones, 2003.
Composici&oacute;n en n&uacute;mero
Lapa negra (Fisurella latimarginata)
Al analizar la composici&oacute;n por talla en n&uacute;mero (Figura 49 Anexo F), se puede se&ntilde;alar para los a&ntilde;os
con informaci&oacute;n, que las capturas de ejemplares fueron en torno a 0,3 millones. Al realizar una
exploraci&oacute;n anual, tanto las capturas en n&uacute;mero (Figuras 50a, b y c Anexo F) como en peso
presentan una distribuci&oacute;n unimodal (Figuras 51a, b y c Anexo F), con incidencia de ejemplares
sobre TMLE inferiores al 50%.
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Figura 49 Anexo F: Composici&oacute;n por longitud total en los desembarques anuales del recurso lapa
negra, I y II Regiones.
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Figura 50a Anexo F: Composici&oacute;n por tallas en el desembarque del recurso lapa negra, I y II
Regiones. 2002.
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Figura 51a Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso lapa negra, I y II
Regiones. 2002.
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Figura 50b Anexo F: Composici&oacute;n por tallas en el desembarque del recurso lapa negra, I y II
Regiones. 2003.
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Figura 51b Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso lapa negra, I y II
Regiones. 2003.
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Figura 50c Anexo F: Composici&oacute;n por tallas en el desembarque del recurso lapa negra, I y II
Regiones. 2005.
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Figura 51c Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso lapa negra, I y II
Regiones. 2005.
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Lapa (Fisurella sp.)
Al observar la composici&oacute;n por talla en n&uacute;mero (Figura 52 Anexo F), se puede se&ntilde;alar para los a&ntilde;os
en los cuales se contaba con informaci&oacute;n, que las capturas de ejemplares fueron superiores a 12
millones, present&aacute;ndose el m&aacute;ximo para el a&ntilde;o 2000. Al realizar una examen anual, tanto las
capturas en n&uacute;mero como en peso para el a&ntilde;o 1998 presentan una distribuci&oacute;n heterog&eacute;nea
(Figuras 53a y 54a Anexo F), en cambio, en los a&ntilde;os restante, se observa una distribuci&oacute;n unimodal
(Figuras 53b, c y 54b, c Anexo F), con incidencia de ejemplares sobre TMLE muy bajo.
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Figura 52 Anexo F: Composici&oacute;n por longitud total en los desembarques anuales del recurso lapa
sp, I y II Regiones.
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Figura 53a Anexo F: Composici&oacute;n por tallas en el desembarque del recurso lapa sp, I y II Regiones.
1998.
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Captura total en peso (Tn)
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Figura 54a Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso lapa sp, I y II Regiones.
1998.
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Figura 53b Anexo F: Composici&oacute;n por tallas en el desembarque del recurso lapa sp, I y II Regiones.
2000.
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Figura 54b Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso lapa sp, I y II Regiones.
2000.
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Captura total en n&uacute;mero
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Figura 53c Anexo F: Composici&oacute;n por tallas en el desembarque del recurso lapa sp, I y II Regiones.
2003.
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Figura 54c Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso lapa sp, I y II Regiones.
2003.
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Captura por unidad de esfuerzo est&aacute;ndar
En el caso de la lapa negra (Fissurella latimarginata) la se&ntilde;al de la CPUE muestra una tendencia
creciente de la abundancia relativa desde 1998 a 2002, y posteriormente una tendencia
decreciente hasta el 2005 (Figura 55 Anexo F).
CPUE (t)/CPUE (1998)
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Figura 55 Anexo F: Cambios relativos en la CPUE del recurso lapa negra de la I y II Regi&oacute;n,
considerando el a&ntilde;o 1998 como referencia.
Evaluaci&oacute;n de stock
La evaluaci&oacute;n de stock estructurada por edad arrojo los siguientes par&aacute;metros estimados en cada
modelo (Tabla 3 Anexo F).
Tabla 3 Anexo F: Par&aacute;metros estimados por el modelo de evaluaci&oacute;n en el recurso lapa negra de la
I y II Regi&oacute;n.
Par&aacute;metro
Longitud asint&oacute;tica
Coeficiente de crecimiento
Primera longitud reclutada a la fracci&oacute;n explotable
Desviaci&oacute;n est&aacute;ndar a la edad de la 1&ordf; longitud
Varianza a la edad
Longitud media de captura al 50% de selecci&oacute;n
Longitud de captura al 95% de selecci&oacute;n
Reclutamiento medio (log)
Coeficiente de variaci&oacute;n del reclutamiento
Tasa de mortalidad natural
Coeficiente de capturabilidad
N&ordm; de grupos de edad
Log-verosimilitud total
S&iacute;mbolo y unidad
l∞ (mm)
k (a&ntilde;o-1)
lr (mm)
σr (mm)
2
σ (mm )
l50 (mm)
l95 (mm)
logR (log-ind)
2
σR
-1
M (a&ntilde;o )
q
f
Valor
90,0
0,201
53,9
6,2
20,0
46,5
47,4
3,6
0,48
0,35
0,301
5
120712
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Lapa negra (Fissurella latimarginata)
En la evaluaci&oacute;n, se asume que las capturas oficiales del Servicio Nacional de Pesca est&aacute;n
representadas b&aacute;sicamente por la lapa negra, siendo marginal el aporte de las otras lapas como
lapa reina (F. maxima) y lapa rosada (F. cumingi) (ver FIP 2005-39). De todas maneras, dado el
tama&ntilde;o similar y las mismas tendencias observadas en la CPUE, se podr&iacute;a considerar que la
presente evaluaci&oacute;n representa la condici&oacute;n de las lapas totales.
El modelo de evaluaci&oacute;n de stock se ajust&oacute; satisfactoriamente a los cambios interanuales
observados en la estructura de tallas de las capturas comerciales (Figura 56 Anexo F).
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Figura 56 Anexo F: Composici&oacute;n por tallas (mm) observadas (barras) y estimadas (l&iacute;nea) en la
pesquer&iacute;a de lapa negra (Fissurella latimarginata) de la I y II Regi&oacute;n, 1998 – 2005.
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Al igual que en el caso del erizo, el ajuste de la CPUE se realiz&oacute; sobre la base de este indicador
multiplicado por 10. El ajuste fue satisfactorio, observ&aacute;ndose que la tendencia de la CPUE es bien
recogida por el modelo de evaluaci&oacute;n (Figura 57 Anexo F).
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Figura 57 Anexo F: Ajuste del modelo a los datos de CPUE est&aacute;ndar, en la pesquer&iacute;a de lapa negra
(Fissurella latimarginata) de la I y II Regi&oacute;n, 1998 – 2005.
Los indicadores poblacionales revelan niveles de biomasa total que han fluctuado entre 3 mil y 13
mil toneladas. El incremento en biomasa entre 1998 y 2000 se debe al ingreso de un reclutamiento
importante en 1998, y a las bajas capturas de ese a&ntilde;o y de 1999, que posibilitaron un ganancial en
peso en el stock. Despu&eacute;s del 2001, el reclutamiento disminuye notablemente hasta el 2004,
determinando una disminuci&oacute;n de la biomasa total (Figura 58 Anexo F).
B&aacute;sicamente los cambios de biomasa total est&aacute;n referidos a la fase explotable del stock ya que la
longitud del primer grupo de edad es de 53,9, mayor que la edad media de primera captura (46,5
mm, Tabla 3 Anexo F). En consecuencia, la diferencia entre la biomasa total y explotable
b&aacute;sicamente se debe a que la &uacute;ltima est&aacute; referida a mitad de a&ntilde;o.
La tasa de explotaci&oacute;n de la lapa negra ha sido m&aacute;s bien baja (&lt; 10%), excepto en el 2004 y 2005 en
que lleg&oacute; a 24 y 15 %, respectivamente (Figura 59 Anexo F). El alza en la tasa de explotaci&oacute;n en el
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2004 y 2005 se debe b&aacute;sicamente a la disminuci&oacute;n de la biomasa por efecto de los bajos
reclutamientos del periodo 2002-2004.
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Figura 58 Anexo F: Indicadores de la poblaci&oacute;n: biomasa total, biomasa explotable, reclutamiento y
capturas, en la pesquer&iacute;a de lapa negra (Fissurella latimarginata) de la I y II Regi&oacute;n, 1998 – 2005.
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Figura 59 Anexo F: Capturas y tasa de explotaci&oacute;n, en la pesquer&iacute;a de lapa negra (Fissurella
latimarginata) de la I y II Regi&oacute;n, 1998 – 2005.
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PESQUER&Iacute;A ALMEJA
Evoluci&oacute;n de los desembarques
Al analizar la informaci&oacute;n oficial de los desembarques de este recurso, se puede establecer a nivel
nacional un comportamiento c&iacute;clico, situaci&oacute;n que se ve reflejada durante el per&iacute;odo, entre 1997 y
2001. No obstante en el 2002 se observa una disminuci&oacute;n importante, la que alcanza al 78%.
Posteriormente, se observa un repunte, sobrepasando las 18 mil t en el 2004 (Figura 60 Anexo F).
El aporte regional a este desembarque, est&aacute; dado principalmente por 3 regiones X, XI y VIII, con 41
mil, 5 mil y 2 mil t, respectivamente. El aporte de la I y II Regiones en conjunto al desembarque
nacional representa s&oacute;lo el 2% (Figura 61 Anexo F).
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Figura 60 Anexo F: Variaci&oacute;n de los desembarque de almeja a nivel nacional, per&iacute;odo 1997 – 2005.
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Figura 61 Anexo F: Distribuci&oacute;n regional del aporte a los desembarques de recurso almeja. Total
per&iacute;odo 1997 – 2005.
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La variaci&oacute;n intranual en los desembarques del recurso, presenta dos picos importantes, el primero
entre julio y agosto de cada a&ntilde;o y el segundo noviembre diciembre, manteni&eacute;ndose hasta febrero.
Esta conducta en la variaci&oacute;n mensual obedece aparentemente, a la coincidencia con los per&iacute;odos
en que se restringe el acceso a otros recursos de mayor importancia econ&oacute;mica como el pulpo y
locate y no a una variaci&oacute;n en el precio o aumento de la demanda como producto de un poder
comprador. (Figura 62 Anexo F).
1,40
Desembarque (t)
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
ene
feb
mar
abr may jun
jul
ago sep
oct
nov
dic
Promedio 1997 - 2005
Figura 62 Anexo F: Variaci&oacute;n intranual de los desembarques de almeja en la I y II Regiones. Per&iacute;odo
1997 – 2005.
A nivel regional, tanto en la I como II Regi&oacute;n el desembarque ha mantenido un comportamiento
muy irregular. La I Regi&oacute;n entre 1997 y el 2000 con valores bajo las 40t, posteriormente se
observan dos picos, uno en el 2001 donde se desembarca sobre las 120t y posteriormente en el
2003 con un desembarque cercano a las 140t. La II Regi&oacute;n muestra similar tendencia, sin embargo
presenta un per&iacute;odo de mayor estabilidad entre el 2001 y 2003. A diferencia de otras pesquer&iacute;as
no se observa una tendencia clara respecto a lo que se podr&iacute;a esperar. Por ejemplo en el 2005 se
observa una disminuci&oacute;n importante para ambas regiones respecto al 2003, no obstante en a&ntilde;os
anteriores se ha observado un comportamiento similar, con lo que no se puede concluir ni hacer
juicio categ&oacute;rico del estado de la pesquer&iacute;a (Figura 63 Anexo F).
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Figura 63 Anexo F: Variaci&oacute;n de los desembarques del recurso almeja en la I y II Regi&oacute;n. Per&iacute;odo
1997 – 2005.
Los desembarques de la I Regi&oacute;n se efectuaron principalmente por Puerto Iquique con un 26%,
seguido en orden de importancia por caleta San Marcos cuyo aporte alcanz&oacute; al 24% y Caramucho
con un 10%. En segundo t&eacute;rmino y con un aporte menor figuran las caletas de Arica, Chanavaya y
Chipana, todas con un 8% y caleta Cavancha, Riquelme y Chanavayita con un 7, 3 y 2%,
respectivamente (Figura 64 Anexo F).
En la II Regi&oacute;n el mayor aporte a los desembarques de almeja proviene de Mejillones con un 41%,
seguido de Isla Santa Mar&iacute;a con el 11% y caleta Huachan 8%. En menor proporci&oacute;n, aparecen
aportando al desembarque de la regi&oacute;n, Antofagasta y Cobija, ambas con un 7% y Hornito 6%
(Figura 65 Anexo F).
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Figura 64 Anexo F: Aporte a los desembarque de recurso almeja, por caleta en la I Regi&oacute;n. Per&iacute;odo
1997 – 2005.
Figura 65 Anexo F: Aporte a los desembarque de recurso almeja, por caleta en la II Regi&oacute;n. Per&iacute;odo
1997 – 2005.
