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1.  RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
El presente informe final, corresponde al Indicador de la Actividad 2: “Meta Cuantitativa asociada al 
Seguimiento Pesquerías Bentónicas bajo Régimen AMERB, 2012” del Convenio “Asesoría integral 
para la toma  de decisiones en pesca y acuicultura, 2012, entre el Instituto de Fomento Pesquero y 
la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. 
 
Los resultados de las actividades presentadas, dan cuenta del desarrollo del proyecto desde abril de 
2012 hasta marzo de 2013, y se resumen por objetivo específico: 
 

 Objetivo específico 1 Analizar el desempeño del régimen AMERB, incorporando la 
aplicación preliminar la metodología RAPFISH para determinar los grados de sostenibilidad 
de las pesquerías en  AMERB, en los siguientes ámbitos: 

 
- Biológico – pesquero para las 3 principales pesquerías bentónicas involucradas en el 

sistema AMERB, a saber: loco, erizo y lapas. 
- Económico – Social a nivel integral para la actividad productiva para una macrozona a 

determinar1. 
 
En el desarrollo de este objetivo se exploró la  metodología RAPFISH, siendo aplicada para el 
análisis de  un grupo de 19 áreas de manejo, correspondiente a la agrupación Supra AMERB 3. 
 
Para este ejercicio, se realizó una selección de enfoques de evaluación y variables asociadas a la 
sostenibilidad para la pesquería del recurso loco. Los enfoques de evaluación corresponden a los 
económico, ético - social, objetivos de manejo, manejo precautorio y pesquero. Las fuentes de 
información utilizadas para la valorización de las variables fueron los informes de los respectivos 
Seguimientos de las áreas consideradas y encuestas enviadas a las oficinas del Servicio Nacional 
de Pesca de la III y IV regiones. 
 
Los rankings generados para cada uno de los ámbitos de evaluación se grafican de la siguiente 
forma (Figuras 1, 2, 3, 4 y 5): 

                                                 
1  En coordinación con la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. 



 
 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

 

 

CONVENIO SUBPESCA: “ASESORÍA INTEGRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN PESCA Y ACUICULTURA, 2012” 

INFORME  FINAL - ACTIVIDAD 2:  META CUANTITATIVA ASOCIADA AL SEGUIMIENTO PESQUERÍAS BENTÓNICAS BAJO RÉGIMEN AMERB 2012. 

2 

 
Figura 1.  Ranking de áreas de manejo de Supra AMERB 3 para el enfoque de análisis Ético – Social. 

 
 

 
Figura 2.  Ranking de áreas de manejo de Supra AMERB 3 para el enfoque de análisis Económico. 
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Figura 3.  Ranking de áreas de manejo de Supra AMERB 3 para el enfoque de análisis Objetivos de Manejo. 

 

                
Figura 4.  Ranking de áreas de manejo de Supra AMERB 3 para el enfoque de análisis Manejo  
 Precautorio. 
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Figura 5.  Ranking de áreas de manejo de Supra AMERB 3 para el enfoque Pesquero. 

 

La evaluación de los resultados de esta aplicación, muestran la utilidad para la generación de una 
ordenación de las AMERB en función del concepto de sostenibilidad,  con la consideración de la 
necesidad de consensuar las variables a utilizar y la ponderación de ellas en función de la sostenibilidad, 
lo que demandará una actividad posterior que congregue a “expertos” en estos distintos ámbitos. Los 
resultados permiten concluir, para la agrupación Supra AMERB 3, una gran diferencia en los niveles de 
sostenibilidad de los enfoques de evaluación pesquero, ético - social y económico, de los asociados a 
los objetivos de manejo y precautorio, que muestran para la mayoría de las áreas un bajo nivel de logro 
de estos últimos, en comparación con la situación ideal de referencia. 
 
Desempeño económico 
 
El análisis del mercado de las principales pesquerías AMERB, a saber loco, lapas y erizos, muestran 
comportamientos disímiles; el recurso loco muestra una disminución de los volúmenes elaborados 
exportados, así como del valor FOB, la disminución observada en los productos congelados fue de 
un 31% en relación al año 2011, a pesar del aumento del valor FOP para este ítem, similar 
comportamiento se observa para la línea de conservas con una disminución del 31% del volumen 
exportado. El ingreso total de la pesquería muestra un 15,34 % de aumento en relación al año 
anterior, justificado por los mayores precios, pues continúa la disminución de los desembarques 
AMERB de loco por tercer año seguido, equiparando lo observado en el año 2003 (Tabla 1). 
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Tabla 1. 
Indicadores económicos de la actividad productiva y comercial asociada a la  

explotación del recurso loco en las áreas de manejo. Periodo 2002-2012. 
 

Recurso Loco 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

% Aporte Desembarque Total 69% 54% 88% 100% 81% 99% 101% 100% 99% 87% 99% 

Desembarque AMERB (t) 1.120 1.590 3.166 3.278 3.162 2.909 3.244 3.633 2.976 1.959 1.579 

Precio Playa ($/kg)* 4.082 4.471 2.775 2.414 2.598 2.647 2.240 1.694 1.896 1.107 2.310 

Valor Desembarque (MM$) 4.572 7.109 8.786 7.913 8.214 7.701 7.266 6.155 5.642 2.258 3.647 

Producción AMERB (t) 257 454 988 919 790 1.000 1.083 1.019 1.192 560 516 

Precio FOB ($/kg)* 19.184 13.590 10.104 10.475 11.138 10.265 9.736 8.302 7.108 9.669 10.582 

Valor Producción (MM$) 4.931 6.168 9.987 9.625 8.798 10.266 10.546 8.461 8.470 5.642 5.465 

Ingreso Total (MM$) 9.503 13.277 18.773 17.538 17.012 17.967 17.812 14.616 14.112 7.900 9.112 

* Los precios corresponden a promedios actualizados según el IPC del año 2012. 

Elaboración propia en base a información de SERNAPESCA y ADUANA. 
 
A nivel de pesquería nacional total, el año 2012 se exportaron 979 toneladas de productos 
elaborados con el recurso lapa, con un valor FOB de 11,2 millones de dólares. En relación al año 
anterior, se observó una reducción del 12% en la cantidad exportada y en el valor FOB, quebrando 
la tendencia positiva observada desde el año 2008. 
 
El desembarque de lapa, desde las áreas de manejo, el año 2012, contribuyó en un 5% al 
desembarque total del recurso y fue valorado en 106 millones de pesos. El valor del desembarque 
es el más bajo del periodo (2002-2012), mostrando una disminución del 14%, en relación al año 
anterior. La explotación a nivel nacional del recurso lapa extraído de las áreas de manejo y su 
posterior procesamiento, generó un ingreso total de 355  millones de pesos el año 2012, valor 
levemente superior (1,7 %) al año anterior (Tabla 2).  
 

Tabla 2. 
Indicadores económicos de la actividad productiva y comercial asociada a la 

explotación del recurso lapa en las áreas de manejo. Periodo 2002-2012. 
 

Recurso LAPA 2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011 2012 

% Aporte Desembarque Total 7% 11% 2% 7% 8% 10% 8% 9% 13% 4% 5% 

Desembarque AMERB (t) 216 305 232 136 130 220 154 203 305 108 119 

Precio Playa ($/kg)* 1.588 2.329 2.435 2.011 1.376 1.164 953 953 1.029 1.092 887 

Valor Desembarque (MM$) 342 709 564 273 178 256 147 193 314 123 106 

Producción AMERB (t) 74 152 31 55 57 84 53 81 128 42 47 

Precio FOB ($/kg)* 7.693 7.338 7.806 7.535 5.868 4.873 4.994 5.325 4.635 5.177 5.332 

Valor Producción (MM$) 572 1.115 243 416 332 409 265 431 592 226 250 

Ingreso Total (MM$) 914 1.825 807 689 510 665 412 624 906 349 355 

*  Los precios corresponden a promedios actualizados según el IPC del año 2012. ** Valores preliminares SERNAPESCA. 
Elaboración propia en base a información de SERNAPESCA y ADUANA. 
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Durante el año 2012, a nivel global de la pesquería (AMERB y no AMERB), las exportaciones de los 
productos elaborados con el recurso erizo disminuyeron un 17% respecto al año 2011, registrando 
2.107 t. De igual manera, se observó un decremento del 8% en las divisas generadas por el recurso. 
El ingreso total generado por  la explotación del recurso erizo en las áreas de manejo y la posterior 
manufactura de sus productos derivados, tuvo un aumento del 14% el año 2012 (respecto del 2011), 
registrando un valor de 251 MM$. Este resultado, estuvo generado por un aumento en el 
desembarque (10%) y la manufactura (5%), y también por un incremento en el precio de playa (15%) 
y el precio FOB (6%) (Tabla 3). 
 

Tabla 3. 
Indicadores económicos de la actividad productiva y comercial asociada a la  

explotación del recurso erizo en las áreas de manejo. Periodo 2002-2012. 
 

Recurso ERIZO 2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011 2012 

% Aporte Desembarque Total 0,1% 0,3% 1,3% 1,2% 0,8% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,5% 0,6% 

Desembarque AMERB (t) 69 145 650 437 295 391 360 355 293 158 174 

Precio Playa ($/kg)* 296 327 360 328 423 274 295 360 277 244 292 

Valor Desembarque (MM$) 20 47 234 143 125 107 106 128 81 40 51 

Producción AMERB (t) 6 13 58 49 31 34 28 25 17 13 13 

Precio FOB ($/kg)* 16.531 14.804 15.182 14.279 13.862 13.892 15.230 16.288 13.806 13.739 15.179 

Valor Producción (MM$) 95 185 881 700 431 473 428 412 234 180 200 

Ingreso Total (MM$) 116 233 1.115 844 556 580 534 540 315 220 251 

* Los precios corresponden a promedios actualizados según el IPC del año 2012. Elaboración propia en base a información de 

SERNAPESCA y ADUANA. 

 
Desempeño social 
 
En relación a la medición de Capital Social de las organizaciones AMERB, se registró  que, todas 
las organizaciones independientes de la categoría en la que se agrupan, mantienen normas 
colectivas, explícitas o implícitas; las primeras dadas por mecanismos regulatorios y la segunda por 
trabajos colaborativos exitosos, lo que les ha permitido la generación de un Capital Social que se 
sostiene en objetivos y proyectos comunes, base principal para la generación de emprendimientos 
colectivo que sean un aporte al desarrollo y social de los individuos que son parte del régimen.  

Esta medición del Índice de Capital Social (ICS) implicó la selección de 6 variables que permitieron evidenciar 
comparativamente el ICS en cada una de las categorías determinadas. De este ejercicio se logró  concluir que 

las variables, “información”, “participación”, “cooperación” y “confianza”, son los ejes principales y 
que aportaron mayor puntaje al  Índice de Capital Social (ICS). Las variables Redes y Reciprocidad 
fueron las que aportaron un menor puntaje al índice en todas las categorías de organizaciones 
AMERB, las que debieran ser estudiadas en profundidad a efecto de evaluar la manera de 
fortalecerlas, ya que son las dimensiones que evidencian la relación de las organizaciones con los 
organismos estatales. 
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Respecto a la relación del Capital Social de la organización con los ingresos de los pescadores por 
categorías, se obtuvo que la existencia de un alto capital social en una organización,  presenta una 
correlación positiva con el nivel socioeconómico, observándose esta situación principalmente en las 
categorías A y B es decir,  “a mayor ICS, mayores ingresos”.  La excepción fue la categoría “C” que 
mantuvo el quintil de ingreso, pero un puntaje bajo en el ICS, y la categoría “D” que no mantiene la 
relación directa descrita anteriormente. Cabe destacar, que estas últimas categorías presentan los 
más bajos aportes de las AMERB al ingreso, lo cual está determinado por la baja productividad de 
las áreas. 
 
Desempeño biopesquero 
 
En el desarrollo de este componente se muestra una proposición de calificación de los estados 
productivos de las principales pesquerías AMERB, en un sistema de indicadores tipo “luces de 
semáforo”, en base a los valores de densidades y la definición del valor del ESBA como umbral, pero 
incorporando el signo de la pendiente de las últimas 5 evaluaciones, asumiendo las observaciones 
del proceso de revisión por pares del proyecto, realizado en el mes de noviembre de 2012, y la 
variabilidad de la abundancia como característica de áreas de manejo particulares. 
 