Estructura de talla y peso promedio de los desembarques
La longitud promedio de los ejemplares desembarcados entre 1998 y 2001, fueron inferiores a la
longitud m&iacute;nima legal de extracci&oacute;n (Figura 66 Anexo F) y desde 2002 a la actualidad los valores
coinciden con la TMLE. El peso promedio sigue una tendencia a estabilizarse en torno a los 45 gr,
excepto para el a&ntilde;o 2002, en que detecto casi el doble del promedio con respecto a los otros a&ntilde;os
(Figura 67 Anexo F). Al analizar la estructura de tallas en forma anual, se pudo constatar altas
ocurrencias de espec&iacute;menes por debajo de la talla m&iacute;nima legal de extracci&oacute;n (Figura 68 Anexo F),
con registros entre 50 y 94%. Al examinar la distribuci&oacute;n de la longitud total para los distintos a&ntilde;os,
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se observan distribuciones unimodal desplazadas hacia longitud menores entre 1998 y 2000
(Figuras 69a, b y c Anexo F), y normales para los otros per&iacute;odos (Figuras 69d – 69h Anexo F), los
rangos de amplitud variaron entre los 27 y 96 mm de LT, siendo las de mayor y menor rango los
a&ntilde;os 1999-2005 y 1998 respectivamente.
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Figura 66 Anexo F: Promedios anuales de la longitud total del recurso almeja, I y II Regiones.
(TMLE: talla m&iacute;nima legal de extracci&oacute;n, 55 mm).
Peso promedio (gr)
120
100
80
60
40
20
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Figura 67 Anexo F: Promedios anuales del peso total del recurso almeja, I y II Regiones.
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Figura 68 Anexo F: Incidencias anuales de la fracci&oacute;n desembarcada bajo la talla m&iacute;nima legal de
extracci&oacute;n (TMLE) del recurso almeja, I y II Regiones.
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Figura 69a Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso almeja, I y II Regiones, 1998.
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Figura 69b Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso almeja, I y II Regiones, 1999.
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Figura 69c Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso almeja, I y II Regiones, 2000.
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Figura 69d Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso almeja, I y II Regiones, 2001.
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Figura 69e Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso almeja, I y II Regiones, 2002.
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Figura 69f Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso almeja, I y II Regiones, 2003.
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Figura 69g Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso almeja, I y II Regiones, 2004.
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Figura 69h Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso almeja, I y II Regiones, 2005.
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Composici&oacute;n en n&uacute;mero
Al analizar la composici&oacute;n por talla en n&uacute;mero (Figura 70 Anexo F), se visualiz&oacute; que en 1999, 2000 y
2004 se capturaron la mayor cantidad de ejemplares, con registros entre los 4,6 y 4,8 millones de
ejemplares, observ&aacute;ndose una tendencia a la baja, con leves recuperaci&oacute;n para los a&ntilde;os 2004 a los
mismo niveles anteriores . Al efectuar un an&aacute;lisis anual para los a&ntilde;os 1998 al 2000, tanto las
capturas en n&uacute;mero (Figuras 71a, b, c y 72a, b, c Anexo F) como en peso, presentan una
distribuci&oacute;n unimodal con baja incidencia de ejemplares de tama&ntilde;o superiores a la TMLE (6 y 13%)
y entre 2001 y 2005 (Figuras 71d, f, g, h y Figuras 72d, f, g, h Anexo F) presentan una distribuci&oacute;n
unimodal m&aacute;s centrada hacia tallas mayores con incidencia de ejemplares sobre TMLE entre 28 y
50%.
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Figura 70 Anexo F: Composici&oacute;n por longitud total en los desembarques anuales del recurso
almeja, I y II Regiones.
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Figura 71a Anexo F: Composici&oacute;n por tallas en el desembarque del recurso almeja, I y II Regiones.
1998.
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Captura total en peso (Tn)
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Figura 72a Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso almeja, I y II Regiones.
1998.
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Figura 71b Anexo F: Composici&oacute;n por tallas en el desembarque del recurso almeja, I y II Regiones.
1999.
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Figura 72b Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso almeja, I y II Regiones.
1999.
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Figura 71c Anexo F: Composici&oacute;n por tallas en el desembarque del recurso almeja, I y II Regiones.
2000.
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Figura 72c Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso almeja, I y II Regiones.
2000.
Captura total en n&uacute;mero
400000
300000
200000
100000
0
35
38
41
44
47
50
53
56
59
62
65
68
71
74
77
80
Longitud total (mm)
Figura 71d Anexo F: Composici&oacute;n por tallas en el desembarque del recurso almeja, I y II Regiones.
2001.
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Figura 72d Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso almeja, I y II Regiones.
2001.
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Figura 71e Anexo F: Composici&oacute;n por tallas en el desembarque del recurso almeja, I y II Regiones.
2002.
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Figura 72e Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso almeja, I y II Regiones.
2002.
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Figura 71f Anexo F: Composici&oacute;n por tallas en el desembarque del recurso almeja, I y II Regiones.
2003.
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Figura 72f Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso almeja, I y II Regiones.
2003.
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Figura 71g Anexo F: Composici&oacute;n por tallas en el desembarque del recurso almeja, I y II Regiones.
2004.
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Figura 72g Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso almeja, I y II Regiones.
2004.
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Figura 71h Anexo F: Composici&oacute;n por tallas en el desembarque del recurso almeja, I y II Regiones.
2005.
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Figura 72h Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso almeja, I y II Regiones.
2005.
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Captura por unidad de esfuerzo est&aacute;ndar
En el caso de la almeja (Prothotaca thaca) se observa cierta tendencia general decreciente desde
1998 al 2005 (Figura 73 Anexo F).
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Figura 73 Anexo F: Cambios relativos en la CPUE del recurso almeja de la I y II Regi&oacute;n, considerando
el a&ntilde;o 1998 como referencia.
Evaluaci&oacute;n de stock
La evaluaci&oacute;n de stock estructurada por edad arrojo los siguientes par&aacute;metros estimados en cada
modelo (Tabla 4 Anexo F).
Tabla 4 Anexo F: Par&aacute;metros estimados por el modelo de evaluaci&oacute;n en el recurso almeja de la I y II
Regi&oacute;n.
Par&aacute;metro
Longitud asint&oacute;tica
Coeficiente de crecimiento
Primera longitud reclutada a la fracci&oacute;n explotable
Desviaci&oacute;n est&aacute;ndar a la edad de la 1&ordf; longitud
Varianza a la edad
Longitud media de captura al 50% de selecci&oacute;n
Longitud de captura al 95% de selecci&oacute;n
Reclutamiento medio (log)
Coeficiente de variaci&oacute;n del reclutamiento
Tasa de mortalidad natural
Coeficiente de capturabilidad
N&ordm; de grupos de edad
Log-verosimilitud total
S&iacute;mbolo y unidad
l∞ (mm)
-1
k (a&ntilde;o )
lr (mm)
σr (mm)
σ2 (mm2)
l50 (mm)
l95 (mm)
logR (log-ind)
σR
M (a&ntilde;o-1)
q
f
Valor
90,0
0,204
37,4
2,7
24,0
45,1
48,7
2,3
0,400
0,5
0,152
5
727510
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En el caso de la almeja, el modelo m&aacute;s veros&iacute;mil consisti&oacute; en una poblaci&oacute;n con 5 grupos de edad y
una tasa de mortalidad de 0,5 a&ntilde;o-1. No obstante, el ajuste del modelo a los datos de composici&oacute;n
por tallas no fue muy satisfactorio (Figura 74 Anexo F).
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Figura 74 Anexo F: Composici&oacute;n por tallas (mm) observadas (barras) y estimadas (l&iacute;nea) en la
pesquer&iacute;a de almeja (Protothaca thaca) de la I y II Regi&oacute;n, 1998 – 2005.
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El ajuste a la CPUE tampoco fue confiable, observ&aacute;ndose que las estimaciones del modelo se
ubicaron por sobre las observaciones, aunque con una tendencia similar (Figura 75 Anexo F). Es
probable que en este caso el proceso de ajuste cae en &oacute;ptimo local, el que si bien se intento probar
con otros valores in&iacute;ciales o bien restringiendo la b&uacute;squeda de los par&aacute;metros, los resultados que
aqu&iacute; se comunican constituyeron la mejor soluci&oacute;n.
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Figura 75 Anexo F: Ajuste del modelo a los datos de CPUE est&aacute;ndar, en la pesquer&iacute;a de almeja
(Protothaca thaca) de la I y II Regi&oacute;n, 1998 – 2005.
Los indicadores poblacionales de la almeja se resumen en la Figura 76 Anexo F. Se observa que la
biomasa total sigue los cambios de la biomasa explotable con un retraso de a lo menos un a&ntilde;o.
Esto se debe a que la longitud de primera captura (45,1 mm) fue mayor que la longitud del primer
grupo de edad en la fase explotable (37,4 mm), de tal manera que en la composici&oacute;n por
longitudes hay una fracci&oacute;n que no es completamente vulnerada por los pescadores.
El reclutamiento fue importante s&oacute;lo en 1999, 2000 y 2002, siendo el resto de los a&ntilde;os muy bajo
en su aporte en peso. Los bajos reclutamientos del periodo 2003-2005, est&aacute;n determinando la
tendencia decreciente de la biomasa total y explotable. La tasa de explotaci&oacute;n de la almeja ha sido
moderada por debajo del 30%, pero con una tendencia creciente desde 1998 al 2005 (Figura 77
Anexo F).
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Figura 76 Anexo F: Indicadores de la poblaci&oacute;n: biomasa total, biomasa explotable, reclutamiento y
capturas, en la pesquer&iacute;a de almeja (Protothaca thaca) de la I y II Regi&oacute;n, 1998 – 2005.
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Figura 77 Anexo F: Capturas y tasa de explotaci&oacute;n, en la pesquer&iacute;a de almeja (Protothaca thaca) de
la I y II Regi&oacute;n, 1998 – 2005.
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PESQUER&Iacute;A CULENGUE
Evoluci&oacute;n de los desembarques
El desembarque nacional del recurso culengue, est&aacute; marcado por una tendencia a la baja a partir
del a&ntilde;o 1999, donde se observa el valor m&aacute;s alto del per&iacute;odo 10 mil t disminuyendo discretamente
hasta el 2002. Posteriormente presenta una leve mejor&iacute;a en el 2004, pero que no alcanza las 6 mil t
y en el 2005 vuelve a caer a un valor cercano a las 2500t (Figura 78 Anexo F). Por su parte, el
aporte a estos desembarques proviene principalmente de tres regiones, X, XI y VIII, con un 82, 11 y
4%, respectivamente, en relaci&oacute;n a la participaci&oacute;n de la I y II regiones en los desembarques
nacionales, su aporte es marginal, no alcanzando entre ambas al 2% (Figura 79 Anexo F).
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Figura 78 Anexo F: Variaci&oacute;n de los desembarque de culengue a nivel nacional, per&iacute;odo 1997 –
2005.
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
I
II
III
IV
VIII
IX
X
XI
1997 - 2005
Figura 79 Anexo F: Distribuci&oacute;n regional del aporte a los desembarques de recurso culengue. Total
per&iacute;odo 1997 – 2005.
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Desde el punto de vista de la variaci&oacute;n intranual de los desembarques, la tendencia es clara,
supeditada al segundo semestre de cada a&ntilde;o, particularmente los meses de octubre, noviembre y
diciembre, coincidente con la restricci&oacute;n al acceso a otras pesquer&iacute;as, producto de vedas aplicadas
al pulpo, locate y erizo. Seg&uacute;n este antecedente, la extracci&oacute;n de este recurso estar&iacute;a paleando de
alguna manera el d&eacute;ficit de desembarque de las otras especies (Figura 80 Anexo F).
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Figura 80 Anexo F: Variaci&oacute;n intranual de los desembarques de culengue en la I y II Regiones.
Per&iacute;odo 1997 – 2005.
A nivel regional, los desembarques durante el per&iacute;odo 1997 – 2005 presentan en ambas regiones,
un comportamiento parejo con valores bajo las 50t a excepci&oacute;n del 2002 en la II Regi&oacute;n, donde se
observ&oacute; un incremento que alcanz&oacute; al 93% respecto al 2001. Posterior a este incremento, se inicia
un per&iacute;odo en que los desembarques experimentan un fuerte disminuci&oacute;n, registr&aacute;ndose en el
2005 s&oacute;lo 7t como valor total. Respecto a la I regi&oacute;n, se observa un comportamiento similar, s&oacute;lo
que en &eacute;sta el desembarque m&aacute;s significativo se registra en el 2003 con 257t, disminuyendo
dr&aacute;sticamente en el 2004, donde la informaci&oacute;n oficial indica un desembarque de 9t. En el 2005
este desembarque se incrementa levemente, volviendo a la tendencia del per&iacute;odo (Figura 81
Anexo F).
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Figura 81 Anexo F: Variaci&oacute;n de los desembarques del recurso culengue en la I y II Regi&oacute;n. Per&iacute;odo
1997 – 2005.
Dentro del aporte al desembarque de la I Regi&oacute;n, destaca caleta San Marcos, Puerto Iquique y
Chanavayita, con 28, 16 y 10%, respectivamente, seguido de R&iacute;o Seco, Cavancha y Caramucho, con
8, 7 y 6% respectivamente. El resto de los desembarques se distribuyen homog&eacute;neamente en las
dem&aacute;s caletas rurales y urbanas de la regi&oacute;n (Figura 82 Anexo F).
En la II Regi&oacute;n, los mayores desembarques de culengue provienen de las caletas Tocopilla,
Mejillones y Huachan, con 28, 23 y 15%, respectivamente. En menor proporci&oacute;n figuran caleta
Urco con un 11%, Isla Santa Mar&iacute;a 7%, Antofagasta y Caleta Buena, ambas con un 5%. Las dem&aacute;s
caletas representan un aporte marginal al desembarque de la regi&oacute;n (Figura 83 Anexo F).
509
Universidad Arturo Prat / Departamento de Ciencias del Mar – Promar Pac&iacute;fico Limitada
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
PI
S
AR
IC
A
AG
U
P.
IQ A
U
C
AV IQ U
E
AN
C
H
P.
A
B
LA
LO
N
C
S
VE A
C
AR RD
ES
A
C
M
H
U
AN
C
AV HO
AY
IT
A
C
A&Ntilde;
C
A
H
AN MO
AV
A
P. YA
D
E
PI
C
R
A
IO
SA
SE
N
C
O
M
AR
C
O
C
S
H
IP
A
N
A
Desembarque (t)
Pre-Informe Final FIP-2006-45 “Estrategias de sustentabilidad para las principales pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas en la I y II Regiones”
Figura 82 Anexo F: Aporte a los desembarque de recurso culengue, por caleta en la I Regi&oacute;n.
Per&iacute;odo 1997 – 2005.
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Figura 83 Anexo F: Aporte a los desembarque de recurso culengue, por caleta en la II Regi&oacute;n.
Per&iacute;odo 1997 – 2005.
Estructura de talla y peso promedio de los desembarques
La longitud total promedio de los individuos desembarcados entre 1998 y 2005, fueron superiores
al tama&ntilde;o m&iacute;nimo legal de extracci&oacute;n (Figura 84 Anexo F), presentando peque&ntilde;as fluctuaciones
entre los 62 y 69 mm. El peso promedio presenta una tendencia a disminuir, con una recuperaci&oacute;n
en los dos &uacute;ltimos a&ntilde;os (Figura 85 Anexo F).
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Por otra parte, al analizar la estructura de tallas en forma anual, se pudo constatar que entre 1998
y 2000, se observo una ca&iacute;da de la incidencia de espec&iacute;menes por debajo de la talla m&iacute;nima legal
de extracci&oacute;n, pero en 2001 aumento bruscamente, llegando a su m&aacute;ximo valor (48%),
manteni&eacute;ndose con valores superiores al 20% (Figura 86 Anexo F). Al examinar la distribuci&oacute;n de
longitud de los distintos a&ntilde;os, los rangos de amplitud variaron entre los 40 y 97 mm de longitud, y
en general se observa una distribuci&oacute;n unimodal, los rango de mayor y menor extensi&oacute;n se
presentaron en 2005 y 1998 respectivamente (Figuras 87a – h Anexo F).
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Figura 84 Anexo F: Promedios anuales de la longitud total del recurso culengue, I y II Regiones.
(TMLE: talla m&iacute;nima legal de extracci&oacute;n, 60 mm).
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Figura 85 Anexo F: Promedios anuales del peso total del recurso culengue, I y II Regiones.
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Figura 86 Anexo F: Incidencias anuales de la fracci&oacute;n desembarcada bajo la talla m&iacute;nima legal de
extracci&oacute;n (TMLE) del recurso culengue, I y II Regiones.
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Figura 87a Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso culengue, I y II Regiones, 1998.
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Figura 87b Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso culengue, I y II Regiones, 1999.
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Figura 87c Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso culengue, I y II Regiones, 2000.
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Figura 87d Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso culengue, I y II Regiones, 2001.
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Figura 87e Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso culengue, I y II Regiones, 2002.
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Figura 87f Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso culengue, I y II Regiones, 2003.
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Figura 87g Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso culengue, I y II Regiones, 2004.
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Figura 87h Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de tallas del recurso culengue, I y II Regiones, 2005.
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Composici&oacute;n en n&uacute;mero
Al examinar la composici&oacute;n por talla en n&uacute;mero (Figura 88 Anexo F), se visualiz&oacute; entre 2002 y
2005, una disminuci&oacute;n bien marcada de ejemplares capturados de un m&aacute;ximo de 8,1 a 0,2
millones. El an&aacute;lisis anual para el per&iacute;odo, tanto las capturas en n&uacute;mero (Figuras 89a – h Anexo F)
como en peso presentan una distribuci&oacute;n unimodal (Figuras 90a – 90h Anexo F), present&aacute;ndose el
rango m&aacute;s estrecho en 1998 (Figuras 89a y 90a Anexo F) y los m&aacute;s amplio en 2004 (Figuras 89g y
90 g Anexo F) y 2005 (Figuras 89h y 90h Anexo F). En el a&ntilde;o 2001 (Figuras 89d y 90d Anexo F) la
distribuci&oacute;n se present&oacute; desplazada hacia ejemplares menores, coincidiendo con la menor
incidencia de ejemplares sobre TMLE.
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Figura 88 Anexo F: Composici&oacute;n por longitud total en los desembarques anuales del recurso
culengue, I y II Regiones.
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Figura 89a Anexo F: Composici&oacute;n por talla en el desembarque del recurso culengue, I y II Regiones.
1998.
Captura total en peso (Tn)
4
3
2
1
0
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
Longitud total (mm)
Figura 90a Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso culengue, I y II Regiones.
1998.
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Figura 89b Anexo F: Composici&oacute;n por talla en el desembarque del recurso culengue, I y II Regiones.
1999.
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Figura 90b Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso culengue, I y II Regiones.
1999.
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Figura 89c Anexo F: Composici&oacute;n por talla en el desembarque del recurso culengue, I y II Regiones.
2000.
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Figura 90c Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso culengue, I y II Regiones.
2000.
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Figura 89d Anexo F: Composici&oacute;n por talla en el desembarque del recurso culengue, I y II Regiones.
2001.
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Figura 90d Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso culengue, I y II Regiones.
2001.
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Figura 89e Anexo F: Composici&oacute;n por talla en el desembarque del recurso culengue, I y II Regiones.
2002.
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Figura 90e Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso culengue, I y II Regiones.
2002.
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Figura 89f Anexo F: Composici&oacute;n por talla en el desembarque del recurso culengue, I y II Regiones.
2003.
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Figura 90f Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso culengue, I y II Regiones.
2003.
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Figura 89g Anexo F: Composici&oacute;n por talla en el desembarque del recurso culengue, I y I Regiones.
2004.
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Figura 90g Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso culengue, I y II Regiones.
2004.
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Figura 89h Anexo F: Composici&oacute;n por talla en el desembarque del recurso culengue, I y II Regiones.
2005.
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Figura 90h Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso culengue, I y II Regiones.
2005.
Captura por unidad de esfuerzo est&aacute;ndar
En el caso de la almeja culengue (Gari solida), se observa una fuerte disminuci&oacute;n entre 1998 y 2005
(Figura 91 Anexo F).
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Figura 91 Anexo F: Cambios relativos en la CPUE del recurso culengue de la I y II Regi&oacute;n,
considerando el a&ntilde;o 1998 como referencia.
Evaluaci&oacute;n de stock
La evaluaci&oacute;n de stock estructurada por edad arrojo los siguientes par&aacute;metros estimados en cada
modelo (Tabla 5 Anexo F).
Tabla 5 Anexo F: Par&aacute;metros estimados por el modelo de evaluaci&oacute;n en el recurso culengue de la I
y II Regi&oacute;n.
Par&aacute;metro
Longitud asint&oacute;tica
Coeficiente de crecimiento
Primera longitud reclutada a la fracci&oacute;n explotable
Desviaci&oacute;n est&aacute;ndar a la edad de la 1&ordf; longitud
Varianza a la edad
Longitud media de captura al 50% de selecci&oacute;n
Longitud de captura al 95% de selecci&oacute;n
Reclutamiento medio (log)
Coeficiente de variaci&oacute;n del reclutamiento
Tasa de mortalidad natural
Coeficiente de capturabilidad
S&iacute;mbolo y unidad
l∞ (mm)
k (a&ntilde;o-1)
lr (mm)
σr (mm)
2
σ (mm )
l50 (mm)
l95 (mm)
logR (log-ind)
2
σR
M (a&ntilde;o-1)
q
Valor
90,0
0,200
57,3
3,67
5,1
51,4
51.5
2,4
0,52
0,5
0,726
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N&ordm; de grupos de edad
Log-verosimilitud total
7
368548
f
El modelo m&aacute;s veros&iacute;mil para evaluar al recurso consisti&oacute; en una poblaci&oacute;n con 7 grupos de edad y
una tasa de mortalidad de 0,5 a&ntilde;o-1. El ajuste del modelo a los datos de composici&oacute;n por tallas fue
muy satisfactorio (Figura 92 Anexo F), como tambi&eacute;n el ajuste a los datos de CPUE (Figura 93 Anexo
F).
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Figura 92 Anexo F: Composici&oacute;n por tallas (mm) observadas (barras) y estimadas (l&iacute;nea) en la
pesquer&iacute;a de la I y II Regi&oacute;n, 1998 – 2005.
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Figura 93 Anexo F: Ajuste del modelo a los datos de CPUE est&aacute;ndar, en la pesquer&iacute;a del culengue
(Gari solida) de la I y II Regi&oacute;n, 1998-2005.
Los indicadores poblacionales se resumen en la figura 94 Anexo F, observ&aacute;ndose una disminuci&oacute;n
progresiva de la biomasa total en el periodo de estudio, desde 4600 ton en 1998 hasta 1250 ton en
el 2005. La longitud media de primera captura fue estimada en 51,4 mm, por debajo de los 57,3
mm que constituye la longitud media del primer grupo de edad presente en la fracci&oacute;n explotable.
La biomasa explotable sigue la tendencia de la biomasa total. En el 2001 ocurre un reclutamiento
del orden de 1400 ton que permiti&oacute; retrasar la tendencia a la declinaci&oacute;n del recurso.
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Figura 94 Anexo F: Indicadores de la poblaci&oacute;n: biomasa total, biomasa explotable, reclutamiento y
capturas, en la pesquer&iacute;a del culengue (Gari solida) de la I y II Regi&oacute;n, 1998 – 2005.
La tasa de explotaci&oacute;n fue muy baja entre 1998-2000, lo que no explica la tendencia decreciente de
la biomasa total (Figura 95 Anexo F). No obstante, en el 2002 y 2003 la tasa de explotaci&oacute;n se
increment&oacute; a niveles de 16% para posteriormente disminuir a 7% en el 2004. Dichas tasas de
explotaci&oacute;n no permitieron consolidar una estabilidad en la biomasa del recurso debida al aporte
del reclutamiento del 2001. No obstante, la disminuci&oacute;n de la biomasa se debe solamente al efecto
del reclutamiento.
0.2
Captura (ton)
400
300
0.1
200
Tasa de explotaci&oacute;n
500
100
0
1996
0.0
1998
2000
Captura
2002
2004
2006
Tasa Explotaci&oacute;n
Figura 95 Anexo F: Capturas y tasa de explotaci&oacute;n, en la pesquer&iacute;a del culengue (Gari solida) de la I
y II Regi&oacute;n, 1998 – 2005.
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PESQUER&Iacute;A PULPO
Evoluci&oacute;n de los Desembarques
Aunque las estad&iacute;sticas oficiales no distinguen entre Octopus mimus (pulpo de la zona norte) y
Enteroctopus megalociatus (pulpo del sur), considerando ambas especies &uacute;nicamente como pulpo,
se consider&oacute; conveniente utilizar particularmente la informaci&oacute;n de desembarque de pulpo
tabulada entre la I y IV Regi&oacute;n, como una manera de entregar un an&aacute;lisis m&aacute;s cercano a la realidad,
tomando en cuenta que el estado de situaci&oacute;n se debe entregar para la especie que se explota en
la zona norte. En este sentido, el an&aacute;lisis de la estad&iacute;stica oficial muestra una tendencia
decreciente de los desembarques a partir de 1998, a&ntilde;o en que alcanza su m&aacute;xima expresi&oacute;n con
un registro que sobrepasa las 4500t. Durante los a&ntilde;os posteriores y hasta el 2002, a excepci&oacute;n del
2001 los desembarques disminuyen hasta registrar su valor m&iacute;nimo en el 2002 con 880t.
Posteriormente, la pesquer&iacute;a aparentemente inicia un per&iacute;odo de recuperaci&oacute;n, con un alza
discreta de los desembarques hasta el 2005, donde se sobrepasa las 2000t (Figura 96 Anexo F).
Respecto a la procedencia de estos desembarques, el aporte mayoritario corresponde a la II Regi&oacute;n
con el 62%, seguido de la I y III regiones con 29 y 9% respectivamente (Figura 97 Anexo F).