El resultado de la aplicación de esta calificación para el recurso loco se muestra en la Figura 6, para 
un total de 155 AMERB, correspondiente a los grupos Supra AMERB definidos en etapas anteriores 
del proyecto y la XI Región (aguas interiores) que se agrega como grupo Supra AMERB 11. 
 
Para el recurso lapa, se señalan los resultados en la Figura 7, por Regiones. 
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Figura 6.  Agrupación de estados del recurso loco en agrupación Supra AMERB y XI Región (grupo de 
aguas interiores). 
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Figura 7.  Agrupación de estados del recurso lapa por regiones y nacional. 

 
 
Las zonas informadas fueron sometidas a un proceso exhaustivo de revisión de datos, en función de 
las observaciones realizadas en el proceso de revisión por pares, con la anulación lógica (no 
utilización en el análisis automatizado) de los valores cuestionables de las variables consideradas. 
 
El detalle de los indicadores biopesqueros de desempeño de las AMERB se encuentran presentados 
en el link: http://www.ifop.cl/amerb  
 
 
 Objetivo específico 2 Diseñar un marco metodológico para evaluar el desempeño de la 

pesquería de Algas Pardas de la IV Región. 
 
El informe propone los indicadores considerados necesarios para dar cuenta del desempeño 
de la pesquería de algas pardas en la IV Región bajo el enfoque de una aproximación 
ecosistémica. La Tabla 4 resume los indicadores, su ámbito de aplicación, la disponibilidad de 
información y las fuentes de información y/o necesidad de levantamiento de datos . 
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Tabla 4. 
Resumen de indicadores considerados necesarios para la evaluación de l  

desempeño de la pesquería de algas pardas en la IV Región.  

 
Indicador Información Levantamiento información

Índice ENOS multivariable 

Turbidez

Mareas y condiciones hidrográficas

Oleaje

Riqueza de especies Monitoreo ecológico in situ  de praderas seleccionadas

Diámetro promedio del disco

Densidad media

Cobertura espacial de la pradera

Biomasa total

Biomasa cosechable

Talla primera madurez sexual

Mortalidad natural Monitoreo varaderos 

Desembarque

Precio

Ingresos

Rendimiento del esfuerzo Monitoreo desembarque 

Exportaciones

Valor de la exportación

Nº usuarios activos

Nivel organizacional

Capacitación

Infracciones, denuncias y sanciones

Subvenciones

Conocimiento PM Algas Pardas en la IV Región Encuestas

           Información suficiente

           Información insuficiente temporal y /o geograficamente

           Sin información

Monitoreo ambiental in situ  en sectores 

seleccionados

Monitoreo estructural y funcional y muestreos 

estacionales de praderas seleccionadas 

Monitoreo económico

Encuestas

 
 
La proposición de indicadores y las consideraciones para su implementación, fueron producto 
de una revisión bibliográfica local e internacional.  
 
En consideración a la necesidad de contextualizar los indicadores en la situación actual de 
financiamiento del Plan de Manejo de Algas Pardas de la IV Región, según lo planteado en 
reunión de trabajo con la Dirección Zonal de Pesca local, se priorizan los indicadores y se 
entrega una valorización preliminar de los costos implicados en la obtención de ellos. 
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Objetivo específico 3  Realizar 15 evaluaciones directas (2 en Reservas Marinas y 13 en 
AMERB), mantención de la red de monitoreo poblacional (reclutamiento de Loco) en 10 AMERB, 
activar la red de monitoreo ambiental (oceanográfico) y estudiar de la comunidad ecológica en áreas 
de manejo seleccionadas por su importancia en el análisis de las pesquerías de recursos bajo 
sistema AMERB. 
 
 
Evaluaciones directas en AMERB seleccionadas. 
 
Las evaluaciones directas, de forma similar a lo informado en las etapas previas de este 
proyecto, presentan un atraso según lo planificado, dado por las condiciones climáticas 
locales desfavorables para la realización de las actividades de campo.  
 
Las evaluaciones realizadas se muestran en la Tabla 5. 
 

Tabla 5. 
Evaluaciones directas realizadas durante el estudio. 

 

Tipo evaluación Localidad Fechas Región

Chañaral de Aceituno 14 y 15-06-2012 III

Totoralillo Norte 18-07-2012 IV

Cabo Tablas 04 y 27-09-2012 IV

Totoralillo Centro B 12 y 13/12/2012 IV

Carrizal Bajo 17-01-2013 y 01-02-2013 III

Los Molinos A 12-10-2012 XIV

Los Molinos B 13-10-2012 XIV

Punta Ñumpulli 14-10-2012 XIV

Chaihuin A 29-11-2012 XIV

Chaihuin C 09-12-2012 XIV

Huido 22-02-2013 XIV

Niebla 15-03-2013 XIV

Hornos B 07-06-2013 IV

Evaluación directa RM RM Isla Chañaral de Aceituno 12-06-2013 III

RM Islas Choros-Damas 25-03-2013 IV

ALA Los Tontos 27-03-2013 III

ALA Palo Gordo 28-03-2013 III

Evaluaciones directas 

AMERB

Evaluación directa Áreas 

Libre Acceso  
 

Los resultados de los análisis de las AMERB evaluadas, se detallan a continuación: 
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AMERB CHAÑARAL de ACEITUNO  
 

 
Condición del recurso loco: Aumento de los indicadores poblacionales en Seguimiento 13, son 
coherentes con la aparición de nuevos reclutas. A pesar de la variabilidad observada, los niveles de cuota 
solicitados y asignados alcanzan los máximos valores históricos (106 mil individuos en el año 2010), 
aplicándose régimen bienal en el año 2011 (cuota de 86.338 individuos). La cuota asignada para el año 
2011 utilizaría una tasa de explotación cercana al 50% de acuerdo a los datos obtenidos en la evaluación 
del año 2011 por IFOP. Las razones de este manejo no precautorio deben ser explicitadas en el PMEA. 
 
Condición del recurso lapa: Seguimiento 09 y Seguimiento 12 registran valores inferiores a los 
registrados en el ESBA, interpretándose esta situación como un fuerte deterioro de la población. El 
aumento de los indicadores de productividad en Seguimiento 10, Seguimiento 11 y Seguimiento 13 se 
debería al aumento de individuos reclutas, sin embargo este aumento se encuentra sobreestimado, debido 
a errores metodológicos de los consultores en el levantamiento de información. 
 

AMERB TOTORALILLO NORTE A  

 
Condición del recurso loco: Los indicadores poblacionales (abundancia y densidad) en el último 
evento alcanza los niveles registrados históricamente (ESBA - Seguimiento 07). Es importante 
señalar que los indicadores estimados en Seguimiento 11 no fueron incorporados al análisis, debido 
a que se identificó una posible alteración de datos levantados, que incrementaban sustancialmente 
estos indicadores. Esta información fue utilizada en el estudio de Seguimiento respectivo para 
solicitar la cuota de extracción, que en esta oportunidad presenta carácter bienal. La cuota asignada 
para el año 2012 (57 mil individuos) utilizaría una tasa de explotación de 93% de acuerdo a los datos 
obtenidos en la presente evaluación (IFOP). Esta situación debe ser observada con atención por los 
efectos que podrían observarse en la próxima evaluación. 
 
Condición del recurso lapa: La variabilidad de los indicadores de abundancia y densidad se 
debe a que la especie presenta una baja productividad en el área. Los bajos tamaños de 
muestra obtenidos en los muestreos puede demostrar la baja representatividad del recurso 
para el área, no pudiendo hacer un diagnóstico robusto con la información disponible.  
 

AMERB CABO TABLAS  

 
Condición del recurso loco: La inestabilidad de los indicadores productivos del área ha sido 
reportada en otras áreas con características productivas similares (niveles de extracción menores a 
50 mil individuos), siendo esta una condición que implicaría una mayor fragilidad a presiones de 
esfuerzo pesquero. De esta manera la condición de deterioro del recurso se observa a través de la 
situación deprimida de la población que no alcanza los niveles observados en el ESBA. A pesar del 
descenso de los indicadores de abundancia no se observan medidas correctivas, que muestren un 



 
 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

 

 

CONVENIO SUBPESCA: “ASESORÍA INTEGRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN PESCA Y ACUICULTURA, 2012” 

INFORME  FINAL - ACTIVIDAD 2:  META CUANTITATIVA ASOCIADA AL SEGUIMIENTO PESQUERÍAS BENTÓNICAS BAJO RÉGIMEN AMERB 2012. 

14 

criterio precautorio en el manejo del recurso. Es importante destacar que la productividad del recurso 
en el área no permite su financiamiento, recibiendo subsidio de la Fundación Minera Pelambres a 
través de convenios con la organización. 
 
Condición del recurso lapa: Área de baja productividad que presenta variabilidad en sus 
indicadores poblacionales. De esta manera, la condición de deterioro del área se observa a 
través de la situación deprimida de la población que no alcanza los niveles observados en el 
ESBA. 
 

AMERB CARRIZAL BAJO 

 
Condición del recurso loco: La sobreestimación del área apta en los primeros Seguimientos 
ocasionó una sobreestimación tanto de la abundancia como de las cuotas, provocando posiblemente 
una sobreexplotación del área. El aumento de la abundancia, efecto de los posibles reclutamientos, 
no presenta continuidad en los siguientes eventos. Dada la alta variabilidad observada en el área, es 
recomendable adoptar un criterio precautorio en la estimación de cuotas de extracción. 
 
Condición del recurso lapa: La variabilidad de los indicadores de abundancia y densidad se debe a 
que las especies de lapa presentan una baja productividad en el área. Si bien los informes de 
Seguimiento indican que la decisión de no cosechar se debe al bajo precio alcanzado, se ha 
registrado que estos eventos presentan un importante aumento de las cuotas autorizadas (1,4 a 3,7 
toneladas), por tanto se sugiere no aprobar cuotas de este recurso para su extracción. 
 

AMERB TOTORALILLO CENTRO B  

 
Condición del recurso loco: La inestabilidad de las abundancias del área ha sido reportada 
en otras áreas con niveles productivos similares (volúmenes de extracción menores a 50 mil 
individuos). Las evaluaciones del Seguimiento 05 y Seguimiento 06 fueron realizadas con un 
lapso de 4 años de diferencia (2006 y 2010 respectivamente). A partir de Seguimiento 07, las 
evaluaciones fueron realizadas con un método diferente al utilizado históricamente, sin 
embargo, los valores obtenidos serían más representativos de la productividad del área, al 
considerar la agregación espacial del recurso. 
 
Condición del recurso lapa: Área de baja productividad que presenta variabilidad en sus 
indicadores poblacionales. Las evaluaciones del Seguimiento  05 y Seguimiento 06 fueron 
realizadas con 4 años de diferencia (2006 y 2010 respectivamente). A partir del Seguimiento 
07, las evaluaciones fueron realizadas con un método diferente al utilizado con anterioridad, 
sin embargo, los valores obtenidos deberían ser más representativos de la productividad del 
área, ya que se considera más apropiada dada la distribución característica del recurso.  
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AMERB CHAIHUÍN A  

 
Condición del recurso loco: El aumento de las tasas de explotación no se fundamenta en la 
condición del recurso en el área. Considerando el nivel de abundancia en el ESBA como valor 
umbral, el estado del recurso en el área compromete el desarrollo sostenible de la actividad 
pesquera asociada. En el Seguimiento 07 se realizan evaluaciones paralelas ( consultor e 
IFOP) observándose mayores niveles de abundancia en evaluación realizada por la consultora 
(realizada 1 mes antes).  Eventos posteriores (Seguimiento 08 y Seguimiento 09) fueron 
realizados por IFOP y sólo se informan en este informe. 
 
Condición del recurso lapa: El área de manejo presenta una baja productividad, reflejado en una 
baja actividad extractiva. En consideración a que los niveles poblacionales registrados en últimos 
eventos, se encuentran por debajo de lo registrado en el ESBA, es posible indicar que el área se 
encuentra en una situación de deterioro. Posiblemente, existen errores en la identificación de 
especies, observado en la intermitencia de aparición en las distintas evaluaciones de los 
seguimientos. En el Seguimiento 07 se realizan evaluaciones paralelas (consultor e IFOP) 
observándose mayores niveles de abundancia en la evaluación realizada por la consultora (realizada 
1 mes antes). Eventos posteriores (Seguimiento 08 y Seguimiento 09) fueron realizados por IFOP y 
sólo se presentan en este informe. 
 