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Figura 96 Anexo F: Variaci&oacute;n de los desembarque de pulpo a nivel nacional, per&iacute;odo 1997 – 2005.
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Figura 97 Anexo F: Distribuci&oacute;n regional del aporte a los desembarques de recurso pulpo. Total
per&iacute;odo 1997 – 2005.
Respecto a la variaci&oacute;n intranual, la tendencia de los desembarques es a utilizar los meses de
marzo a junio y de agosto a octubre, vale decir, utilizando los meses de apertura de la veda
biol&oacute;gica. Los desembarques que existen en los meses en que existe restricci&oacute;n, aparentemente
corresponden a pescas de investigaci&oacute;n y ajustes de la medida de administraci&oacute;n efectuados en
estos per&iacute;odos (Figura 98 Anexo F).
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Figura 98 Anexo F: Variaci&oacute;n intranual de los desembarques de pulpo en la I y II Regiones. Per&iacute;odo
1997 – 2005.
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A nivel regional y obviamente por concentrarse sobre el 90% de los desembarques en la I y II
Regiones, la tendencia observada es similar a la nacional. La I Regi&oacute;n a partir de 1998 (1754t)
muestra una disminuci&oacute;n paulatina, a excepci&oacute;n del 2001, alcanzando su m&iacute;nima expresi&oacute;n el 2002
(117t), para comenzar a partir del 2003 una recuperaci&oacute;n hasta el 2005, donde se registra un
desembarque de 763t. En el caso de la II Regi&oacute;n la tendencia es id&eacute;ntica, pero por ser esta la regi&oacute;n
que m&aacute;s aporta, se encuentra en un nivel superior. En 1997, donde presenta el desembarque m&aacute;s
alto del per&iacute;odo (2800t) a partir del cual comienza una disminuci&oacute;n paulatina, a excepci&oacute;n del
2001, alcanzando su m&iacute;nima expresi&oacute;n en el 2002 (704t), para iniciar una recuperaci&oacute;n hacia el a&ntilde;o
2005, donde el desembarque sobrepasa las 1300t (Figura 99 Anexo F).
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Figura 99 Anexo F: Variaci&oacute;n de los desembarques del recurso pulpo en la I y II Regi&oacute;n. Per&iacute;odo
1997 – 2005.
En relaci&oacute;n al aporte por caleta al desembarque regional, la I Regi&oacute;n est&aacute; representada
b&aacute;sicamente por caleta Arica, la que concentra el 73% del total regional, seguida de Puerto Iquique
con el 20% y Caramucho con el 2%. Con un aporte inferior al 2%, destacan tambi&eacute;n las caletas de
C&aacute;&ntilde;amo, Chipana, Cavancha, Los Verdes y Pisagua (Figura 100 Anexo F). En tanto la II Regi&oacute;n
concentra el 31% de los desembarques en Mejillones, seguido de Taltal, Tocopilla e Isla Santa
Mar&iacute;a, con 18, 16 y 8%, respectivamente. El desembarque restante se distribuye en las caletas
urbanas y rurales de la II Regi&oacute;n, seg&uacute;n se muestra en la figura 101 Anexo F.
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Figura 100 Anexo F: Aporte a los desembarque de recurso pulpo, por caleta en la I Regi&oacute;n. Per&iacute;odo
1997 – 2005.
Figura 101 Anexo F: Aporte a los desembarque de recurso pulpo, por caleta en la II Regi&oacute;n. Per&iacute;odo
1997 – 2005.
Durante 1998 y producto de las condiciones ambientales particulares (Ni&ntilde;o 1998-1999), reflejado
en la merma en los ingresos de los pescadores, y dada la alta disponibilidad del recurso, se decide
modificar el per&iacute;odo de veda vigente para esta especie, permitiendo su extracci&oacute;n durante los
meses de noviembre y diciembre del a&ntilde;o en curso a solicitud de las organizaciones de pescadores
artesanales de la zona y avalado por el ente administrativo correspondiente (Consejo Zonal de
Pesca). Durante dichos meses y a expresa petici&oacute;n de las mismas organizaciones de pescadores
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artesanales, dado el fuerte n&uacute;mero de hembras anidadas obtenidas en las capturas, se implementa
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Figura 102 Anexo F: Desembarque mensual del recurso pulpo para la I y II regi&oacute;n y promedio
temperatura superficial del mar. Per&iacute;odo 1982-2004 (Fuente Sernapesca).
Posterior a estas modificaciones de los per&iacute;odos de veda se produce un descenso en los niveles
promedio mensuales de captura, registr&aacute;ndose una ca&iacute;da promedio de 40% en la capturas de la I
regi&oacute;n y un 65% para las capturas registradas en la II regi&oacute;n (Figura 102 Anexo F).
Estructura de talla y peso promedio de los desembarques
El peso promedio de los ejemplares desembarcados para el per&iacute;odo analizado, fueron superiores a
1300 gr, registrando un incremento a partir de a&ntilde;o 2000, estabiliz&aacute;ndose en torno a los 1700 gr, no
se registran a&ntilde;os con promedios por debajo del peso m&iacute;nimo legal de extracci&oacute;n (Figura 103 Anexo
F). Por el contrario, la longitud dorsal del manto (LDM) promedio registra una tendencia inversa, es
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decir, disminuye, logrando el m&aacute;ximo el a&ntilde;o 2000, con una tendencia a la baja hacia el final del
per&iacute;odo analizado (Figura 104 Anexo F).
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Figura 103 Anexo F: Promedios anuales del peso total del recurso pulpo, I y II Regiones. (PMLE:
peso m&iacute;nimo legal de extracci&oacute;n, 1000 gramos).
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Figura 104 Anexo F: Promedios anuales de la longitud dorsal del manto del recurso pulpo, I y II
Regiones.
Al analizar la estructura de la longitud dorsal del manto en forma anual, se pudo constatar que la
mayor incidencia de espec&iacute;menes por debajo del peso m&iacute;nimo legal de extracci&oacute;n (Figura 105
Anexo F) solo se registro entre 1998 y 2000, manteni&eacute;ndose hasta la actualidad con valores
inferiores al 4%, incluso el ultimo a&ntilde;o analizado fue tan solo del 0,4,%. Al examinar la distribuci&oacute;n
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de la longitud dorsal del manto (LDM) para los distintos a&ntilde;os, se observa una distribuci&oacute;n
unimodal, con rangos de amplitud que variaron entre los 50 y 260 mm de LDM (Figuras 106a – h
Anexo F), siendo las de mayor y menor rango los a&ntilde;os 1998 y 2002-2003 respectivamente (Figuras
106a, c y d Anexo F).
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Figura 105 Anexo F: Incidencias anuales de la fracci&oacute;n desembarcada bajo el peso m&iacute;nimo legal de
extracci&oacute;n (PMLE) del recurso pulpo, I y II Regiones.
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Figura 106a Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de longitud dorsal del manto del recurso pulpo, I y
II Regiones, 1998.
531
Universidad Arturo Prat / Departamento de Ciencias del Mar – Promar Pac&iacute;fico Limitada
Pre-Informe Final FIP-2006-45 “Estrategias de sustentabilidad para las principales pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas en la I y II Regiones”
Frecuencia (%)
8
6
4
2
0
50
65
80
95
110
12 5
14 0
15 5
17 0
18 5
200
2 15
230
245
260
Longitud dorsal del manto (mm)
Figura 106b Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de longitud dorsal del manto del recurso pulpo, I y
II Regiones, 1999.
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Figura 106c Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de longitud dorsal del manto del recurso pulpo, I y
II Regiones, 2000.
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Figura 106d Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de longitud dorsal del manto del recurso pulpo, I y
II Regiones, 2001.
532
Universidad Arturo Prat / Departamento de Ciencias del Mar – Promar Pac&iacute;fico Limitada
Pre-Informe Final FIP-2006-45 “Estrategias de sustentabilidad para las principales pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas en la I y II Regiones”
12
Frecuencia (%)
10
8
6
4
2
0
50
65
80
95
110
12 5
14 0
15 5
17 0
18 5
200
2 15
230
245
260
Longitud dorsal del manto (mm)
Figura 106e Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de longitud dorsal del manto del recurso pulpo, I y
II Regiones, 2002.
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Figura 106f Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de longitud dorsal del manto del recurso pulpo, I y
II Regiones, 2003.
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Figura 106g Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de longitud dorsal del manto del recurso pulpo, I y
II Regiones, 2004.
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Figura 106h Anexo F: Distribuci&oacute;n de frecuencia de longitud dorsal del manto del recurso pulpo, I y
II Regiones, 2005.
Composici&oacute;n en n&uacute;mero
Al analizar la composici&oacute;n por longitud dorsal del manto en n&uacute;mero (Figura 107 Anexo F), se
observ&oacute; una disminuci&oacute;n desde 1998 al 2002 en la captura de ejemplares (2,7 a 0,2 millones),
visualiz&aacute;ndose una leve recuperaci&oacute;n para los a&ntilde;os 2004 y 2005 con valores entorno a los 0,75
millones. Al realizar un an&aacute;lisis anual para el per&iacute;odo, tanto las capturas en n&uacute;mero (Figuras 108a –
h Anexo F) como en peso presentan una distribuci&oacute;n unimodal (Figuras 109a – h Anexo F), con
incidencia de ejemplares sobre TMLE superiores al 85%, siendo m&aacute;ximos entre los a&ntilde;os 2001 al
2005 (99%).
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Figura 107 Anexo F: Composici&oacute;n por longitud dorsal del manto en los desembarques anuales del
recurso pulpo, I y II Regiones.
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Figura 108a Anexo F: Composici&oacute;n por longitud dorsal del manto en el desembarque del recurso
pulpo, I y II Regiones. 1998.
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Figura 109a Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso pulpo, I y II Regiones.
1998.
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Figura 108b Anexo F: Composici&oacute;n por longitud dorsal del manto en el desembarque del recurso
pulpo, I y II Regiones. 1999.
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Figura 109b Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso pulpo, I y II Regiones.
1999.
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Figura 108c Anexo F: Composici&oacute;n por longitud dorsal del manto en el desembarque del recurso
pulpo, I y II Regiones. 2000.
Captura total en peso (Tn)
120
100
80
60
40
20
0
60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225
240
Longitud dorsal del manto (mm)
Figura 109c Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso pulpo, I y II Regiones.
2000.
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Figura 108d Anexo F: Composici&oacute;n por longitud dorsal del manto en el desembarque del recurso
pulpo, I y II Regiones. 2001.
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Figura 109d Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso pulpo, I y II Regiones.
2001.
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Figura 108e Anexo F: Composici&oacute;n por longitud dorsal del manto en el desembarque del recurso
pulpo, I y II Regiones. 2002.
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Figura 109e Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso pulpo, I y II Regiones.
2002.
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Figura 108f Anexo F: Composici&oacute;n por longitud dorsal del manto en el desembarque del recurso
pulpo, I y II Regiones. 2003.
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Figura 109f Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso pulpo, I y II Regiones.
2003.
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Figura 108g Anexo F: Composici&oacute;n por longitud dorsal del manto en el desembarque del recurso
pulpo, I y II Regiones. 2004.
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Figura 109g Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso pulpo, I y II Regiones.
2004.
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Figura 108h Anexo F: Composici&oacute;n por longitud dorsal del manto en el desembarque del recurso
pulpo, I y II Regiones. 2005.
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Figura 109h Anexo F: Composici&oacute;n por peso en el desembarque del recurso pulpo, I y II Regiones.
2005.
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PESQUER&Iacute;A LOCO
Evoluci&oacute;n de los desembarques
La informaci&oacute;n nacional oficial analizada, corresponde a la generada en el per&iacute;odo 1997 – 2005.
Pasando por un per&iacute;odo de ajuste a partir de 1997, a&ntilde;o en que se establece las AMERB como
instrumento de administraci&oacute;n para recursos bent&oacute;nicos, los desembarques experimentan una
disminuci&oacute;n de un 74%, pasando de 3.154 toneladas hasta 813t en el 2001, los que provienen
principalmente de algunas &aacute;reas de manejo y pescas de investigaci&oacute;n efectuadas en la zona sur. Sin
embargo, a partir del 2002, coincidente con un aumento en la autorizaci&oacute;n de cuotas asignadas a
las &aacute;reas de manejo, se observa una recuperaci&oacute;n de los desembarques hasta el 2004, con valores
que sobrepasaron los registrados en 1997 (15%) con una tendencia a estabilizarse en el 2005
(Figura 110 Anexo F).
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Figura 110 Anexo F: Variaci&oacute;n de los desembarque de loco a nivel nacional, per&iacute;odo 1997 – 2005.
Respecto del aporte regional, al desembarque nacional, se entrega los resultados del an&aacute;lisis del
total hist&oacute;rico del per&iacute;odo 1997-2005, estableci&eacute;ndose que el nivel de participaci&oacute;n de acuerdo a la
magnitud de los desembarques, es liderado por la X Regi&oacute;n con 54%, IV Regi&oacute;n con 19%. En tercer
lugar y aportando en conjunto con 13% se presentan las regiones V y XI. Por su parte, la I y II
regiones no alcanzan al 4% en conjunto, contribuyendo con un 2 y 1%, respectivamente,
proveniente &uacute;nica y exclusivamente de las AMERB (Figura 111 Anexo F).
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Figura 111 Anexo F: Distribuci&oacute;n regional del aporte a los desembarques de recurso loco. Total
per&iacute;odo 1997 – 2005.
La variaci&oacute;n intranual de los desembarques del recurso, obedece principalmente a los meses en
que se autorizan las cosechas de las &aacute;reas de manejo, lo que implica que obviando el per&iacute;odo
restrictivo como consecuencia de la veda biol&oacute;gica, se restrinja la actividad al segundo semestre de
cada a&ntilde;o, partiendo en el mes de julio, con su m&aacute;xima expresi&oacute;n en noviembre, asociado a los
embarques que deben satisfacer los requerimientos del mercado asi&aacute;tico (“A&ntilde;o Nuevo Chino”),
enero – febrero, aproximadamente (Figura 112 Anexo F).
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Figura 112 Anexo F: Variaci&oacute;n intranual de los desembarques de loco en la I y II Regiones. Per&iacute;odo
1997 – 2005.
A nivel regional, los desembarques del recurso loco han experimentado una variaci&oacute;n con una
tendencia similar a la nacional, con la diferencia que entre los a&ntilde;os 1999 y 2000 no se registr&oacute;
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extracci&oacute;n, a consecuencia que en este per&iacute;odo se estaban implementado las AMERB, las que se
encontraban en pleno proceso de evaluaci&oacute;n (ESBA) y otras la espera de asignaci&oacute;n de cuotas. A
partir del 2001 y conforme se incrementa el n&uacute;mero de AMERBs en operaci&oacute;n en la zona, se
produce un incremento en los desembarques, situaci&oacute;n que se mantiene hasta el 2003.
Posteriormente, en ambas regiones se experimenta una disminuci&oacute;n producto de una menor
asignaci&oacute;n de cuotas, imposibilidad para completar cuotas asignadas y fracaso de algunas &aacute;reas
que han tendido a desaparecer (Figura 113 Anexo F).
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Figura 113 Anexo F: Variaci&oacute;n de los desembarques del recurso loco en la I y II Regi&oacute;n. Per&iacute;odo
1997 – 2005.
En la I Regi&oacute;n, los desembarques durante el per&iacute;odo se&ntilde;alado fueron aportados principalmente por
6 caletas, destacando en primer lugar Chanavaya con 123t, seguida de R&iacute;o Seco con 90t y San
Marcos 86t. Las tres caletas restantes en orden de importancia por su aporte al desembarque
regional corresponden a Chipana, Chanavayita y Pisagua con 52, 46 y 18t, respectivamente (Figura
114 Anexo F). Los desembarques en la II Regi&oacute;n fueron aportados esencialmente por dos caletas,
Punta Arenas 122t y Punta Atala con 39t. En menor proporci&oacute;n Mejillones, Antofagasta y Tocopilla
con 21, 20 y 15t, respectivamente (Figura 115 Anexo F).
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Figura 114 Anexo F: Aporte a los desembarque de recurso loco, por caleta en la I Regi&oacute;n. Per&iacute;odo
1997 – 2005.
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Figura 115 Anexo F: Aporte a los desembarque de recurso loco, por caleta en la II Regi&oacute;n. Per&iacute;odo
1997 – 2005.
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PESQUER&Iacute;A HUIRO NEGRO
Evoluci&oacute;n de los Desembarques
En Chile, la explotaci&oacute;n del huiro negro se encuentra restringida a la recolecci&oacute;n del recurso que se
desprende en forma natural del sustrato y genera varazones en la zona intermareal. De esta forma,
las estad&iacute;sticas indican a modo de desembarque, durante el per&iacute;odo 1997-2005, en promedio 10
mil toneladas, manteniendo la actividad un comportamiento estable, registrando el valor m&aacute;s bajo
en el 2000 con 6 mil toneladas (Figura 116 Anexo F). El aporte regional al desembarque nacional,
proviene, seg&uacute;n la informaci&oacute;n oficial, de cuatro regiones, dentro de las cuales destaca la II Regi&oacute;n
con un tercer lugar y una producci&oacute;n por sobre las 10.000t. En t&eacute;rminos de importancia, la
actividad se concentra en la III y IV regiones, mientras que la I Regi&oacute;n el aporte es marginal (Figura
117 Anexo F).
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Figura 116 Anexo F: Evoluci&oacute;n del desembarque nacional del recurso huiro negro, per&iacute;odo 19972005.
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Figura 117 Anexo F: Distribuci&oacute;n del aporte regional de huiro negro al desembarque nacional,
per&iacute;odo 1997 – 2005.
A nivel regional, espec&iacute;ficamente la II Regi&oacute;n que es la que hace un real aporte al desembarque
nacional, en 1997 registra un desembarque por sobre las 2000t, descendiendo dr&aacute;sticamente en
1998 a un nivel inferior cercano a las 200t, situaci&oacute;n que se mantuvo hasta el 2000. A partir del
2001 se observa un incremento, recuperando los niveles de producci&oacute;n por sobre las 1500t. No
obstante, la relativa estabilidad en los desembarques, en el 2005 nuevamente se experimenta una
baja que alcanza las 1000t (Figura 118 Anexo F). Pese a que las estad&iacute;sticas oficiales de
desembarque, demuestren que el recurso alga en la I Regi&oacute;n no tiene mayor importancia, no se
condice con la informaci&oacute;n oficial disponible en aduana, la que certifica que la I Regi&oacute;n ha
experimentado movimiento en torno al recurso al menos en los &uacute;ltimos 5 a&ntilde;os, lo que se aproxima
m&aacute;s a la realidad de la zona, ya que la percepci&oacute;n de quienes viven y trabajan en el sector
consideran que la actividad en los &uacute;ltimos a&ntilde;os ha aumentado a niveles en que se hace incluso
necesario invertir en tecnolog&iacute;a (Proyectos del Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal) (Figura
119 Anexo F).
546
Universidad Arturo Prat / Departamento de Ciencias del Mar – Promar Pac&iacute;fico Limitada
Pre-Informe Final FIP-2006-45 “Estrategias de sustentabilidad para las principales pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas en la I y II Regiones”
Desembarque (t)
2500
2000
1500
1000
500
0
1997
1998
1999
2000
2001
I Regi&oacute;n
2002
2003
2004
2005
II Regi&oacute;n
Figura 118 Anexo F: Evoluci&oacute;n de los desembarques de huiro negro en la I y II Regiones, per&iacute;odo
1997-2005.
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Figura 119 Anexo F: Producci&oacute;n de Huiro negro en la I Regi&oacute;n, seg&uacute;n certificaci&oacute;n de procedencia
de Aduanas de Chile.
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ANEXO G: ECOLOG&Iacute;A Y BIOLOG&Iacute;A BASICA DE LOS RECURSOS
LOCATE
Ecolog&iacute;a y Biolog&iacute;a
Es un caracol que se distribuye en el litoral de la provincia biogeogr&aacute;fica peruana, extendi&eacute;ndose
latitudinalmente desde Paita (5&deg; LS) en el Per&uacute;, hasta Valpara&iacute;so (33&deg; LS) Chile (Osorio, 2002)
(Figura 1 Anexo G) encontr&aacute;ndose las mayores biomasas entre la I y II Regiones (Retamales y
Gonz&aacute;lez, 1989). Su distribuci&oacute;n batim&eacute;trica va desde los 4 a los 40 metros, ubic&aacute;ndose
preferentemente entre los 10 y 20 metros (Olgu&iacute;n y Jerez, 2003).
Distribuci&oacute;n geogr&aacute;fica
Localizaci&oacute;n de la pesquer&iacute;a
Figura 1 Anexo G: Distribuci&oacute;n geogr&aacute;fica del locate (Osorio, 2002) y localizaci&oacute;n de la pesquer&iacute;a
(Olgu&iacute;n y Jerez, 2003).
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Thais chocolata (Duclos, 1832), posee h&aacute;bitos gregarios, distribuidos sobre sustratos de arena
gruesa calc&aacute;rea (conchilla) y &aacute;reas rocosas submareales. Se agrupa para alimentarse y tambi&eacute;n
para reproducirse. Es un depredador que se alimenta de almejas, cholgas, piure, carro&ntilde;a y
peque&ntilde;os organismos. Es parasitado frecuentemente por Protoeces lintoni gusano digeneo que
habita en la g&oacute;nada del caracol (Olgu&iacute;n y Jerez, 2003).
Thais chocolata presenta una concha grande, gruesa, con una espira corta y la &uacute;ltima vuelta muy
grande (Figura 2a Anexo G). Tiene adem&aacute;s la superficie carenada o fisurada y m&aacute;s o menos
tuberculada, en especial en la parte opuesta a la abertura. De color chocolate uniforme. Los
ejemplares muy grandes se encuentran erosionados con la superficie de color gris&aacute;ceo. La abertura
presenta un color azul o amarillo siendo la columera de color anaranjado. El op&eacute;rculo es grande
con un n&uacute;cleo lateral. (Osorio et al., 1979) (Figura 2b Anexo G).
(a)
(b)
Figura 2 Anexo G: Anatom&iacute;a general externa del recurso locate.
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ERIZO
Ecolog&iacute;a y Biolog&iacute;a
Loxechinus albus (Molina, 1782), se distribuye en el litoral de las provincias biogeogr&aacute;ficas peruana,
centro chilena y magall&aacute;nica (costa de Per&uacute; y Chile). La distribuci&oacute;n zoogeogr&aacute;fica latitudinal va
desde Islas Lobos Afuera (6&deg; LS) en Per&uacute; a Cabo de Hornos (55&deg;), en Chile (Castilla, 1990). La
distribuci&oacute;n batim&eacute;trica de esta especie se distribuye entre los 0 m a 340 m de profundidad.
(Olgu&iacute;n y Jerez, 2003). (Figura 3 Anexo G).
Distribuci&oacute;n geogr&aacute;fica
Localizaci&oacute;n de la pesquer&iacute;a
Figura 3 Anexo G: Distribuci&oacute;n geogr&aacute;fica del erizo (Castilla, 1990) y localizaci&oacute;n de la pesquer&iacute;a
(Barahona et al., 2002).
Loxechinus albus habita como epifauna en fondos duros. Tiene un comportamiento gregario
(forma grupos desde unos pocos individuos hasta millares) principalmente para protegerse de los
depredadores (peces, estrellas de mar y jaibas) y para alimentarse de frondas de algas flotantes o
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ramonear sobre el sustrato. Posee mayor actividad nocturna y cuando queda expuesto al sol se
cubre con trozos de alga y conchilla. Habita sobre sustrato rocoso en el intermareal y submareal
somero, cercano a praderas de macroalgas (Contreras y Castilla, 1987).
Loxechinus albus es un animal deuterostomado, posee un caparaz&oacute;n o “testa” globoso cubierto de
espinas calc&aacute;reas quebradizas (Figura 4 Anexo G), conformado por 10 placas calc&aacute;reas
(denominadas ambulacrales e interambulacrales), lo que se conoce como simetr&iacute;a pentaradial. Las
placas ambulacrales est&aacute;n perforadas para permitir la acci&oacute;n de los pies ambulacrales, estructuras
que permiten la movilizaci&oacute;n del erizo. La boca o placa bucal, posee un sistema dental denominado
“Linterna de Arist&oacute;teles” que est&aacute; en contacto con el sustrato permanentemente, mientras que el
ano se ubica en la regi&oacute;n aboral del caparaz&oacute;n. (Olgu&iacute;n y Jerez, 2003).
L. albus es un equinodermo detrit&iacute;voro en sus etapas juveniles y herb&iacute;voro como adulto. Posee
sexos separados (dioico), sin dimorfismo sexual externo. Posee 5 g&oacute;nadas conocidas normalmente
como “lenguas”, estructuras que han ocasionado la explotaci&oacute;n comercial de este invertebrado,
dado que el resto del animal no es utilizado por el ser humano (Contreras y Castilla, 1987).
(a)
(b)
Figura 4 Anexo G: (a) Vista externa del erizo. (b)Anatom&iacute;a general del erizo (Olgu&iacute;n y Jerez, 2003).
551
Universidad Arturo Prat / Departamento de Ciencias del Mar – Promar Pac&iacute;fico Limitada
Pre-Informe Final FIP-2006-45 “Estrategias de sustentabilidad para las principales pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas en la I y II Regiones”
LAPAS
Ecolog&iacute;a y Biolog&iacute;a
Fisurella latimarginata (Sowerby, 1835), es una especie que habita normalmente la franja
inframarea del litoral, sobre rocas y entre el cord&oacute;n de Lessonia nigrescens, aunque es m&aacute;s
abundante en la zona infralitoral. Los juveniles de la mayor&iacute;a de las especies del g&eacute;nero Fissurella
muestran en la concha dos rayos blancos, uno a cada lado del orificio apical. Esta caracter&iacute;stica es
bastante evidente en esta especie y de all&iacute;, probablemente, algunos autores reconocen la variedad
&quot;biradiata&quot; (Guzm&aacute;n et al., 1998) La distribuci&oacute;n zoogeogr&aacute;fica (Figura 5 Anexo G) es desde el
litoral de Pimentel, Per&uacute; (10&ordm; LS) hasta el r&iacute;o B&iacute;o B&iacute;o, Chile (37&ordm; LS) (Osorio, 1979; Oliva y Castilla,
1992).