AMERB CHAIHUIN C  

 
Condición del recurso loco: La alta variabilidad interanual de la abundancia del área, ha sido 
reportada en otras AMERB con niveles productivos similares (extracción reportada inferior a 
50 mil individuos anuales). El área no presenta extracción a partir de Seguimiento 03. En el 
Seguimiento 06 se realizan evaluaciones paralelas (consultor e IFOP) observándose menores 
niveles de abundancia en la evaluación realizada por la consultora. Eventos posteriores 
(Seguimiento 07 y Seguimiento 08) fueron realizados por IFOP y sólo se presentan en este 
informe. Los niveles del recurso en los últimos eventos no superan los registrados en el ESBA, 
por tanto, es posible inferir que el área se encuentra en una condición de deterioro, a lo cual 
se suma la falta de cuidado del área por parte de la organización.  
 
Condición del recurso lapa: A partir del Seguimiento 06 las evaluaciones fueron realizadas 
por IFOP; sin embargo; en el Seguimiento 06 se presenta una evaluación paralela realiza da 
por la consultora, se detectaron posibles errores en la identificación de especies, debido a la 
intermitencia de su aparición a lo largo del PMEA. En consideración a la nula actividad 
extractiva del recurso, su justificación dentro de las especies princ ipales del AMERB es 
cuestionable. 
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AMERB LOS MOLINOS A  

 
Condición del recurso loco: El aumento de la tasa de explotación, para mantener un nivel de cuota 
requerido por la organización de pescadores, no hace compatible la sostenibilidad de los recursos en 
el área, debido a las expectativas generadas por la cuota asignada, lo que se ve reflejado en el no 
cumplimiento de la extracción de cuota. En el  Seguimiento 08 se solicitó cuota de captura basada 
en la extracción histórica, en consideración al acuerdo de la mesa bentónica de 2009. Para el 
presente periodo, IFOP realizó evaluación directa cuyos resultados, así como los de los Seguimiento 
09 y Seguimiento 10 son los presentados en el informe. En año 2010 se realizan evaluaciones 
paralelas (correspondiente a Seguimiento 09), observándose mayor densidad y abundancia en la 
evaluación realizada por la consultora. 
 
Condición del recurso lapa: Se observan cambios metodológicos que traen como consecuencia 
una fuerte variabilidad en el comportamiento de los indicadores. Posiblemente existen problemas en 
la identificación de especies, lo que se reflejaría en la intermitencia de aparición de estas en las 
distintas evaluaciones de los seguimientos. Se recomienda la revisión de las metodologías de 
evaluación e identificación de especies. 
 

AMERB LOS MOLINOS B  

 
Condición del recurso loco: El aumento de la tasa de explotación, para mantener un nivel de 
cuota requerido no hace compatible la sostenibilidad de los recursos en el área con las 
expectativas generadas por la cuota asignada, lo que se ve reflejado en el no cumplimiento de la 
extracción de cuota. En el Seguimiento 08 se solicita cuota de captura basada en cosecha 
histórica, en consideración al acuerdo de la mesa bentónica de 2009. Las evaluaciones de los 
Seguimiento 09 a Seguimiento 11, presentados en el informe fueron realizados por IFOP, 
información que no es utilizada para la elaboración de informes del PMEA por la organización de 
pescadores. En el año 2012 la organización realiza evaluación correspondiente al Seguimiento 
09, los valores de densidad  obtenidos en esta evaluación son inferiores a los obtenidos por IFOP 
en la evaluación realizada posterior al periodo de cosecha, el mismo año 2012 (Seguimiento 11), 
esta mayor abundancia podría ser efecto de un proceso migratorio de “recuperación” post 
extracción. 
 
Condición del recurso lapa: Se observan cambios metodológicos que traen como consecuencia 
una fuerte variabilidad en el comportamiento de los indicadores de abundancia. Posiblemente 
existen errores en la identificación de especies, debido a la aparición intermitente de algunas de 
ellas en las distintas evaluaciones de los seguimientos. Se recomienda la revisión de las 
metodologías utilizadas en la identificación de especies. 
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AMERB PUNTA ÑUNPULLI 

 
Condición del recurso loco: La variabilidad productiva del área ha sido reportada en otras 
áreas de manejo, con niveles  de producción similares (extracciones inferiores a 50 mil 
individuos). El recurso en el área presenta una condición de deterioro, que se observa a 
través de la situación deprimida de la población, que presenta niveles inferiores a lo reportado 
en el ESBA. Por acuerdo de la mesa bentónica, en el Seguimiento 07 se solicitó cuota del 
recurso en base a cosecha histórica.  En el Seguimiento 08 se realizan evaluaciones paralelas 
(consultor e IFOP) observándose mayores niveles de abundancia en evaluación realizada por 
la consultora, la que fue realizada 4 meses antes.  Eventos posteriores (Seguimiento 09 y 
Seguimiento 10) fueron realizados por IFOP y sólo se presentan en este informe. 
 
Condición del recurso lapa: Área de manejo de baja productividad, presentando variabilidad 
en sus indicadores productivos. Pueden existir errores en la identificación de especies, lo que 
explicaría la aparición intermitente de algunas de ellas en las distintas evaluaciones de los 
seguimientos. Se observa que el recurso de encuentra en condición de deterioro debido a la 
tendencia y niveles registrados en últimos eventos (menores a los registrados en ESBA). En el 
Seguimiento 08 se realizan evaluaciones paralelas (consultor e IFOP) observándose mayores 
niveles de abundancia en evaluación realizada por consultora, la que fue realizada 4 meses 
antes.  Eventos posteriores (Seguimientos 09 y 10) fueron realizados por IFOP y sólo se 
registran resultados en este informe. 
 
 

AMERB Hornos B 

 
Condición del recurso loco: Si bien se registra una disminución en el último evento, no es posible 
aseverar que esto es una tendencia, en consideración además que no se realizó evaluación en el 
periodo anterior, debido a que en el Seguimiento 09 se realizó una evaluación bienal. En 
consideración a los valores registrados anteriormente, es posible inferir que el recurso se encuentra 
en una buena condición, lo que ha permitido el aumento de las cuotas de captura y su cumplimiento. 
Es importante destacar la aplicación de criterio precautorio para la estimación de cuota a partir de 
Seguimiento 07. 
 
Condición del recurso lapa: El comportamiento creciente de los indicadores poblacionales entre 
ESBA y Seguimiento 06 indicarían una recuperación del recurso en el área, sin embargo la 
variabilidad observada a partir de Seguimiento 07, no es explicada en informes de Seguimientos, lo 
cual se relacionaría a cambios metodológicos y de intencionalidad en los muestreos. Por tanto, se 
requiere adoptar un criterio precautorio para la estimación de cuotas. 
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AMERB Huido 

 
Condición del recurso loco: El Seguimiento 10 realizado por IFOP no levantó información de 
evaluación directa, ya que debido a la abundancia de macro algas que imposibilitaron la 
operación del equipo de trabajo; sin embargo, fue posible realizar los muestreos biológicos. En el 
Seguimiento 06 se solicita cuota de captura basada en la cosecha histórica, en consideración al 
acuerdo de la mesa bentónica de 2009. La inestabilidad productiva del área, reportada en áreas 
con características productivas similares (niveles de extracción inferiores a 50 mil individuos),  y 
la tendencia decreciente observada en los indicadores poblacionales, que presentan valores 
inferiores a los registrados en el ESBA, permiten establecer que el área se encuentra en 
condición de deterioro para el recurso y se deben considerar acciones correctivas en el Plan de 
Manejo. 
Condición del recurso lapa: Área de baja productividad que presenta inestabilidad en los 
indicadores de productividad. En consideración a la nula actividad extractiva del recurso, su 
justificación dentro de las especies principales del AMERB es cuestionable. El Seguimiento 10 
realizado por IFOP no levantó información de conteo debido a que la abundancia de macro algas 
pardas imposibilitó la operación del equipo de trabajo, por lo que el análisis se restringe a los 
muestreos de tallas para el presente periodo y la información histórica  
 
 

AMERB Niebla 

 
Condición del recurso loco: En el Seguimiento 09 realizado por IFOP no se tomaron datos de 
conteo, ya que la alta densidad estacional de macro algas impidió el trabajo del equipo de campo, 
restringiéndose el muestreo a la evaluación de la estructura poblacional. En el Seguimiento 06 se 
solicita cuota de captura basada en la cosecha histórica, en consideración al acuerdo de la mesa 
bentónica de 2009. La inestabilidad productiva del área, reportada en áreas con características 
productivas similares (niveles de extracción inferiores a 50 mil individuos),  y la tendencia 
decreciente observada en los indicadores poblacionales asociados a la abundancia, que presentan 
valores inferiores a los registrados en el ESBA, permiten establecer que el área se encuentra en 
condición de deterioro. 
 
Condición del recurso lapa: Área de baja productividad que presenta una alta variabilidad histórica 
de las abundancias. En consideración a la nula actividad extractiva sobre el recurso, su justificación 
dentro de las especies principales del AMERB es cuestionable. El Seguimiento 09 realizado por 
IFOP no cuenta con información de evaluación directa, según las explicaciones del párrafo anterior. 
 
Monitoreo comunidades ecológicas en AMERB seleccionadas 
 

En este estudio, se presentan los resultados de 12 evaluaciones ecológicas en 10 en AMERB, 5 en la 
zona Norte y 5 en la Zona Sur, completando una revisión total de 402 cuadrantes de 0,25 m². 
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Los resultados indican que las áreas que presentan los mayores niveles de densidad media del 
recurso loco, presentan también las mayores estimaciones de coberturas de tipos de comunidades 
estructuradas por taxa que constituyen el ítem presa del recurso loco, y, consecuentemente, las 
AMERB con bajas coberturas de este tipo de comunidades presentan, menores valores de densidad 
de este recurso. 
 
Por otro lado e independiente de la comunidad caracterizada, los principales taxa en términos 
de densidad correspondieron a los grupos de invertebrados ramoneadores o pastoreadores 
(como Gastropoda spp.3) y Cazadores o carroñeros (como Gastropoda 1.), en tanto en 
términos de cobertura estos correspondieron a las algas crustosas calcáreas como 
Rhodophyta spp.2 y talófitas Rhodophyta spp.1. Lo anterior, permite suponer la existencia de 
una plataforma basal- funcional a partir de la cual se constituyen sistemas más complejos de 
taxa que configuran patrones asociativos, cualitativos y cuantitativos, las cuales finalmente 
estructuran los diferentes tipos de comunidades. 
 
En general, para los estudios de comunidades submareales al interior de las Amerb la comparación 
de los índices de diversidad (Shannon-Wiener y Simpson) de invertebrados móviles conspicuos, no 
mostraron diferencias estadísticamente significativas a diferencia de lo establecido en los estudios 
de este tipo asociado a los estudios de reclutamiento. Sin embargo, al respecto se reitera, como en 
ocasiones anteriores, que dado el enfoque propuesto y los objetivos perseguidos en las AMERB, 
estos índices no parecen ser útiles ni necesarios. Es razonable cuestionarse el real sentido de 
encontrar o no diferencias que sean significativas ya que esto no necesariamente implica que la 
comunidad se haya convertido en “otra entidad” o haya sufrido un cambio importante desde el punto 
de vista estructural o ecológico, entre otros aspectos por el tipo de datos involucrados, los cuales 
sólo representan una parte de ella. Lo anterior, tiene mayor sentido si consideramos además que 
estos “cambios” pueden ser parte de la variabilidad o dinámica natural de las poblaciones y/o 
comunidades dados los múltiples puntos de estabilidad que ellas pueden registrar en el tiempo. 
 
Por su parte, la totalidad de los valores estimados de k dominancia asociado al índice C mostraron 
valores que se describieron como un grado de perturbación intermedia para las comunidades 
evaluadas. Posiblemente, entonces, el aumento relativo o disminución dentro de este “rango de 
normalidad”, observada puede ser considerado como una característica propia de la variabilidad 
natural de este tipo de comunidades y tal como la interpretación de los índices de diversidad, este 
sólo adquiera una “verdadera utilidad o relevancia para el proceso de toma de decisiones”, cuando 
este tipo de información sea contrastada con evaluaciones que sean realizadas con posterioridad a 
eventos de contaminación o procesos catastróficos. 
 