Distribuci&oacute;n geogr&aacute;fica
Localizaci&oacute;n de la pesquer&iacute;a
Figura 5 Anexo G: Distribuci&oacute;n geogr&aacute;fica de la lapa (Osorio, 1979; Oliva y Castilla, 1992) y
localizaci&oacute;n de la pesquer&iacute;a (Barahona et al., 2003).
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La concha es c&oacute;nica y m&aacute;s aguzada en su parte anterior, con su orificio apical medianamente
grande y ovalado. La superficie externa es ornamentada con bajas, finas y poco espaciadas estr&iacute;as
radiales, en un fondo de color p&uacute;rpura oscuro (Figura 6a Anexo G). El interior de la concha es
blanco, con el borde grueso (que puede ser angosto en ejemplares de gran tama&ntilde;o), uniforme y de
color p&uacute;rpura. Los costados del pie y manto son de un color negro intenso, con prolongaciones de
color amarillo en el borde del manto. Sus tent&aacute;culos tambi&eacute;n son de color amarillo intenso.
(Guzm&aacute;n et al., 1998).
Esta especie es dioicas (Figura 6b Anexo G), no present&aacute;ndose fen&oacute;menos de hermafroditismo. Su
fecundaci&oacute;n es externa, con una primera etapa larval pel&aacute;gica. Una caracter&iacute;stica com&uacute;n de
Fisurella latimarginata, es poseer individuos sexualmente maduros durante gran parte del a&ntilde;o, con
ocurrencia de dos per&iacute;odos reproductivos anuales. El asentamiento de las diferentes especies
ocurre principalmente durante la &eacute;poca de invierno y verano (Bretos, 1988).
(a)
(b)
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Figura 6 Anexo G: (a) Vista dorsal y ventral de la lapa (F. latimarginata). (b)Anatom&iacute;a general de la
lapa (Olgu&iacute;n y Jerez, 2003).
Fissurella cumingi (Reeve, 1849), es un molusco herb&iacute;voro de amplia distribuci&oacute;n en h&aacute;bitat del
submareal de fondos duros, asociados generalmente a cinturones de algas (Gelidium sp., Lessonia
nigrescens, Ulva sp), moluscos (Perumytilus purpuratus, Tegula atra, Chiton latus, Chiton granosus,
Prisogaster niger), crust&aacute;ceos (Balanus laevis, Jehlius cirratus, Notochthamalus scabrosus).
Presentan como epibiontes (organismos adheridos a su concha) m&aacute;s comunes a cirripedios
(picorocos), poliquetos (gusanos marinos) y algas. Entre los depredadores de este recurso se
encuentran, peces y estrellas de mar. (Olgu&iacute;n y Jerez, 2003)
Su distribuci&oacute;n seg&uacute;n Mclean (1984) va desde Matarani (Per&uacute;) hasta Mehu&iacute;n (Chile) y Oliva y
Castilla, (1992), la describen desde la costa peruana a los (10&ordm; LS) hasta el r&iacute;o B&iacute;o B&iacute;o, Chile (37&ordm; LS).
(Figura 7 Anexo G)
Distribuci&oacute;n geogr&aacute;fica
Localizaci&oacute;n de la pesquer&iacute;a
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Figura 7 Anexo G: Distribuci&oacute;n geogr&aacute;fica de la lapa rosada Fissurella cumingi (Oliva y Castilla,
1992) y localizaci&oacute;n de la pesquer&iacute;a (Barahona et al., 2003).
La concha de Fissurella cumingi seg&uacute;n Guzm&aacute;n et al. (1998) es ovalada pero no muy alta, presenta
costillas radiales finas donde las primarias son m&aacute;s prominentes que las secundarias. Las estr&iacute;as
conc&eacute;ntricas de crecimiento no son muy regulares. El orificio apical es casi central. Su margen
interno es cortante y tiene un ancho variable, de color homog&eacute;neo o similar al patr&oacute;n de color
dorsal de la concha, el que presenta franjas radiales de color rosa a pardo sobre un fondo de tonos
grises a pardos oscuros (Figura 8). Esta especie presenta rasgos que la hacen semejante a F.
latimarginata y a F. maxima, de all&iacute; la complicaci&oacute;n en determinarla cuando la concha se
encuentra cubierta de algas. Esta especie tiene la forma general de F. latimarginata, con un patr&oacute;n
de coloraci&oacute;n externa similar al de F. maxima, aunque un poco m&aacute;s oscura. Sus costillas radiales
son m&aacute;s gruesas que en la primera y un poco m&aacute;s finas que en la segunda. El margen interno, a
diferencia de F. latimarginata, proyecta los rayos de la coloraci&oacute;n externa y generalmente no es
grueso y crenulado como en F. maxima. La diferencia fundamental con &eacute;stas y otras especies de
Fissurella radica en el color del borde del pie, que es rosado a p&uacute;rpura oscuro. (Figura 8 Anexo G).
Figura 8 Anexo G: Vista dorsal de Fissurella cumingi.
Fisurella maxima (Sowerby, 1835), vive en rocas y bajo piedras, a nivel de la marea baja, hasta
aproximadamente los 8 m de profundidad. Los individuos juveniles, seg&uacute;n Oliva y Castilla (1986) se
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distribuyen a nivel del cintur&oacute;n de Perumytilus purpuratus. Es conocida por los pescadores con el
nombre de &quot;lapa huiro&quot; o &quot;lapa reina&quot;. (Guzm&aacute;n et al., 1998). En los ejemplares de gran talla, en la
superficie de la concha se encuentra cubierta total o parcialmente por algas rodof&iacute;ceas (Gelidium
sp.), algas calc&aacute;reas, “picorocos” (Crust&aacute;ceo, Bal&aacute;nidos) y poliquetos, Estos &uacute;ltimos penetran en el
caparaz&oacute;n erosion&aacute;ndolo. (Osorio, 1979)
Su distribuci&oacute;n latitudinal, seg&uacute;n Malean (1984), va desde Huarmey (Per&uacute;) hasta Concepci&oacute;n
(Chile). Posteriormente, &Aacute;lamo y Valdivieso (1987) indican un rango de distribuci&oacute;n desde Manta
(Ecuador) s&oacute;lo hasta Valpara&iacute;so (Figura 9 Anexo G).
Distribuci&oacute;n geogr&aacute;fica
Localizaci&oacute;n de la pesquer&iacute;a
Figura 9 Anexo G: Distribuci&oacute;n geogr&aacute;fica de la lapa Fissurella maxima (&Aacute;lamo y Valdivieso, 1987) y
localizaci&oacute;n de la pesquer&iacute;a (Barahona et al., 2003).
Su concha es c&oacute;nica, baja, gruesa, con el orificio apical ovalado (Figura 10 Anexo G). La superficie
externa est&aacute; cubierta con rayos alternados de color p&uacute;rpura y crema, est&aacute; ornamentada con
n&oacute;dulos en las estr&iacute;as radiales, adem&aacute;s de diminutas estr&iacute;as conc&eacute;ntricas. Las estr&iacute;as radiales son
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desiguales, siendo las primarias mucho m&aacute;s gruesas que las secundarias. Internamente la concha
es de color blanco y su margen, que generalmente es redondeado y est&aacute; levantado en los bordes,
sigue el patr&oacute;n de la ornamentaci&oacute;n externa, presentando una banda interior de color amarilloparduzco a crema y una banda m&aacute;s externa de color crema alternada con p&uacute;rpura.(Guzm&aacute;n et
al.,1998).
Figura 10 Anexo G. Vista dorsal de Fissurella maxima.
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ALMEJAS
Ecolog&iacute;a y Biolog&iacute;a
Protothaca thaca (Molina, 1782), se distribuye en el litoral continental de las provincias
biogeogr&aacute;ficas peruana, centro chilena y magall&aacute;nica. La distribuci&oacute;n zoogeogr&aacute;fica latitudinal va
desde Callao (12&deg; LS) en Per&uacute; hasta el Estrecho de Magallanes (53&deg; LS), siguiendo al norte por la
costa atl&aacute;ntica hasta La Paloma (35&deg; LS) en Uruguay (Osorio, 2002). (Figura 11 Anexo G). Su
distribuci&oacute;n batim&eacute;trica en la costa chilena desde la zona intermareal hasta profundidades de 40
metros (Olgu&iacute;n y Jerez, 2003)
Distribuci&oacute;n geogr&aacute;fica
Localizaci&oacute;n de la pesquer&iacute;a
Figura 11 Anexo G: Distribuci&oacute;n geogr&aacute;fica de la almeja. (Osorio, 2002) y localizaci&oacute;n de la
pesquer&iacute;a (Barahona et al., 2002).
Protothaca thaca vive hundida en la arena, al nivel de las m&aacute;s bajas mareas, zona inframareal. Esta
especie no presenta una predilecci&oacute;n por un sustrato espec&iacute;fico y constituye el pelec&iacute;podo
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dominante de los sustratos arenosos semiprotegidos del &aacute;rea de Montemar (Poblete y Padilla,
1976).
Protothaca thaca presenta una concha bivalva, oval-redondeada, con la superficie externa
esculpida por estr&iacute;as conc&eacute;ntricas, de crecimiento, y estr&iacute;as radiales en su parte media y posterior
(Figura 12a Anexo G). El seno paleal es largo y alcanza aproximadamente hasta la mitad de la
concha. La charnela posee tres dientes cardinales en cada valva, siendo b&iacute;fido el mediano de
ambas valvas y adem&aacute;s el diente cardinal posterior a la valva derecha. En los individuos adultos el
color de la superficie exterior es blanco mate o rojizo. Los j&oacute;venes suelen presentar manchas o
l&iacute;neas m&aacute;s o menos onduladas que a beses forman rayos. Los ejemplares chilenos alcanzan un
tama&ntilde;o de hasta 8 cm de di&aacute;metro (Osorio et al., 1979).
Protothaca thaca es un molusco bivalvo, filtrador, dioico, sin dimorfismo sexual externo. Su
anatom&iacute;a interna presenta un sistema digestivo compuesto por palpos labiales, un es&oacute;fago corto,
est&oacute;mago, intestino alargado y un recto (Figura 12b Anexo G). La funci&oacute;n respiratoria la cumplen
las branquias junto con el manto. Posee fecundaci&oacute;n externa (Figura 4.3.1.12 b), dando origen a
una larva troc&oacute;fora, la que se transforma posteriormente en larva veliger umbonada y larva
pediveliger, luego de alg&uacute;n tiempo en la columna de agua se asienta adquiriendo el juvenil todas
las caracter&iacute;sticas del adulto (Olgu&iacute;n y Jerez, 2003).
(a)
(b)
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Figura 12 Anexo G: (a) Vista dorsal e interna de la almeja. (b) Anatom&iacute;a general de una almeja
(Olgu&iacute;n y Jerez, 2003).
CULENGUE
Ecolog&iacute;a y Biolog&iacute;a
Gari solida (Gray, 1828), es una especie que se distribuye en el litoral de las provincias
biogeogr&aacute;ficas peruana, centro chilena y magall&aacute;nica. La distribuci&oacute;n zoogeogr&aacute;fica latitudinal va
desde Pucusana (18&deg; LS) en Per&uacute; hasta el Archipi&eacute;lago de Los Chonos (43&deg; LS) en Chile (Osorio,
2002) (Figura 13 Anexo G). La distribuci&oacute;n batim&eacute;trica se distribuye en el nivel inferior del
intermareal y submareal, desde los 2 m a los 30 m de profundidad. (Olgu&iacute;n y Jerez, 2003).
Gari solida habita fondos blandos constituidos principalmente por grava y arena gruesa. Se
alimenta de plancton y detritus org&aacute;nico. Se ha registrado coexistencia de esta especie con
diversos bivalvos (Tawera, Semele, Tagelus, Protothaca, Venus, Carditopsis), gastr&oacute;podos (Mitrella,
Nassarius, Crepidula, Fissurella), equinodermos (Ofiuros, Holoturoideos) y poliquetos (Jerez et al.,
1999).
Gari solida es un molusco bivalvo, filtrador, dioico, sin dimorfismo sexual externo. Su morfolog&iacute;a
interna y su ciclo de vida b&aacute;sico corresponde al de una almeja (Figuras 14 a y b Anexo G). Se
caracteriza por poseer una concha oval-redondeada, inflada y truncada oblicuamente hacia su
porci&oacute;n posterior. La longitud m&aacute;xima controlada de 9.5 cm. La superficie externa es casi lisa y s&oacute;lo
presenta estr&iacute;as de crecimiento. La concha, de color blanquecino, est&aacute; revestida junto a los bordes,
por una epidermis de color parduzco. La charnela lleva dos dientes cardinales, los que f&aacute;cilmente
se quiebran. Los bordes contiguos de las valvas que sirven para la inserci&oacute;n del ligamento el&aacute;stico
son muy sobresalientes. La impresi&oacute;n lateral es muy profunda con un seno paleal ancho y
redondeado. (Osorio y Bahamonde, 1968; Osorio et al., 1979).