A la fecha, la evaluación cuantitativa de los estudios de comunidades en las AMERB, ha estado 
basada en la caracterización de la (s) comunidad (es) de mayor representatividad o cobertura 
espacial en las áreas, basado en el entendido, que finalmente estas son las que sustentan la mayor 
parte del potencial de producción de las AMERB. Este criterio, mantenido por un periodo entre 2 a 
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5 años, ha permitido obtener una detallada identificación y descripción de los taxa que componen 
cada una de las comunidades evaluadas, así como la estimación de los principales índices e 
indicadores ecológicos utilizados en el estudio de ecología descriptiva. Sin embargo, los resultados 
muestran que, en general, existe una alta variabilidad de posibles arreglos naturales de los taxa que 
ocurren al interior de las comunidades identificadas, tanto en cobertura como en términos de 
frecuencia numérica, sin que esta condición represente, necesaria o directamente, una condición de 
mejoramiento o afectación negativa de los requerimientos que una población local (ej. del recurso 
loco) necesita para su sustentación natural. 
 
Las consideraciones anteriores, dan soporte para proponer un cambio de enfoque en el estudio de 
las comunidades ecológicas, que apunte directamente a identificación y estimación de cobertura de 
los distintos taxa que forman parte del alimento de las especies principales ( loco y lapa), dejando el 
levantamiento primario de la estructura comunitaria para aquellas AMERB donde se defina o 
requiera profundizar en la caracterización de algunas comunidades particulares, lo que estaría 
supeditado a objetivos complementarios, como por ejemplo, la comparación de estructuras 
comunitarias entre AMERB, Áreas Marinas Protegidas y Áreas de Libre Acceso, entre otras 
potenciales temáticas de interés. 
 
Monitoreo reclutamiento 
 
El monitoreo de reclutamiento de loco, en forma estacional, se realizó en las localidades y fechas 
señaladas en la Tabla 6. 
 

Tabla 6. 
Fechas de realización de muestreos de reclutamiento poblacional del recurso loco 

 
Localidad Estación primavera Estación verano Región

Carrizal Bajo 24-10-2012 08-01-2013 III

Bahía Ingles 11-10-2012 09-01-2013 III

Apolillado intermareal 13-10-2012 15-01-2013 IV

Apolillado submareal 12-10-2012 16-03-2013 IV

Los Lilenes 22-11-2012 11-01-2013 IV

Pichicuy 21-11-2012 10-01-2013 V

Laguna Verde intermareal 29-11-2012  07-02-2013 V

Laguna Verde submareal 30-11-2012 08-02-2013 V

RM Islas Choros-Damas 18-12-2012 15-03-2013 IV

Punta Chaihuin 16-11-2012 18-01-2013 XIV

La Mision 05-10-2012 16-01-2013 XIV

Pucatrihue 19-10-2012 31-01-2013 X

Faro Punta Corona 14-01-2013 X  
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Los resultados muestran para la mayoría de las estaciones una disminución de las densidades 
de reclutas, como de la fracción poblacional asociada al intermareal con respecto al periodo 
anterior para las estaciones de la Zona Norte, y una situación semejante a las de los periodos 
previos en la Zona Sur. 
 
 
Modelamiento oceanográfico 
 
Se describen los resultados obtenidos de mediciones de corrientes y marea en las localidades de 
Pta. Choros y Laguna Verde (IV y V Región respectivamente), caracterizando estas variables en el 
dominio de su frecuencia y el tiempo. Se caracterizó el área utilizando imágenes de altimetría 
satelital para describir el nivel del mar, e imágenes de temperatura superficial del mar y 
concentración de clorofila “a”. Se establecen los principales forzantes sobre la circulación a nivel 
regional y local, presentando los resultados de la implementación y validación de modelo 
hidrodinámico costero entre la III y V Región, observando un buen ajuste entre los valores 
observados y modelados. 
 
El modelo hidrodinámico fue acoplado a un modelo ecológico del tipo agente basado (ABM) para 
simular la dispersión y transporte de larvas de la especie C. concholepas, asociado a AMERB y se 
propone un modelo de transporte larval entre las distintas áreas simuladas, acotado en los meses de 
septiembre, octubre y noviembre del 2012, durante aproximadamente 30 días para la simulación en 
cada mes. A partir de las simulaciones se pudo establecer que existe un grado de conexión para el  
tiempo simulado entre las poblaciones de las  AMERB asociadas a las localidades de  Pan de Azúcar y 
Puerto. Viejo, entre Carrizal Bajo y Punta Choros, Punta Choros y Chañaral, Chañaral y Coquimbo, 
Coquimbo y Pichicuy y entre Pichicuy y Laguna Verde. Esta conexión, corresponde al supuesto de 
existencia de un patrón de circulación que explica la productividad diferencial de la costa, en base a la 
calificación de zonas de mayor o menor aporte de propágulos al sistema pelágico y mayor o menor 
dependencia del aporte de otras zonas, para poblaciones espacialmente estructuradas. 
 
 
Evaluación de Reservas Marinas 
 
Los resultados de la evaluación de las Reservas Marinas se resumen para las especies objetivo del 
estudio: 
 
 

Reserva Marina Isla Chañaral 

 
Condición del recurso loco: El estado poblacional de recurso en la Reserva Marina puede ser 
calificado de saludable, dada la notable situación de mejora de los indicadores de abundancia 
desde la registrada en el estudio de situación base y la mantención de estos en el lapso de tres 
años que considera las 2 evaluaciones en el marco de este proyecto. La ausencia de actividades 
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extractivas en este periodo debe ser considerada en el análisis, de forma que las condiciones 
actuales puedan ser consideradas como un "Estado Deseado" para las posibles acciones de 
manejo que consideren explotación pesquera. 
 
Condición del recurso lapa: De forma similar a lo registrado para el recurso loco, se 
considera que la mantención de la abundancia de las especies de lapa identificadas desde el 
año 2005, así como la mantención de ella desde el año 2011 es una señal de la salud del 
recurso y una posible situación de equilibrio de las poblaciones. El cambio en la importancia 
relativa de las especies puede ser el reflejo de una dinámica particular de estas  especies que 
se puede observar en un espacio que se puede considerar un "laboratorio natural".  
 
 

Reserva Marina Isla Choros y Damas 

 
Condición del recurso loco: El estado poblacional de recurso en la Reserva Marina muestra una 
situación de mayor abundancia y puede ser calificado de saludable, dada la notable situación de 
mejora de los indicadores de abundancia desde la registrada en el estudio de situación base. La 
ausencia de actividades extractivas en este periodo debe ser considerada en el análisis, de forma 
que las condiciones actuales puedan ser consideradas como un "Estado Deseado" para las posibles 
acciones de manejo que consideren explotación pesquera. 
 
Condición del recurso lapa: Las especies de lapas presentes en la Reserva presentan un 
aumento de abundancia en comparación con la evaluación anterior y el estudio de Línea 
Base, además de un aumento de las edades y tallas presentes, lo que supone un buen estado 
poblacional. 
 
 
 Objetivo específico 4 Efectuar revisión de casos de pesquerías certificadas a nivel 

internacional con énfasis en el análisis de sus resultados y brechas respecto a pesquerías 
chilenas para las cuales sería factible implementar procesos similares. 

 
En la revisión de antecedentes se  identificaron cuatro programas de certificación de pesquerías, de 
carácter particular; Marine Stewardship Council (MSC), Friend of the Sea (FOS), KRAV y Naturland,  
Los dos últimos corresponden a programas que tuvieron su origen en la producción orgánica y que 
extendieron su acción hacia la certificación de pesquerías sustentables. 
 
Existen programas de carácter nacional tales como Mel-Japan, Iceland Responsible Fisheries 
(Islandia), California Sustainable Seafood y Alaska Seafood. La existencia de este tipo de 
programas, dan cuenta del potencial en las políticas sectoriales nacionales diseñadas para dar 
impulso al uso de ecoetiquetas, ayudando con ello el posicionamiento de productos de la pesca en el 
mercado. 
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En relación a la experiencia en certificación de pesquerías bentónicas artesanales, estas son 
escasas, contabilizándose seis casos a nivel mundial. La certificación ofrece la posibilidad que los 
clientes no sean necesariamente los usuarios pescadores de un pesquería, presentándose casos en 
que organismos gubernamentales encargados del manejo pesquero, son los que se han 
responsabilizado en la implementación y mantención de la certificación. Por otra parte, la 
información existente no es clara en demostrar  el impacto o incentivos por el uso de ecoetiquetas 
originadas por la certificación de pesquerías artesanales. 
 
En relación a la información de campo, levantada en enero de 2013 en la Región de Coquimbo y 
límite Sur de la Región de Atacama, se observó que  las Organizaciones de Pescadores Artesanales 
(OPA) no conocen el concepto de certificación de pesquerías, lo cual se asocia  al cuidado del 
producto de la pesca, en cumplimiento de normativas sanitarias, a dar cuenta que las aguas están 
libres de contaminación o asociado a la certificación de embarcaciones  según exigencias de la 
Unión Europea.  
 
En el ámbito de las potencialidades para la certificación de pesquería de loco en AMERB, las OPA 
tienen conciencia del  cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad de las AMERB. El  loco es 
reconocido como el recurso más importante,  exclusivo y de calidad, que se vende mal, 
internacionalmente, dado su posicionamiento en el mercado como un producto sustituto. El cuidado 
del medio ambiente, la sustentabilidad en AMERB, la exclusividad  y calidad son atributos de valor 
asociados al recurso loco, que pueden ser destacados en el marco de una estrategia que incorpore 
el uso de una ecoetiqueta. 
 
Se proponen tres unidades geográficas para una eventual proceso de certificación de pesquerías, 
que considera: Sector 1, entre Límite Sur de la Región de Atacama y Punta Choros, incluyendo las 
Reservas de Choros y Damas y Chañaral de Aceituno; Sector 2: el borde costero que incluye  las 
AMERB de las localidad de Hornos en la Comuna de la Higuera, y las AMERB de Ñagué y Ñague B. 
En estos sectores se ubican las AMERB que presentan una mayor oferta productiva de loco, y 
tendencia de indicadores biológicos – pesqueros de estabilidad, que sugiere sustentabilidad de las 
AMERB. 
 
Finalmente, aunque no está claro el beneficio del uso de la ecoetiquetas en productos provenientes 
de pesquerías certificadas, se reconoce que la consolidación de procesos de certificación de 
pesquerías, puede ayudar a la  sostenibilidad del recurso pesquero y ayudar al cuidado del medio 
ambiente, reconociendo y fortaleciendo los esfuerzos, que en este sentido, realizan las OPA 
relacionadas con las AMERB. La existencia de políticas públicas que ayuden y fomenten procesos 
de certificación, sean de origen privados  o públicos, puede ser factor para dar valor a los productos 
de la pesca (no pescar más, sino pescar menos y vender mejor) y contribuir con ello al desarrollo 
sostenible de la pesca artesanal bentónicas. 
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 Objetivo específico 5.  Mantener actualizada una base de datos geo-referenciada de los 

sectores AMERB, de los parámetros poblacionales y de las capturas de los recursos 
asociados, que sirvan de insumos para el programa SIGA y los indicadores WEB del sistema 
AMERB. 

 
Como resultado de este objetivo, se da cuenta de la actualización de la Base de Datos 
AMERB con la información disponible en la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura para un total 
de 174 AMERB entre la XV y XI Regiones de norte a sur del país, un número total de 1.452 
eventos de estudios (considera ESBA y Seguimientos), con 2131 archivos de muestreos de 
estructuras de tallas poblacional, 3112 de abundancia relativa (densidades) y 3740 de talla–
peso. 
Se realizó una validación de los recálculos realizados con los archivos estandarizados de los 
consultores de los estudios AMERB, de forma de corregir posibles inconsistencias, 
evidenciadas en la obtención de valores de indicadores fuera de los rangos considerados 
normales para cada AMERB en particular, en base a la observación de las tendencias 
históricas de dichos indicadores. 
 
Los indicadores web se encuentran disponibles con la información ac tualizada de la Base de 
Datos en la dirección www.ifop.cl/AMERB, con la misma identificación de usuario y clave de 
acceso que la informada en el periodo anterior. 
 
 

 Objetivo específico 6. Actualizar y difundir los resultados del proyecto a los usuarios, 
mediante recursos comunicacionales apropiados. 

 
Se realizaron las siguientes actividades: 
 
i.- Reunión de trabajo interna con equipo de campo: 
 
Objetivo: Mejorar procesos de levantamiento, digitación y análisis de información, identificando 
hitos críticos del proceso para mejorar la calidad de la investigación, y eficiencia del equipo de 
trabajo. 
 
Aspectos considerados: 
 
- Identificación de inconsistencia en levantamiento de información.  
- Análisis de metodología aplicada en evaluaciones directas. 
- Análisis de metodología aplicada en evaluación de comunidades.  

http://www.ifop.cl/amerb
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ii.- Taller de revisión por pares 
 
Participantes: Panel de expertos, Investigadores IFOP y Unidad Recursos Bentónicos 
Subpesca 
 
Objetivo: Mejorar la calidad de la investigación pesquera, a través de la evaluación de 
procedimientos metodológicos y resultados del Programa de Seguimiento de Pesquerías Bajo 
Régimen AMERB. 
 
Aspectos considerados: 
- Estructura Base de Datos Proyectos AMERB. 
- Desempeño pesquero recurso loco en el sistema AMERB. 
- Evaluación directa AMERB representativas. 
- Evaluación de indicadores biológico-pesqueros de AMERB representativas. 
- Manejo de datos espaciales. 
- Monitoreo de comunidades ecológicas bentónicas. 
- Monitoreo reclutamiento de recurso loco 
- Modelamiento oceanográfico 
 
iii.- Talleres de difusión de resultados 
 
Para el ámbito externo se realizaron tres Talleres de Difusión de los resultados del proyecto, 
en el mes de junio de 2013, de forma de transmitir los resultados actualizados y analizados en 
la etapa final del proyecto. Los Talleres fueron realizados en las ciudades de Caldera en la III 
Región de Atacama, Coquimbo en la IV Región de Coquimbo y Valdivia en la XIV Región de 
los Ríos, privilegiando las invitaciones a los usuarios identificados en el desarrollo del 
objetivo. 
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2.  INTRODUCCIÓN 

 
 
Las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) constituyen desde 1997, una 
medida de administración, caracterizada por el co-manejo Estado - usuarios, de recursos pesqueros 
bentónicos, entregados en destinación de uso a organizaciones de pescadores artesanales, en un 
esfuerzo por modificar magros resultados históricos y de revertir la condición de sobreexplotación de 
pesquerías bentónicas. 
 
En este sistema de ordenamiento, las organizaciones de pescadores artesanales, desarrollan un 
plan de administración del área, en base a elementos técnicos derivados de estudios realizados por 
empresas consultoras, que compatibiliza la conservación de los recursos con los beneficios 
económicos derivados de la explotación de ellos. 
 
Es misión del Estado velar por el éxito de la aplicación del régimen de administración, a través de la 
evaluación de su desempeño, tanto biológico como pesquero, económico y social, que permitan 
efectuar una vigilancia efectiva y realizar correcciones de manera oportuna. 
 
El Instituto de Fomento Pesquero tiene como misión elaborar y proveer los antecedentes técnicos y 
las bases científicas para la regulación de las pesquerías y la conservación de sus recursos 
hidrobiológicos y sus ecosistemas. La visión de IFOP, es ser reconocido como el garante y referente 
técnico en investigación pesquera aplicada al uso sustentable de los recursos hidrobiológicos y su 
medioambiente. 
 
Luego que IFOP colaboró en las bases conceptuales y metodológicas de los actuales Estudios de 
Situación Base (ESBA) y Planes de Manejo y Explotación (PMEA) de las AMERB, a través de la 
ejecución del proyecto “Módulo de Manejo de Pesquerías Artesanales en la IV Región” entre 1989 y 
1991, con la ejecución del proyecto “Investigación situación pesquerías bajo régimen de Áreas de 
Manejo”, se ha continuado con una nueva etapa en el desarrollo de las AMERB, ya operativas y en 
número creciente en todo el país, generada en las necesidades de supervisión y generación de 
información técnica de calidad para la evaluación del desempeño AMERB, evaluación de 
correcciones del sistema de gestión y consolidación de la medida de administración, todo lo cual 
hace posible que IFOP asuma el compromiso de entregar la información necesaria para el manejo y 
conservación de los recursos pesqueros. 
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3.  ANTECEDENTES 
 
Las áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos (AMERB), constituyen una medida de 
administración pesquera, basada en la asignación de Derechos de Uso Territorial (DUT), sobre los 
recursos bentónicos asociados al fondo marino de un espacio asignado a una organización de 
pescadores artesanales (legítimamente constituida). 
 
Esta medida de administración representa un cambio histórico en la administración de los recursos 
pesqueros en Chile, al ofrecer un incentivo a los usuarios de los recursos pesqueros bentónicos 
(pescadores artesanales), basado en la exclusividad de explotación de los recursos contenidos en 
un espacio geográfico limitado, rompiendo de esta forma con el libre acceso histórico que caracterizó 
la explotación y que comúnmente es indicada como responsable de la sobreexplotación de ellos. 
 
En la práctica, las AMERB se traducen en unidades de manejo y uso de los recursos bentónicos 
bajo una visión ecosistémica, consistente en aprovechar la producción natural de las poblaciones de 
los recursos evaluados y de interés comercial para los pescadores, considerando en la evaluación 
biológico pesquera la mantención de relaciones de dependencia con el resto de las especies del 
área. Las AMERB, dentro de la categorización de los regímenes de co-manejo, que tiene como 
extremos las pesquerías centralmente gobernadas o administradas  por el Estado y las 
completamente autogobernadas o auto-manejadas por los usuarios, según Pomeroy & Rivera-
Guieb, 2006, se aproximaría a un tipo de co-manejo consultivo, en el cual el Estado (administrador 
pesquero), determina las medidas de manejo de las pesquerías, previa proposición de los usuarios. 
 
El concepto de administración implícito dice relación con que, a través de la consideración y el 
conocimiento acabado de estas interdependencias, se puede mejorar el uso y la sustentabilidad de 
los recursos y sus pesquerías. 
 
Esta asignación de derechos corresponde al resultado de un proceso administrativo, donde el 
Estado de Chile, a través de un decreto del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 
(MINECOM), gestionado por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, y un convenio de uso entre la 
organización de pescadores artesanales (OPA) y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 
(Sernapesca), desde una solicitud formal realizada por la organización. Estas áreas solo pueden ser 
establecidas en la Áreas de Reserva de la Pesca Artesanal (ARPA) y en aguas terrestres y marinas.  
 
La organización solicitante de asignación de un AMERB, debe realizar un Estudio de Situación Base 
del Área (ESBA), y de acuerdo a estos resultados proponer un Plan de Manejo y Explotación 
(PMEA). Los PMEA son evaluados por la Subpesca a través de una entrega periódica de informes 
denominados “Seguimientos”, donde se consignan proposiciones de administración pesquera del 
área, donde se pueden incluir, extracciones de recursos objetos de evaluación y cuantificación 
(cuotas), acciones para la recuperación asistida de recursos o de incremento de abundancia de las 
especies denominadas  “principales” (ej.: repoblamiento), actividades de captación de semillas y de 
acuicultura en AMERB. 
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Las organizaciones titulares de AMERB están exentas del pago de patentes desde el año 2013, con 
la implementación de la Ley 20.657, como muestra de la evolución normativa del régimen AMERB 
(Figura 8). 
 
 

 
 
Figura 8.  Principales generalidades legales asociadas a la línea de tiempo del desarrollo legal – 

administrativo de las AMERB (Jerez, 2012, PPT, Comité Científico Bentónico). 

 
 
El nivel del desarrollo de las AMERB, considera en la actualidad un universo de 1972 áreas, que se 
desglosan de la siguiente forma: 
 
- Operativas: 357 
- Operativas en duda: 169 
- Decretadas disponibles: 246 
- Solicitudes pendientes: 370 
- Solicitudes rechazadas: 302 
- En confirmación de coordenadas: 434 
- Abandonadas: 68 
- Desafectadas: 26 
 
La progresión anual de las áreas de manejo decretadas y operativas se señala en la Figura 9, 
donde se observa una estabilidad de estas en los últimos 6 años, lo que permite suponer que el 
régimen de administración habría alcanzado su potencial implementación en nuestro país, al menos 
en las condiciones que establece el actual régimen administrativo. 
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Figura 9.  Progresión de áreas de manejo decretadas y operativas por año (Ex. Jerez, 2012, PPT, Comité 

Científico Bentónico). 

 
La evaluación del PMEA de las AMERB, es realizada por un mercado de 82 consultores técnicos 
contratados por las diferentes OPA, que han tenido la distribución anual mostrada en la Figura 10, 
de estas, que han realizado un número aproximado de 3.146 estudios, 10 han realizado el 66% de 
las evaluaciones. 
 
En la operación del Comité Científico Bentónico durante el año 2.012, la Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura  ha explicitado el desafío de la administración pesquera en las AMERB, dirigido a que “el 
régimen AMERB logre el propósito de la conservación y contribuya a la gobernanza del sector 
pesquero artesanal”, orientando de algún modo la asesoría principal que le debe ser provista, 
además de estudios y análisis complementarios que se puedan generar. 
 

 
 
Figura 10.  Distribución del número de consultores técnicos que han realizado estudios en las AMERB 

(Subpesca y Acuicultura, CCB). 
 

La situación de las AMERB, manifestado por expertos y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura 
(SPPA) durante las sesiones del Comité Científico Bentónico el año 2012, en diferentes ámbitos 
identifica los siguientes problemas y deficiencias: 
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Del recurso 
 
- Falta establecer estrategias de manejo diferenciadas para las AMERB según su vocación 

productiva y de gestión 
- Agotamiento y sobreabundancia local de recursos 
- Repoblamientos sin resultados 
- Falta de certificación 
 
Del usuario 
 
- Bajos ingresos de pescadores en algunas áreas 
- Pesca furtiva en las áreas 
- Asociatividad comercial inoperante 
- Rechazo al pago de la patente 
 
De la administración 
 
- Manejo deficiente de pesquerías bentónicas AMERB por mala asesoría de consultores 
- Complejidad del trámite de Seguimiento AMERB 
- Falta de caducidad de AMERB 
- Amenaza de la acuicultura no exitosa en AMERB 
- Gestión de arrecifes artificiales no reglamentado 

 
Las formas planteadas de como abordarlos son: 
 
Del recurso 
 
- Desarrollo y ampliación del programa IFOP – SSP 
- Planes de manejo multi AMERB y ALA (áreas de libre acceso) 
 
Del usuario 
 
- Trabajo participativo en la búsqueda de soluciones 
- Implementación del Instituto de Desarrollo de la Pesca Artesanal y Acuicultura a Pequeña 

Escala 
- Focalización y orientación de los Fondos de Investigación y Desarrollo para las OPA y 

comunidades costeras 
 



 
 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

 

 

CONVENIO SUBPESCA: “ASESORÍA INTEGRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN PESCA Y ACUICULTURA, 2012” 

INFORME  FINAL - ACTIVIDAD 2:  META CUANTITATIVA ASOCIADA AL SEGUIMIENTO PESQUERÍAS BENTÓNICAS BAJO RÉGIMEN AMERB 2012. 

31 

De la administración 
 
- Nueva legislación o modificación de la Ley de Pesca y Reglamentos asociados 
 
La situación presentada, manifiesta soluciones que deben ser abordadas desde distintos sectores, 
dentro de los cuales, este proyecto de asesoría técnica se ha orientado en sus distintas etapas de 
ejecución a la evaluación del desempeño de las pesquerías, complementado con el desarrollo de 
objetivos que dispongan de información orientada al entendimiento, corrección y evaluación de 
alternativas que optimicen la implementación de la medida de administración. 
 
En este contexto, el presente proyecto busca asesorar a la Subsecretaría de Pesca a través de 
evaluar, en forma independiente, AMERB representativas del desempeño de la medida y sus 
pesquerías involucradas, además de asesorar a la Subsecretaría de Pesca en las correcciones y 
direccionamiento del sistema en los principales ámbitos de su desempeño y apoyar las 
modificaciones que se hagan en el régimen de administración. 
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4.  OBJETIVOS 

 
 

4.1 Objetivo general 

 
Evaluar el desempeño de las pesquerías bentónicas bajo el régimen de administración Áreas de 
Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB) disponiendo de información independiente, 
fidedigna, confiable y oportuna, conforme a los estándares de calidad internacionalmente en uso, 
que permita asesorar en forma permanente a la Subsecretaría de Pesca en la toma de decisiones e 
implementación de políticas sectoriales. 
 
 
4.2 Objetivos específicos 

 
1. Analizar el desempeño del régimen AMERB, incorporando la aplicación preliminar la 

metodología RAPFISH para determinar los grados de sostenibilidad de las pesquerías en  
AMERB, en los siguientes ámbitos: 

 
- Biológico – pesquero para las 3 principales pesquerías bentónicas involucradas en el 

sistema AMERB, a saber: loco, erizo y lapas 
- Económico – Social a nivel integral para la actividad productiva para una macrozona a 

determinar. 
 