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Distribuci&oacute;n geogr&aacute;fica
Localizaci&oacute;n de la pesquer&iacute;a
Figura 13 Anexo G: Distribuci&oacute;n geogr&aacute;fica del culengue. (Osorio, 2002) y localizaci&oacute;n de la
pesquer&iacute;a (Barahona et al., 2002).
(b)
(a)
Figura 14 Anexo G: (a) Vista dorsal e interna del culengue. (b)Anatom&iacute;a general de un culengue
(Olgu&iacute;n y Jerez, 2003).
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PULPO
Ecolog&iacute;a y Biolog&iacute;a
Octopus mimus es un activo depredador oportunista que se alimenta de crust&aacute;ceos, peces,
moluscos y poliquetos del ecosistema infralitoral rocoso del norte de Chile. Octopus mimus es un
recurso que se encuentra distribuido desde el norte del Per&uacute; hasta la bah&iacute;a de San Vicente (36&deg;
45'S) (Cortes 1995) (Figura 15 Anexo G). El pulpo es un cefal&oacute;podo de amplia distribuci&oacute;n geogr&aacute;fica,
su h&aacute;bitat se encuentra en los intersticios del fondo rocoso. Debido a su vida bent&oacute;nica, gran
tama&ntilde;o y voracidad, las especies de Octopus cumplen un rol de &quot;predadores topes&quot; en el bentos,
transfiriendo gran parte de la producci&oacute;n bent&oacute;nica a su biomasa poblacional.
Distribuci&oacute;n geogr&aacute;fica
Localizaci&oacute;n de la pesquer&iacute;a
Figura 15 Anexo G: Distribuci&oacute;n geogr&aacute;fica del pulpo (Osorio et al, 1979) y localizaci&oacute;n de la
pesquer&iacute;a.
La dieta natural de la especie es afectada por la estaci&oacute;n anual, siendo significativamente superior
el consumo de crust&aacute;ceos en oto&ntilde;o e invierno frente a otros tipos de presas. La dieta del pulpo
var&iacute;a de forma significativa con el crecimiento, aumentando la importancia de los peces y
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disminuyendo la de crust&aacute;ceos y moluscos (Cortez et al. 1998). La alimentaci&oacute;n de O. mimus, es el
resultado de la influencia combinada de factores ambientales y fisiol&oacute;gicos, siendo como otras
especies del mismo g&eacute;nero, oportunista y capaz de adoptar diversas conductas depredadoras que
le permiten acceder a una amplia variedad de presas (Cort&eacute;s 1995).
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ANEXO H: RESERVA MARINA LA RINCONADA
LAS RESERVAS MARINAS EN CHILE
En Chile el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) es la instituci&oacute;n ejecutora y fiscalizadora de la
Ley General de Pesca y Acuicultura. Con la implementaci&oacute;n de la Ley General de Pesca y
Acuicultura (LGPA) y la entrada en vigencia de la Ley N&ordm; 19.300 sobre Bases Generales de Medio
Ambiente (LBGMA), la Direcci&oacute;n Nacional del Sernapesca a trav&eacute;s de su Departamento de
Administraci&oacute;n Pesquera, dio origen a una Unidad de Gesti&oacute;n Ambiental y en conjunto con otros
departamentos se elaboraron las bases jur&iacute;dico - institucionales y los lineamientos estrat&eacute;gicos
para la gesti&oacute;n ambiental al interior del sector p&uacute;blico pesquero. De esta manera se crea el
&quot;Programa de medio ambiente y biodiversidad acu&aacute;tica&quot;, &eacute;sta resume los objetivos generales y
temas prioritarios de gesti&oacute;n ambiental. Servicio Nacional de Pesca. Gesti&oacute;n Ambiental
(www.sernapesca.cl).
La Ley General de Pesca y Acuicultura es una norma dirigida a la administraci&oacute;n y conservaci&oacute;n de
los recursos, especies hidrobiol&oacute;gicos y el medio que las sustenta. Como consecuencia de una
progresiva importancia de los recursos pesqueros y la acuicultura en Chile, se hizo necesaria una
modernizaci&oacute;n del Ordenamiento jur&iacute;dico existente en el sector pesquero y acu&iacute;cola, para asegurar
la sustentabilidad de los recursos en el tiempo. Servicio Nacional de Pesca. Gesti&oacute;n Ambiental
(www.sernapesca.cl).
Esta nueva normativa pesquera, se plasm&oacute; en la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), Ley N&deg;
18.892 y sus modificaciones, la cual entro en Vigencia el 6 de Septiembre de 1991,cuyo texto
refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.S. N&deg; 430 de 1991, del Ministerio de
Econom&iacute;a, Fomento y Reconstrucci&oacute;n. (Celinda et al., 1997). El Articulo 12 de la (LGPA), establece
que por las disposiciones de esta, quedara sometida a la preservaci&oacute;n de los recursos
hidrobiol&oacute;gicos, y toda actividad pesquera extractiva, de acuicultura, de investigaci&oacute;n, y deportiva,
que se realice en aguas terrestres, aguas interiores, mar territorial o zona econ&oacute;mica exclusiva de
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la Rep&uacute;blica y, en aquellas &aacute;reas adyacentes a esta &uacute;ltima sobre las que exista o pueda llegar a
existir jurisdicci&oacute;n nacional, de acuerdo a las leyes y tratados internacionales (Celinda et al.,1997).
Dentro de la Ley general de Pesca y Acuicultura, se encuentra o define a la conservaci&oacute;n, en su
Art&iacute;culo 2 N&deg; 14, como el “uso presente y futuro, racional eficaz y eficiente de los recursos
naturales y su ambiente” (Celinda et al., 1997).
Cabe destacar que la LGPA, en lo referente al esfuerzo de pesca, esta es regulada a trav&eacute;s de dos
sistemas; el r&eacute;gimen de acceso a la actividad pesquera por parte de una determinada pesquer&iacute;a, en
raz&oacute;n a su estado de explotaci&oacute;n; y por otra parte, est&aacute;n las medidas de administraci&oacute;n pesquera,
tales como vedas, tama&ntilde;os m&iacute;nimos de captura, regulaciones de artes de pesca, cuotas globales de
captura; y adem&aacute;s la categor&iacute;a de Parques Marinos y Reservas marinas. (Celinda et al., 1997)
Para el caso de Reservas Marinas, esta se encuentra contemplada como una medida administrativa
pesquera, aplicable en el &aacute;rea de reserva de la pesca artesanal, ya que &uacute;nicamente se pueden
establecer en la franja costera de las cinco millas, como en las aguas terrestres e interiores, seg&uacute;n
lo dispone el art&iacute;culo 48. (Celinda et al., 1997).
Las Reservas marinas tienen su fundamento, de acuerdo, al aumento progresivo de la acci&oacute;n
humana en la naturaleza, adem&aacute;s de la constante demanda de los recursos existente y de nuevos
recursos naturales para su explotaci&oacute;n, lo que hace necesario proteger estas &aacute;reas, tanto terrestres
como mar&iacute;timas, para preservar y conservar determinadas especies y su ambiente. (Celinda et al.,
1997).
Las Reservas marinas se encuentran definida en el articulo 2 N&deg; 43 de la Ley General de Pesca y
Acuicultura, como “un &aacute;rea de resguardo de recursos hidrobiol&oacute;gicos, con el objeto de proteger
zonas de reproducci&oacute;n, caladeros de pesca y &aacute;reas de redoblamiento por manejo”. Estas &aacute;reas
quedaran bajo la tuici&oacute;n del Servicio Nacional de Pesca y solo se podr&aacute;n efectuar actividades
extractivas por periodos transitorios, previa resoluci&oacute;n fundada de la Subsecretaria de Pesca.
(Celinda et al., 1997).
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Entonces, de acuerdo a esta definici&oacute;n, existen tres diferentes tipos de reserva marina;
a) Zona de reproducci&oacute;n
b) Caladeros de pesca
c) Repoblamiento
Las &aacute;reas marinas protegidas, constituyen medidas de administraci&oacute;n pesquera amparadas bajo la
Ley General de Pesca y Acuicultura, destinadas a preservar unidades ecol&oacute;gicas de inter&eacute;s para la
ciencia y cautelar &aacute;reas que aseguren la mantenci&oacute;n y diversidad de especies hidrobiol&oacute;gicas,
como tambi&eacute;n a aquellas asociadas a su h&aacute;bitat..
Para llevar a cabo los objetivos de la reserva, el Servicio Nacional de Pesca debe preocuparse por el
cumplimiento de las siguientes etapas:
•
•
•
•
•
Primera Etapa: Levantamiento de L&iacute;nea Base.
Segunda Etapa: Monitoreo permanente del &aacute;rea protegida.
Tercera Etapa: Proposici&oacute;n de un programa de investigaci&oacute;n, y de control y vigilancia.
Cuarta Etapa: Ejecuci&oacute;n del programa propuesto.
Quinta Etapa: Supervisi&oacute;n t&eacute;cnica del programa en ejecuci&oacute;n.
Sexta Etapa: Ejecuci&oacute;n de un programa de control y vigilancia.
En este contexto, actualmente son tres las &aacute;reas marinas protegidas declaradas por la
Subsecretar&iacute;a de Pesca y bajo la administraci&oacute;n y tuici&oacute;n del Servicio Nacional de Pesca:
a) Reserva Gen&eacute;tica de Putem&uacute;n,
b) Reserva Gen&eacute;tica de Pullinque y
c) Reserva Marina La Rinconada
RESERVA MARINA LA RINCONADA
Antecedentes de la especie y el sector
El Osti&oacute;n del Norte, Argopecten purpuratus (Lamarck, 1819), Bivalvo, Pectinidae, habita en el
Pac&iacute;fico sur oriental, en las costas de Per&uacute; y Chile. Su distribuci&oacute;n natural en Chile, abarca desde
Arica (18&ordm;25’S) hasta Valpara&iacute;so (33&ordm;S) (Bor&eacute; y Mart&iacute;nez, 1980), present&aacute;ndose sus poblaciones en
forma discontinua, siendo las m&aacute;s importantes las ubicadas en la Bah&iacute;a de Mejillones del Sur (23&deg;
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54’), en la Bah&iacute;a de Antofagasta en el sector conocido como La Rinconada (II Regi&oacute;n) (23&deg; 28’) y
Tongoy (IV Regi&oacute;n) (30&deg; 14’). Los bancos existentes en las dos primeras bah&iacute;as mencionadas son los
de mayores densidades (Villanueva, 1974; Cantill&aacute;nez y Avenda&ntilde;o, 1994; Avenda&ntilde;o y Cantill&aacute;nez,
1996, 1997b).
Esta especie habita bah&iacute;as protegidas de aguas someras, preferentemente sobre fondos
sedimentarios, los que al ser un tanto escasos a lo largo de la costa chilena, hace que las
poblaciones se distribuyan en forma discontinua (Navarro et al., 1991, Avenda&ntilde;o, 1993). Su
distribuci&oacute;n batim&eacute;trica se limita al submareal somero (5 m) hasta los 30 m de profundidad, siendo
s&oacute;lo ocasionalmente encontrada a 40 m de profundidad (SUBPESCA, 1995). El osti&oacute;n del norte
(nombre com&uacute;n adoptado en Chile para A. purpuratus) ha sido descrito como una especie
adaptada a las condiciones de surgencia que se producen regularmente frente a las costas
Peruano/Chilenas, distribuy&eacute;ndose sus poblaciones en aguas cuyas temperaturas anuales fluct&uacute;an
entre los 11&deg;C y 19&deg;C durante el invierno y verano respectivamente (Navarro et al, 1991). As&iacute;
mismo, las aguas que forman parte de este sistema de la corriente Chile-Per&uacute; son consideradas
como una de las m&aacute;s productivas del mundo, siendo particularmente altos los niveles de biomasa
fitoplant&oacute;nica medidos en la zona de Antofagasta y Mejillones (Rodr&iacute;guez y Escribano, 1996) donde
se albergan los dos bancos m&aacute;s importantes del pa&iacute;s.
Los antecedentes disponibles acerca de la distribuci&oacute;n espacial de A. purpuratus, evidencian que
los ostiones se encuentran en forma agregada, siguiendo un patr&oacute;n de repartici&oacute;n con respecto a
la profundidad (Avenda&ntilde;o y Cantill&aacute;nez, 1996). La estructura de los bancos exhiben generalmente
un &aacute;rea central, ubicada entre los veriles de 8 m y 18 m, mas o menos extensa donde los ostiones
se concentran, y una zona perif&eacute;rica que rodea a la anterior cuyas densidades bajan
progresivamente hasta la desaparici&oacute;n total de los individuos.