2.  Diseñar un marco metodológico para evaluar el desempeño de la pesquería de Algas 
Pardas de la IV Región. 

  
3. Realizar 15 evaluaciones directas (2 en Reservas Marinas y 13 en AMERB), mantención de 

la red de monitoreo poblacional (reclutamiento de Loco) en 10 AMERB, activar la red de 
monitoreo ambiental (oceanográfico) y estudiar de la comunidad ecológica en áreas de 
manejo seleccionadas por su importancia en el análisis de las pesquerías de recursos bajo 
sistema AMERB. 

 
4. Efectuar revisión de casos de pesquerías certificadas a nivel internacional con énfasis en el 

análisis de sus resultados y brechas respecto a pesquerías chilenas para las cuales sería 
factible implementar procesos similares. 

 
5. Mantener actualizada una base de datos geo-referenciada de los sectores AMERB, de los 

parámetros poblacionales y de las capturas de los recursos asociados, que sirvan de 
insumos para el programa SIGA y los indicadores WEB del sistema AMERB. 
 

6. Actualizar y difundir los resultados del proyecto a los usuarios, mediante recursos 
comunicacionales apropiados. 
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5.  METODOLOGÍA 
 
 
5.1  Objetivo 1 
 
Analizar el desempeño del régimen AMERB, incorporando la aplicación preliminar la 

metodología RAPFISH para determinar los grados de sostenibilidad de las pesquerías 

en  AMERB, en los siguientes ámbitos: 

 

 Biológico – pesquero para las 3 principales pesquerías bentónicas involucradas 

en el sistema AMERB, a saber: loco, erizo y lapas 

 Económico – Social a nivel integral para la actividad productiva para una 

macrozona a determinar. 

 
 
5.1.1 Probar la aplicación de la metodología RAPFISH para determinar los grados de 

sostenibilidad de las pesquerías AMERB 
 
 
5.1.1.1 Marco metodológico 
 
Uno de los requerimientos incorporados a los procesos de diagnóstico tradicionales de las 
pesquerías, es la orientación a enfoques que integren ámbitos de evaluación complementarios a la 
condición biológica pesquera del recurso, que den cuenta de un estatus que considere el 
desempeño en aspectos como el económico, social, ambiental, ético, de gobernanza u otros, que 
permita un acercamiento a una visión integral del desempeño. 
 
En los periodos anteriores de ejecución de este proyecto, se han presentado avances en la 
evaluación de las principales pesquerías AMERB en ámbitos biológicos, pesqueros, económicos y 
sociales, pero la  sola presentación de esta información agrupada por recurso, o la interpretación de 
los resultados por parte de analistas, no constituyen una herramienta metodológica que permita la 
evaluación integrada per se. 
 
Como una forma de avanzar en la aplicación de una metodología que permita evaluar en forma 
integral el estatus de sostenibilidad de las pesquerías AMERB, se realizó el ejercicio de evaluar la 
metodología RAPFISH, propuesta por Pitcher, 1998 (fide Pitcher, 2011). 
 
La aplicación de esta metodología de evaluación es inédita en Chile, así mismo como su adaptación 
a un solo recurso, discriminado en forma espacial como unidades de pesquería. En consideración a 
lo anterior, el proceso de evaluación de la metodología, la definición de sus ámbitos de posible 
aplicación, variables, escala piloto y otros, constituyen los resultados de un objetivo que solicita su 
aplicación preliminar. 
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La evaluación de las pesquerías presenta la necesidad de abordar la integración de distintos ámbitos 
de evaluación, a saber ecológico, pesquero, poblacional, económico, social, ético etc. cuyo objetivo 
transversal debería ser la sostenibilidad de la actividad pesquera, reconociéndosele en cada uno de 
estos ámbitos un valor intrínseco (por ejemplo conservación del recurso, ingresos financieros, 
conservación de la biodiversidad), que nos permiten calificar en su forma más simplificada a las 
pesquerías como “buenas” o “malas” para cada una de las evaluaciones que hagamos de ellas en 
distintos ámbitos. Esta calificación de las pesquerías, orientada hacia la sostenibilidad de ellas, 
define la elección de las variables a ser empleadas en el RAPFISH. 
 
El RAPFISH es una técnica para una aproximación multidisciplinaria rápida para la evaluación 
comparativa de la sostenibilidad de pesquerías. Para el propósito de este análisis, las pesquerías 
pueden ser definidas flexiblemente como entidades con un amplio espectro, así como todas las 
pesquerías de un lago, o con espectro más restringido, así como las sujetas a una sola jurisdicción, 
especies objetivo, tipo de arte o embarcación. 
 
Un set de pesquerías pueden ser comparadas, o la trayectoria de pesquerías individuales puede ser 
graficada. Son seleccionados los atributos que representan la sostenibilidad en cada disciplina y 
aunque se intente mantener “fijo” para todos los análisis, puede ser redefinido o substituido cuando 
exista nueva información disponible. La ordenación del conjunto de atributos  es realizada utilizando 
un escalamiento multidimensional (MDS). Se efectúan ordenaciones separadas en los distintos 
enfoques de evaluación. 
 

Simulación de Montecarlo puede ser usada para estimar errores, mientras que el apalancamiento de 
cada atributo en la estimación puede ser estimado en un procedimiento secuencial. 
 
El estatus resultante puede ser representado en una escala de 0% a 100%, y puntuaciones de 
algunos campos pueden ser representados en gráficos radiales para facilitar la comparación de 
pesquerías o para representar el resultado de políticas de administración (Pitcher & Preikshot, 2001). 
 
Es una técnica de fácil empleo, con uso de atributos fácilmente puntuables, alto costo efectivo, y 
multidisciplinaria aproximación al estatus de una pesquería en términos de niveles comparativos de 
sustentabilidad (Pitcher et al., 1998, fide Pitcher 2011). 
 
La aplicación de la metodología RAPFISH se ha utilizado en la comparación de distintas pesquerías 
en un espacio explícito, para el caso de las áreas de manejo, la ordenación de estas requiere la 
consideración de cada una de ellas como una unidad de pesquería, de forma poder evaluar en forma 
comparativa de acuerdo a lo que requiere esta metodología 
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La metodología RAPFISH  consiste en una técnica estadística para una rápida aproximación al 
estatus relativo de entidades (para nuestro caso pesquerías), desarrollado en el Fisheries Center at 
the University  of  British Columbia desde 1998. La introducción inicial a la metodología se encuentra 
principalmente en trabajos de Pitcher y Preikshot (2001) y Alder et al. (2000). 
 
Las pesquerías son evaluadas cuantitativamente en set predefinidos de atributos agrupados en 
campos o disciplinas de evaluación. Puntajes de cada atributo son llevados a una escala entre el 
mejor y peor estado imaginable; subsecuentemente, la ordenación es referida a esa escala, desde el 
nivel “bueno” o “deseable” (100% o mejor estado posible) al nivel “malo” o “no deseado” (0% de la 
escala). 
 
Como forma de integrar lo anterior, RAPFISH aplica una técnica de ordenación estadística llamada 
Escalamiento Multi Dimensional (MDS) que reduce una matriz de N*M de variables de N pesquerías 
y M atributos en una matriz de N*2 dimensiones que tiene una similar distancia de las propiedades 
de la de N*M. En esta matriz de dos dimensiones, una dimensión (representada en un eje x) 
corresponde al puntaje que representa el status (grado de sostenibilidad) desde “bueno” a “malo”, y 
la otra dimensión (eje y) representa los factores no directamente asociados al status, que 
caracterizan a las pesquerías. 
 
La rutina (MDS) considera la aplicación ALSCAL del paquete estadístico SPSS, facilitado para la 
automatización del procesamiento RAPFISH, incluyendo rutinas para “leveraging” y análisis de error 
de Monte Carlo. 
 
El procedimiento de análisis, programado en Visual Basic for Applications (VBA) se basa en las 
subrutinas señaladas en los módulos de la Figura 11 que muestra la arquitectura del software, 
donde los componentes señalados en los óvalos muestran las aplicaciones en VBA, donde cada uno 
de ellos presenta una o más subrutinas. El ingreso de la información a través de la rutina del modo 
inicial provoca la activación de la interfaz con el usuario, que puede controlar el inicio, 
almacenamiento y el control del análisis a través de cada una de las tres rutinas principales: el 
análisis RAPFISH, análisis de error de Monte Carlo y los atributos del apalancamiento de las 
variables. 
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Figura 11.  Diagrama de la arquitectura de Excel, VBA y FORTRAN del software (ex. Fisheries Center 
Research Report 12 (2), www.RAPFISH.org). 

 
5.1.1.2  Contexto de aplicación de la metodología RAPFISH 
 
En el contexto de responder al objetivo específico, de análisis del desempeño del régimen AMERB, 
con su aplicación preliminar, se consideró: 
 
i.- selección de una pesquería 
ii.- selección de una escala espacial para la comparación 
 
5.1.1.3   Selección de una pesquería 
 
Aunque el contexto del objetivo es el análisis del desempeño AMERB, la metodología solicitada se 
basa en la comparación entre pesquerías, lo que involucra la necesaria selección de una que sea 
representativa de la mayor parte del ingreso financiero del AMERB, de forma que sea en su mayor 
parte explicativa del desempeño de las áreas. 
 
En consideración a lo anterior, se utilizó la pesquería del loco, planteándose la necesidad de integrar 
a otras pesquerías de importancia en cada AMERB (en un contexto de análisis multiespecífico para 
los distintos recursos), dada una evaluación positiva de este ejercicio que permita su aplicación en 
una etapa posterior de este estudio. 
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De esta forma, la pesquería seleccionada es el loco, la que permite mayor facilidad en el desarrollo 
de este ejercicio. 
 
5.1.1.4  Selección de una escala espacial 
 
La selección de las AMERB, para realizar la aplicación piloto, fue el resultado de la aplicación de los 
siguientes criterios: 
 
i.- disponibilidad de datos para todas las variables seleccionadas (evaluado luego de realizar la 
búsqueda de información) 
 
ii.- sobre 80% del ingreso financiero registrado para el AMERB explicado por el desembarque del 
loco, de forma de considerar válidas para la pesquería la información referida a las variables que 
considera la información del AMERB o de la organización en general 
 
iii.- formar parte del grupo de 167 AMERB que forman parte de la Base de Datos AMERB que 
administra IFOP, para la obtención de los indicadores pesqueros y de objetivos de manejo. 
 
En consideración a lo anterior, se consideraron las siguientes áreas de manejo: 
  
1.-  Chungungo C 
2.-  Península de Coquimbo A 
3.-  Apolillado 
4.-  Chañaral de Aceituno 
5.-  Chañaral de Aceituno B 
6.-  Chañaral de Aceituno C 
7.-  Chungungo A 
8.-  Chungungo B 
9.-  Chungungo D 
10.- Chungungo E 
11.- Hornos 
12.- Hornos B 
13.- Isla Choros 
14.- Las Minitas 
15.- Península de Coquimbo B 
16.- Península de Coquimbo C 
17.- Punta de Choros 
18.- Totoralillo Norte A 
19.- Totoralillo Norte B 
20.- Totoralillo Norte C 
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Estas AMERB corresponden al grupo Supra AMERB 3 (Techeira, 2011), que geográficamente 
considera áreas de las Regiones III y IV. Entre las características de este grupo está la alta 
participación en los desembarques totales a nivel nacional, variabilidad entre las áreas del grupo, la 
participación espacial de Reservas Marinas, el conocimiento de los servicios públicos del 
funcionamiento del régimen AMERB local. Lo anterior permite contar con información para las 
variables consideradas en la aplicación de la metodología RAPFISH.  
 
El hecho de que la pesquería seleccionada para el ensayo, esté en un 100% bajo un sistema común 
de administración pesquera, implica que existen variables transversales a la pesquería, 
principalmente asociadas a aspectos de gobernanza, institucionalidad y artes de pesca, por ejemplo, 
que no pueden ser empleadas. 
 
5.1.1.5  Fuentes de información 
 
Las fuentes de información consideradas en la puntuación de los indicadores consideran: 
 
i.- Informes de Seguimiento del PMEA: Correspondiente a los informes de las evaluaciones que en 
forma anual deben generar las organizaciones de pescadores artesanales para las AMERB que 
administran para evaluar el desempeño de los Planes de Manejo y Explotación de las Áreas 
(PMEA). 
 
ii.- Informes de Seguimiento de las Principales Pesquerías AMERB: Informes finales con los 
resultados de la ejecución de los indicadores asociados al Convenio ASIPA (IFOP – SSPA) 
relacionados a la evaluación del desempeño de las principales pesquerías AMERB. 
 
iii.- Base de Datos AMERB administrada por IFOP: Programada en Oracle, responde a los datos 
generados por las distintas organizaciones de pescadores artesanales, que sustentan los resultados 
de las evaluaciones realizadas en el contexto de los estudios de Seguimiento de los PMEA de las 
AMERB. 
 
iv.- Encuestas a conocedores en los ámbitos o focos de evaluación: El sistema de gestión de las 
AMERB considera al Servicio Nacional de Pesca, como el organismo encargado de la evaluación y 
monitoreo del desempeño del régimen. La interacción de los profesionales y técnicos con las 
organizaciones de pescadores, tanto en las actividades de terreno como en las administrativas, que 
permite la consulta a ellos en la posición de conocedores de las organizaciones y pueden ser 
considerados conocedores expertos. 
 
5.1.1.6   Ámbitos de evaluación 
 
La selección de los ámbitos o focos de evaluación a considerar para el ordenamiento RAPFISH, 
consideró lo siguiente: 
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i.-  ser cuantificables 
ii.- poder ser considerados influyente en el concepto de sostenibilidad de la actividad pesquera 

evaluada. 
 
Es importante que la determinación de las variables a ser consideradas en cada ámbito de 
evaluación, estén orientadas a una medición de la sostenibilidad, de acuerdo al concepto contenido 
en la definición de la Comisión Brundtland: "Satisfacer las necesidades de las generaciones 
presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades" 
(ONU, 1987). En esta metodología, la sostenibilidad es descrita cuantitativamente por un set de 
criterios (ámbitos de evaluación) representados en un análisis numérico por un grupo de variables 
(atributos) cuantificados (Pitcher et al., 2001). 
 
La selección de los ámbitos de evaluación, comprendió la revisión bibliográfica de los trabajos donde 
se ha aplicado esta metodología de ordenamiento. Resultado de esta revisión, se obtiene como 
consideración relevante para su adaptación a la pesquería del recurso loco en AMERB la 
imposibilidad de utilizar muchos de los indicadores empleados en los trabajos revisados, 
principalmente los asociados a los ámbitos de gobernanza y mercado (comercio), debido a la 
transversalidad que se genera en el régimen AMERB, donde estos aspectos son comunes a todas 
las unidades de pesquería analizadas (AMERB). 
 
5.1.1.7  Disponibilidad de datos 
 
Los ámbitos de evaluación y las variables se presentan en la Tabla 7, junto con la explicación de 
cada variable, los valores de la categorización y la fuente de información considerada. 
 
Los ámbitos de evaluación para la aplicación de la metodología RAPFISH fueron: 
 
i.-   ético – social (como referencia el código de pesca responsable de FAO) 
ii.-  económico 
iii.- objetivos de manejo 
iv.- manejo precautorio 
v.-  pesquero 
 
 
La categorización de las variables en la escala discreta señalada en la Tabla 7, se basó en una 
proposición de posibles estados de bienestar, consensuados por los técnicos dedicados al desarrollo 
de este objetivo, basados en las normas contenidas en las prácticas de pesca responsables de la 
FAO y estandarizadas para la metodología. 
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Tabla 7. 

Enfoques de evaluación, variables, calificación de estado de las variables y fuentes de información 
consideradas para la aplicación de la metodología RAPFISH en pesquería AMERB. 

 
Indicador Escala Situación 

(B= bueno; 
M= malo) 

Explicación indicador Fuente de 
información 

Enfoque social 

Nivel de 
escolaridad de la 
organización 

0 bajo M Comparado con el promedio 
de la población local. La 
situación mala es que sea 
igual al inicio del AMERB y la 
situación buena es que sea 
mayor 

Revisión de 
informes ESBAS 
(supuesto de 
estabilidad de la 
variable) 

1 igual   

2 sobre B 

Status de 
conflictos 

0 ninguno B N° de conflictos por el 
espacio con otros pescadores 

Consulta a 
Sernapesca local 1 alguno   

2 mucho M 

Influencia de los 
pescadores 

0 casi ninguna M Nivel de influencia en la 
medida de regulación, 
además de la estipulada en el 
reglamento (ej. Mesas de 
trabajo) 

Consulta a SSP 

1 alguno   

2 mucho B 

Enfoque ético 

Proximidad y 
dependencia 

0 no adyacente/no 
dependiente 

M Proximidad geográfica y 
conexión histórica con el 
AMERB 

Consulta SSP. 
Criterios para la 
asignación del 
AMERB en 
particular 

1 no adyacente/alguna 
dependencia 

  

2 adyacente/alguna 
dependencia 

  

3 adyacente/fuerte 
dependencia 

B 

Alternativas 0 casi ninguna M Alternativas a la pesquería en 
el AMERB 

Consulta a 
Sernapesca local 1 alguno   

2 mucho B 

Equidad en el 
acceso a la 
pesquería 

0 no considera M Acceso histórico anterior a la 
pesquería del AMERB 

Consulta 
Sernapesca local - 
SSP. Informes 
Seguimiento 
presencia de 
buzos vs. 
Recolectores 

1 considera   

2 pesquería indígena 
tradicional 

B 
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Enfoque económico 

Subsidios 0 ninguno B Subsidios al financiamiento 
del AMERB. Públicos o 
privados 

Consulta informes 
de Seguimiento 
PMEA 

1 algunos   

2 grandes subsidios M 

Ingreso total 
mensual 

0 ninguno M Ingreso proveniente del 
AMERB 

Consulta informes 
de Seguimiento 
PMEA 

1 > que costos   

2 < 1 ingreso mínimo 
mensual por socio 

  

3 1 ingreso mínimo 
mensual por socio 

B 

Número de socios 0 disminuye M Tendencia de la variación del 
número de socios de la 
organización que administra 
el AMERB 

Consulta informes 
de Seguimiento 
PMEA 

1 constante   

2 aumenta B 

Enfoque objetivos de manejo 

Punto de 
referencia 

0 no M Existen puntos de referencia 
empleando el mejor 
conocimiento disponible 

Consulta informes 
de Seguimiento 
PMEA 

1 parcialmente   

2 completamente B 

Objetivos de 
manejo 

0 no M Existen objetivos de manejo 
tendientes a recuperar los 
stock agotados 

Consulta informes 
de Seguimiento 
PMEA 

1 parcialmente   

2 completamente B 

Efectos antrópicos 0 no M Hay impactos humanos 
identificados en la pesquería? 

Consulta informes 
de Seguimiento 
PMEA 

1 parcialmente 
identificados 

  

2 identificados y con plan, 
incluye mitigación 

  

3 completo plan de 
mitigación 

B 

Consideraciones 
ecosistémicas 

0 no M Hay ecosistemas vinculados 
a las pesquerías explícitos en 
el plan de manejo? 

Consulta informes 
de Seguimiento 
PMEA 

1 identificados   

2 completamente explícitos   

3 impactos adversos en los 
ecosistemas minimizados 

B 

Objetivos de largo 
plazo 

0 no M Hay claramente identificados 
objetivos de largo término? 

Consulta informes 
de Seguimiento 
PMEA 

1 en parte   

2 absolutamente 
identificados 

B 

Pesca furtiva 0 no B Denuncias de robo en 
AMERB 

Consulta a 
Sernapesca local 1 sí M 
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Enfoque de manejo precautorio 

Ausencia de 
conocimiento 

0 no M Se estima la incerteza y la 
ausencia de información 
para reducir la pesca? 

Consulta informes 
de Seguimiento 
PMEA 

1 en parte   

2 mucho B 

Puntos referencia 
objetivo 

0 no M Se estiman y emplean los 
puntos de referencia 
objetivo? 

Consulta informes 
de Seguimiento 
PMEA 

1 estimación simple de 
objetivos 

  

2 estimación y empleo   

3 desarrollo satisfactorio 
en el PMEA 

B 

Puntos de 
referencia límite 

0 no M Se estiman y emplean los 
puntos de referencia límite? 

Consulta informes 
de Seguimiento 
PMEA 

1 estimados   

2 estimados y activamente 
empleados 

  

3 desarrollo satisfactorio 
en el PMEA 

B 

Revisión PMEA 0 no M Están los elementos de 
manejo bajo continua 
revisión? 

Consulta informes 
de Seguimiento 
PMEA 

1 revisión infrecuente e 
informal 

  

2 revisión formal   

3 revisión formal anual B 

AMP 0 no M Existen AMP establecidas y 
con sistemas de monitoreo 
(asociadas a la protección de 
la pesquería/recurso)? 

Juicio IFOP 

1 AMP establecidas, pero 
sin monitoreo 

  

2 AMP establecidas, con 
monitoreo 

B 

Recuperación 
asistida 

0 no M Existen acciones de manejo 
asistidas para aumentar la 
recuperación de stock? 

Consulta informes 
de Seguimiento 
PMEA 

1 acciones informales   

2 acciones incorporadas 
en PMEA 

B 

Enfoque pesquero 

Estado productivo 0 rojo M Estado productivo del 
AMERB (traffic light 
densidades medias 
Seguimiento AMERB) 

Consulta informes 
IFOP 1 amarillo   

2 verde B 

Criterio de 
explotación 

0 criterio de conservación 
((F/FMax)<1) 

B Criterio de explotación en 
función de la conservación 

Consulta informes de 
Seguimiento.  
 
Recálculo con datos 
última evaluación 

1 conservación límite  
((F/FMax)≈1) 

  

2 ausencia criterio 
conservación 
((F/FMax)>1) 

M 

Índice de 
extracción de 
cuota 

0 < 0,5 M Índice de cumplimiento de 
cuota autorizada en PMEA 

Consulta informes de 
Seguimiento 1 0,5 - 0,8   

2 > 0,8 B 
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Continuidad de 
las evaluaciones 

0 continuas B Continuidad de las 
evaluaciones consideradas 
en el PMEA 

Consulta informes de 
Seguimiento PMEA 1 discontinuas M 

Reclutamiento 0 reclutamientos 
esporádicos 

M Continuidad de 
reclutamientos (> edad 2 ) 
detectados en la DFT 
convertida a edades 

Consulta informes de 
Seguimiento. 
Recálculo con datos 
última evaluación 

1 algunos años sin 
reclutamiento 

  

2 reclutamientos continuos B 

Conocimiento 
ambiental 

0 ninguno M Conocimiento ambiental 
(nivel de conocimiento sobre 
las interrelaciones de la 
pesquería con el ambiente) 

Consulta IFOP – 
SSPA 

1 alguno   

2 mucho B 

 
 
La categorización de las variables en la escala discreta señalada en la Tabla 7, se basa en una 
proposición de posibles estados de bienestar, consensuados por los técnicos dedicados al desarrollo 
de este objetivo. 
 
 
5.1.2  Situación de las principales pesquerías AMERB 
 
Marco metodológico  
 
El desempeño de las pesquerías involucró en forma independiente a las 3 pesquerías de mayor 
recurrencia en las AMERB, a saber: loco, erizo y lapas. 
 
Se evaluó el desempeño en forma distintiva para el recurso loco, dada la dependencia de la 
pesquería del régimen AMERB, la incidencia en la frecuencia de operación de las áreas y  por 
ser en la que se ha avanzado en los proyectos anteriores en la definición de escalas espaciales 
de análisis (escalas Supra AMERB). 
 
Para las otras pesquerías seleccionadas, lapas y erizo, a pesar de su recurrencia en las 
AMERB, no se cuenta con información suficiente, lo que dificulta la generación de escalas 
espaciales de análisis, sustentadas estadísticamente, fuera del espacio discreto de cada área 
de manejo. 
 
De esta forma, se procedió a evaluar el desempeño del recurso loco basado en dos escalas 
espaciales; a) escala de análisis intra AMERB, restringido a las áreas de manejo que se 
consideran representativas del sistema a través de un proceso de selección b) escala de 
análisis Supra AMERB, que integra la información de grupos de áreas de manejo, resultado de 
análisis de similaridad en el periodo 2009-2010. 
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Para los otros recursos, a partir de los antecedentes disponibles, se realizó un diagnóstico 
considerando información generada en los diferentes estudios AMERB. 
 