En Chile A. purpuratus es una especie con un antiguo registro de explotaci&oacute;n, hist&oacute;ricamente fue
extra&iacute;da desde los bancos naturales exclusivamente por pescadores artesanales, registr&aacute;ndose ya
567
Universidad Arturo Prat / Departamento de Ciencias del Mar – Promar Pac&iacute;fico Limitada
Pre-Informe Final FIP-2006-45 “Estrategias de sustentabilidad para las principales pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas en la I y II Regiones”
en la d&eacute;cada del 40 y del 50, los primeros desembarques que no superaban las 400 ton, destinadas
&uacute;nicamente a satisfacer el consumo nacional. Sin embargo, a comienzos de los a&ntilde;os 80, se
manifiesta un fuerte inter&eacute;s econ&oacute;mico sobre esta especie, debido a la demanda constante y
creciente que muestra el mercado mundial por los Pect&iacute;nidos, lo que genera una explotaci&oacute;n
intensiva de este recurso en Chile, alcanzando en 1984 las 4.997 t, donde el 82,3% proven&iacute;a de los
dos bancos de la II Regi&oacute;n (Mejillones y La Rinconada) (SERNAPESCA, (1985).
Esta presi&oacute;n de pesca sobre los bancos naturales, condujo r&aacute;pidamente a una disminuci&oacute;n de los
tonelajes desembarcados en a&ntilde;os posteriores, obteni&eacute;ndose 1.410 t en 1985 y s&oacute;lo 492t en 1986
(SERNAPESCA, 1986; 1987). La reducci&oacute;n mostrada por los desembarques, gener&oacute; que se decretara
una veda prohibiendo su captura, sin embargo, la constante vulneraci&oacute;n a esta norma que ha
impedido la recuperaci&oacute;n de los bancos naturales (Avenda&ntilde;o y Cantill&aacute;nez, 1997 a) ha ocasionado
que la veda se prolongue hasta nuestros d&iacute;as.
La prohibici&oacute;n de captura desde los bancos naturales a partir del a&ntilde;o 1986 y los atractivos precios
que el recurso alcanzaba en el mercado internacional, promueven el inicio a una floreciente
actividad de cultivo. En Chile, el cultivo del “osti&oacute;n del norte” A. purpuratus, alcanzo en el a&ntilde;o 1994
una producci&oacute;n cercana a las 10 mil t, cuyos ingresos para el pa&iacute;s alcanzo a los US$ 13.000.000, los
cuales representaron el 86% de las divisas generadas por los cultivos de moluscos.
Sin embargo, el aumento de esta actividad y sin el desarrollo de una t&eacute;cnica para la producci&oacute;n
masiva y permanente de semillas en Hatcherys, han puesto en peligro de colapso a los bancos
naturales, debido a su extracci&oacute;n clandestina, tanto de semillas como de reproductores, para
satisfacer las demandas ejercidas por los centros de cultivos que operan en el pa&iacute;s (Wolf y Alarc&oacute;n,
1993).
Debido a la extracci&oacute;n indiscriminada que sufren los bancos naturales del osti&oacute;n del Norte y uno de
los m&aacute;s severos durante los &uacute;ltimos a&ntilde;os es el sector de la Rinconada, ubicada en la II Regi&oacute;n. Este
banco es se&ntilde;alado como el m&aacute;s importante del pa&iacute;s (Villanueva, 1974; Avenda&ntilde;o y Cantill&aacute;nez,
568
Universidad Arturo Prat / Departamento de Ciencias del Mar – Promar Pac&iacute;fico Limitada
Pre-Informe Final FIP-2006-45 “Estrategias de sustentabilidad para las principales pesquer&iacute;as bent&oacute;nicas en la I y II Regiones”
1992); junto con el de Mejillones, estos dos lugares aportaron con m&aacute;s de 4.200 t, el 82% del
desembarque record (ca.5000 t), que registr&oacute; el pa&iacute;s durante 1984 (Sernap, 1985). El excesivo
esfuerzo de pesca clandestina que ha tenido que soportar el banco, gener&oacute; una disminuci&oacute;n
dr&aacute;stica en el n&uacute;mero de recursos, incluyendo la estructura de tallas y de la superficie que ocupa el
banco. De acuerdo a estas caracter&iacute;sticas y al colapso eminente que presentaba el banco de osti&oacute;n
del norte en el sector de la Rinconada, se propusieron medidas para su protecci&oacute;n con el fin de
recuperarlo y potenciarlo como centro abastecedor de semillas
Es as&iacute; como mediante Decreto Supremo N&ordm;522, firmado por el presidente de la Rep&uacute;blica, en
Septiembre del a&ntilde;o 1997, se crea la primera Reserva Marina en el pa&iacute;s, la que mediante un sistema
de protecci&oacute;n y un plan de conservaci&oacute;n sobre la especie A. purpuratus, el cual deber&iacute;a permitir la
recuperaci&oacute;n gradual de sus niveles de abundancia hist&oacute;ricos y posteriormente, dar inicio a un
programa de captaci&oacute;n artificial permanente de semilla, cuyo objeto es potenciar la recuperaci&oacute;n
de este banco, abastecer con semilla las necesidades del sector pesquero artesanal para la
repoblaci&oacute;n de sus &aacute;reas de manejo, y satisfacer parte de las necesidades de las actividades de
cultivo que realiza el sector privado en Chile.
Los objetivos definidos para la reserva corresponde a:
•
Restaurar y conservar los principales stock silvestres de Argopecten purpuratus con el
prop&oacute;sito de que sustenten actividades productivas.
•
Impulsar la actividad productiva a trav&eacute;s del cultivo y de &aacute;reas de manejo y explotaci&oacute;n de
recursos bent&oacute;nicos.
•
Conservar la diversidad gen&eacute;tica de los stocks silvestres seleccionados, estableciendo
reservas gen&eacute;ticas para esta especie.
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Ubicaci&oacute;n y Extensi&oacute;n
La Reserva marina La Rinconada tiene una extensi&oacute;n de 337,61 hect&aacute;reas y est&aacute; ubicada en la
localidad de Caleta Vieja, sector La Rinconada, comuna de Antofagasta, Provincia de Antofagasta, II
Regi&oacute;n. Las coordenadas geogr&aacute;ficas del &aacute;rea de la reserva marina, de acuerdo a la carta base
SHOA N&ordm; 1300 es la siguiente:
V&eacute;rtice A 23&ordm;29'02,06''S 70&ordm;30'55,17''W
V&eacute;rtice B 23&ordm;28'49,78''S 70&ordm;30'55,15''W
V&eacute;rtice C 23&ordm;28'24,25''S 70&ordm;30'58,62''W
V&eacute;rtice D 23&ordm;27'52,00''S 70&ordm;29'35,86''W
V&eacute;rtice E 23&ordm;28'58,08''S 70&ordm;29'45,88''W.
Caracter&iacute;sticas del &aacute;rea protegida
La reserva es un &aacute;rea con alta capacidad de retenci&oacute;n de aguas dada la presencia de giros internos,
inercia costera y alternancias en el sentido de la corriente en ambos ejes (Norte - Sur) en ciclos
diarios y semi - diurnos. Las concentraciones de fosfato y nitrato son similares tanto en la
superficie como el fondo, el nitrito presenta valores bajos y su variaci&oacute;n es casi cero en verano con
un m&aacute;ximo a la entrada del invierno. La alta concentraci&oacute;n de estos nutrientes a fines del verano,
es atribuible a una probable surgencia que los llevar&iacute;a a los niveles superficiales o capa f&oacute;tica
(www.sernapesca.cl).
La concentraci&oacute;n de silicatos se presenta con valores cercanos a cero tanto en superficie como
fondo, lo que se atribuye a la dominancia en la composici&oacute;n del fitoplancton por parte de las
diatomeas. La clorofila a tiene una clara variaci&oacute;n estacional con valores bajos a fines del verano y
valores m&aacute;s elevados a comienzos del oto&ntilde;o, cabe destacar que estos valores coinciden con los
contajes celulares de fitoplancton.
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El ox&iacute;geno disuelto, var&iacute;a estacionalmente en la columna de agua mostrando extremos de 4,6 ml/l
a 6,7 ml/l, adem&aacute;s, de igual modo el ox&iacute;geno disuelto en la interfase agua sedimento var&iacute;a desde
los 1,6 ml/l a los 5,5 ml/l. Las temperaturas registradas en la columna de agua var&iacute;an
considerablemente entre la superficie y los 20 m de profundidad, bajo los cuales la t&ordm; se estabiliza.
Las fluctuaciones a nivel superficial se han dado entre los 21,5&ordm;C y los 16&ordm;C, mientras que en el
fondo se mantiene estable en un valor cercano a los 13&ordm;C. Caracter&iacute;sticas biol&oacute;gicas. Argopecten
purpuratus es un organismo bent&oacute;nico que en La Rinconada se encuentra distribuido en un &aacute;rea
cercana al litoral, extendi&eacute;ndose entre los 7m y 29m de profundidad, sobre substratos de arena
gruesa, semi gruesa y fina, la cual predomina. Comparte su nicho con poblaciones de poliquetos
tub&iacute;colas, alga roja del g&eacute;nero Rhodimenia sp, la cual cobija a sus post-larvas desde el momento de
la fijaci&oacute;n, hasta que se transforma en una semilla de mas de 10 mm. Otros organismos bent&oacute;nicos
que coexisten en la reserva son el locate (Thais chocolata), jaiba peluda (Cancer setosus) pulpo
(Octopus mimus). A nivel reproductivo, las jaibas se han presentado incubando huevos en mayor o
menor cantidad a lo largo de todo el per&iacute;odo de marzo a julio y el locate se ha encontrado en
agregaciones reproductivas durante los meses de junio y julio. Cabe destacar que las tres especies
anteriores, predan sobre Argopecten purpuratus (www.sernapesca.cl).
Antecedentes del Banco Natural
El banco actualmente ocupa una superficie de 260 H&aacute;, que se extiende aproximadamente unos 2
km de costa, con un ancho de unos 800mt. Con respecto a la profundidad del &aacute;rea, se extiende
desde los 6 m hasta los 29 m. El sustrato es predominantemente de arena fina colonizada por el
alga roja Rhodymenia s. (Avenda&ntilde;o et al., 2004).
Se puede distinguir dos zonas al interior del banco; una zona central de fuerte densidad de
ostiones, con promedios que var&iacute;an un a&ntilde;o a otro de 9 y 12 ind/m2 , y otra zona m&aacute;s perif&eacute;rica que
rodea a la anterior, con bajas densidades, o variaciones que van desde los 2 y 3 ind/m2 .
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Las evaluaciones realizadas por Cantill&aacute;nez y Avenda&ntilde;o (1994) Avenda&ntilde;o y Cantill&aacute;nez (1996), as&iacute;
como, las realizadas por Avenda&ntilde;o et al. (1999; 2000 y 2001), se puede se&ntilde;alar que los organismos
de este banco reencuentran distribuidos de una forma segregada y estratificada, dentro de una
superficie que ha variado entre las 163 H&aacute; y las 270 H&aacute;. Esto demuestra una reducci&oacute;n de la
abundancia total de los individuos que constitu&iacute;an este banco entre1993 y 1997. Las disminuciones
han sido atribuidas en gran parte a las actividades clandestinas de extracci&oacute;n de estos organismos
dentro del banco.
A trav&eacute;s de esta nueva evaluaci&oacute;n, se observ&oacute; que en el estrato de alta densidad, con una
superficie de 71,95 Ha se distribu&iacute;an en mayo de 2003, un n&uacute;mero de 10.669.157 ostiones, con una
densidad media de 14,82 ostiones/m2 (D.S. = 11,20), mientras que en el &aacute;rea perif&eacute;rica con una
superficie de 153,95 Ha se distribu&iacute;an 1.815.178 ejemplares, con una densidad media de 1,17
ostiones/m2 (D.S. = 1.5398). Estas cifras permitieron se&ntilde;alar, que el banco de ostiones de la
Rinconada, con una superficie total de 225,9 Ha, pose&iacute;a en mayo de 2003 una abundancia de
12.484.335 ostiones con una desviaci&oacute;n est&aacute;ndar de 495.190.8 individuos (promedio = 5,5264
ostiones/m2; y varianza = 0,048052).
Estructura de talla
El an&aacute;lisis de los resultados obtenidos en los muestreos realizados durante el estudio de monitoreo
“Conservaci&oacute;n y protecci&oacute;n reserva marina La Rinconada, Antofagasta”, permiti&oacute; definir la
siguiente estructura de talla para los ejemplares de este banco cada a&ntilde;o:
Zona de alta densidad: Esta zona, durante el 2000, estuvo conformada por un grupo de ostiones
cuyo rango de talla vari&oacute; entre 1,5 mm y 130,0 mm, con un promedio de 60,35 mm (D.S. =
35,19027). El 26,65% de los ejemplares de esta zona se encontraban con una talla superior a los
90,0 mm.
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