Para el desempeño de la pesquería del loco: 
 
El pronunciamiento del estado de la pesquería del loco en las AMERB representativas y su escala 
de análisis a meso escala se basó en el estado productivo de cada una de ellas, a través de una 
proposición de evaluación tipo “luces de semáforo” basado en los siguientes supuestos y conceptos: 
 

 Definición del estado del recurso en función de su productividad (densidad) histórica. 

 Valor del ESBA, referido a  determinar el umbral de un estado productivo que al menos se 
debería mantener como objetivo del PMEA 

 Se recoge la pendiente de una regresión lineal de los últimos eventos para cuantificar la 
tendencia productiva del AMERB 

 
Según las condiciones anteriores se describen los siguientes criterios para la asignación de los 
estados: 
 
Estado verde: último valor de densidad sobre el valor del ESBA y pendiente de la densidad de las 5 
últimas evaluaciones sea positiva. 
  
Estado rojo: último valor de densidad bajo el valor del ESBA y pendiente de la densidad de las 5 
últimas evaluaciones sea negativa. 
 
Estado naranjo: último valor de densidad bajo el valor del ESBA y pendiente de la densidad de las 
5 últimas evaluaciones es positiva. 
 
Estado amarillo: último valor de densidad sobre el valor del ESBA y pendiente de la densidad de 
las 5 últimas evaluaciones es negativa. 
 
Ejemplos gráficos de la aplicación de estos criterios se muestran en la Figura 12. 
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i) AMERB Algarrobo A: condición rojo 

 

 
ii) AMERB Los cahueles: condición verde 

 

 
iii) AMERB Chungungo E: condición amarillo 

 

 
iv) AMERB Cascabeles: condición Naranja 

 
Figura 12.  Ejemplos de casos de aplicación de la integración de las pendientes (modelo de regresión lineal 

simple) de los últimos 5 evaluaciones y la posición del último valor de densidad respecto al valor 
del ESBA. i) AMERB Algarrobo estado rojo, ii) AMERB Los Cahueles color verde, iv) AMERB 
Chungungo E estado amarillo y v) AMERB Cascabeles estado naranja. 
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Estado de escalas Supra AMERB 
 
Las escalas Supra AMERB definidas en el periodo 2008-2009 según las características de sus 
niveles de producción, son evaluadas en el presente estudio a través de la agregación de los 
estados de cada una de las áreas que lo componen y se representan como proporción del total. 
 
Para el desempeño de la pesquería de lapas: 
 
El procedimiento empleado es similar al del loco, con la excepción que las escalas espaciales 
empleadas son las Regiones político – geográficas en las que se desarrolla la pesquería 
 
Validación de Base de Datos 
 
La base de datos generada por la estandarización de los datos informados entregados por los 
consultores AMERB a la SSPA fue sometida a un procese de validación para el recalculo de los 
indicadores, proceso que permitió entregar la versión revisada para los grupos Supra AMERB 1, 
2, 3 y 4, y las regiones 1, 2, 3 y 4 respectivamente. 
 
 
5.1.3  Desempeño económico - social  
 
Marco metodológico 
 
Si bien la medida de administración AMERB persigue fundamentalmente un objetivo de 
conservación, mediante la regulación del esfuerzo pesquero, su aplicación ha generado efectos en 
otros ámbitos, como los económicos, sociales o culturales de la actividad extractiva pesquera 
artesanal, que es pertinente analizar. El estudio económico y social de las AMERB se ha 
estructurado en dos ámbitos: ingreso global y mercado externo, y una caracterización económica 
social de los usuarios de las AMERB. 

El primero, pretende aportar una visión general del valor monetario generado por loco, lapa y erizo, 
principales recursos objetivos de las áreas. En este sentido, se realizó un análisis del Valor 
Económico Bruto de los recursos de las AMERB, considerando el valor del desembarque y el valor 
de los productos manufacturados a partir de estos. Por otra parte, considerando que la mayor parte 
de la producción se comercializa en el mercado externo, se entrega un análisis global de las 
exportaciones por recurso, por línea de elaboración y país de destino.  

En un Segundo ámbito, se realizó una Caracterización Económica Social de los usuarios de las 
AMERB. Lo anterior se estructuró en base al Ingreso Individual del pescador artesanal que opera 
en las AMERB, considerando las diferentes fuentes que componen su ingreso2 y siendo  comparado 
con el Ingreso Autónomo con referencias establecidas, en relación a la Línea de la Pobreza y 

                                                 
2  Bajo la perspectiva del ingreso autónomo 
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Quintiles de Ingreso por Hogar, con el fin de conocer la posición relativa de los pescadores adscritos 
a las AMERB, en relación a estos indicadores. Además, se desarrolló un análisis respecto al Índice 
de Capital Social (ICS) que las organizaciones asignatarias de las AMERB han desarrollado, 
producto de la implementación de esta medida de administración. 
 
5.1.3.1  Valor económico de los recursos explotados en las AMERB 
 
La variable básica para el cálculo del ingreso, es el volumen de pesca, variable que depende de la 
distribución (características biológicas, ecológicas) y el manejo (sistema de pesca, medidas de 
conservación, accesibilidad, etc.) del recurso explotado, es el factor determinante del alcance de la 
actividad económica generada por tal explotación, suponiendo la existencia de una demanda de 
mercado (precio). Se consideró, el desembarque total de cada recurso objetivo3, incluyendo el 
desembarque de las ALA y las cosechas de las AMERB, de esta manera se determinó el porcentaje 
de aporte de AMERB, el que se trasmite a lo largo del sistema. 
 
Se consideraron los ingresos generados en el primer nivel de mercado, el mercado de playa, y 
aquellos generados en el último nivel de mercado, el mercado de exportación. Restricciones de la 
data, imposibilita la inclusión de mercados intermedios y de indicadores que incluyan costos, razón 
por la cual se simplifica la cadena de valor, a sólo dos niveles: valor de la extracción y valor de la 
producción. El indicador Ingreso Global de la Pesquería (IGP), también denominado Ingreso Total, 
corresponderá a la suma del valor del desembarque y al valor de la producción, que se transformó 
en un índice, a efecto de facilitar su comparación y evaluar su variación en el tiempo.  
 
Para la estimación de los indicadores económicos de la actividad productiva y comercial, se utilizaron los 
siguientes algoritmos (Tabla 8), donde el sub-índice i representa el recurso (loco, lapa y erizo) y el sub-
índice j representa el año (2002 a 2012): 

 
 

                                                 
3  Loco, erizo y lapa 
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Tabla 8. 
Algoritmos para estimar las variables económicas 

 
Etapa Variable Estimación Unidad 

I 
% Aporte 

Desembarque Total ji

ji
ji

TotaleDesembarqu

AMERBeDesembarqu
Aporte

,

,
,

_

_
%    % 

II Desembarque AMERB jiAMERBeDesembarqu ,_  Tonelada (t) 

III Precio Playa 
j

ji

ji
IPC

IPCPlayaecio
Playaecio

2012,*

,

_Pr
_Pr




 Pesos por 
kilogramo ($/kg) 

IV Valor Extracción 
000.000.1

_Pr_
_

,,

,

jiji

ji

PlayaecioAMERBeDesembarqu
ExtracciónValor


  Millones de 

pesos (MM$) 

V Producción AMERB jijiji AporteTotalnExportacióAMERBoducción ,,, %__Pr   Tonelada (t) 

VI Precio FOB 
j

jji

ji
IPC

IPCDolarValorFOBecio
FOBecio

2012,*

,

)__(Pr
_Pr


  Pesos por 

kilogramo ($/kg) 

VII Valor Producción 

000.000.1

_Pr_Pr
Pr_

,, jiji FOBecioAMERBoducción
oducciónValor


  

Millones de 
pesos (MM$) 

VIII 
Ingreso Global 

Pesquería jijiji oducciónValoreDesembarquValorIGP ,,, Pr__   Millones de 
pesos (MM$) 

 
 

El supuesto detrás de la estimación de la producción, es que la manufactura del recurso i es 
destinada completamente al mercado de exportación y su valor puede ser estimado a través del 
precio FOB. Para determinar el nivel de  producción que corresponde a las AMERB, se traspasó la 
proporción entre el desembarque total y el desembarque AMERB (% aporte), a las exportaciones 
totales del recurso. En este caso, el precio en playa y el precio FOB fueron  actualizados según el 
IPC del año 2012 y por eso son identificados con un asterisco. Para mejor comprensión, los precios 
son presentados en pesos por kilogramo ($/kg). 
 
Se agregó al cálculo del indicador de ingreso, un análisis de los precios promedio de los productos, 
tanto en el mercado de playa, como en el mercado externo, con el propósito de detectar relaciones 
entre ellos. Se presenta un análisis descriptivo global del mercado externo, para cada uno de los 
recursos objetivos de las áreas de manejo (loco, lapa y erizo), de manera de contextualizar el 
desempeño económico, medido en términos de la generación de ingresos, donde es fundamental el 
desempeño del mercado final de los productos manufacturados a partir de recursos bentónicos.  
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Se utilizaron los datos oficiales de desembarque (SERNAPESCA), los que para el año 2012 aún 
tienen la calificación de “preliminares”, en este sentido, se actualizaron los datos del 2011 
(preliminares en el informe anterior). La información de exportaciones, proviene de Aduanas, datos 
que el IFOP codifica y estructura para el análisis. Los datos de precios de playa provienen de 
diferentes fuentes: informes AMERB, SERNAPESCA e IFOP4. 

 
5.1.3.2   Desempeño socioeconómico individual y capital social organizacional 
 
Marco metodológico 

La evaluación del desempeño económico y social de las AMERB5, se abordó mediante el análisis 
comparativo6 de Indicadores Socioeconómicos de las mismas. No fue posible obtener  información 
censal de las AMERB para los efectos de construir indicadores para cada AMERB en forma 
específica, razón por la que se recurrió a un levantamiento de datos de una muestra de las áreas.   

Dada la heterogeneidad de las AMERB en términos de su situación socioeconómica, se 
establecieron categorías AMERB, para los efectos de agrupar las áreas con características 
similares, lo cual permitió extraer de cada categoría  submuestras, a partir de las cuales, se generó 
la información que se asume representativa para cada categoría.  

El marco metodológico se dividió en tres etapas; la primera de ellas, tuvo por propósito identificar y 
agrupar a las AMERBs por medio de la presencia de características económicas comunes entre sí. 
La segunda etapa, se orientó a la construcción conceptual de los indicadores socioeconómicos. 
Finalmente, la tercera etapa tuvo por propósito elaborar los instrumentos de medición primarios 
(entrevistas y encuestas), realizar la revisión  documental  y de las bases de datos, que fueron 
utilizados. Dentro de esta etapa, se determinó el tamaño de muestra para la aplicación de los 
instrumentos de medición primario, además de validar los instrumentos que posteriormente fueron 
aplicados (Figura 13). 

 

                                                 
4 Proyecto Monitoreo Económico de la Industria Pesquera Nacional y Encuesta de Ingresos. 
5
 Áreas de Manejo de Recursos Bentónicos. 

6
 En un momento del tiempo. 
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Figura 13.  Marco Metodológico para la evaluación socioeconómica y organizacional de AMERB 
 

 
5.1.3.2.1.  Categorías socioeconómicas AMERB 
 

Debido a la gran cantidad de áreas de manejo a nivel nacional, heterogéneas entre sí respecto a sus 
aspectos biológicos como socioeconómicos, para entender el sistema se generaron agrupaciones 
que permitan tener una observación general del régimen y con ello, cumplir el propósito de evaluar 
su desempeño7.  

El proceso de agrupación consistió en generar conjuntos de áreas con similar desempeño 
económico, utilizando como variable de agrupación el Ingreso Bruto AMERB por socio. Los 
conglomerados resultantes se clasificaron en categorías, que van desde las altamente rentables, 
hasta áreas con menos posibilidades de rentabilidad económica. El análisis de conglomerado es una 
técnica estadística de análisis de datos que consiste en buscar la cantidad apropiada de 
agrupaciones para un número de observaciones, por medio de la distancia Euclidiana existente entre 
ellas. 

                                                 
7  El  desempeño económico de la AMERB está directamente condicionado a la productividad, que a su vez depende de dos 

ámbitos: (i) productividad económica, que se relaciona con cantidad de bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos 
utilizados durante el proceso (mano de obra, superficie, etc.) y (ii) productividad biológica entendida como la tasa de incremento 
de la biomasa, por unidad de tiempo y área. 
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Dónde: 
 

d(i,j): Es la distancia existente entre la i-ésima y j-ésima observación. 
xic: La i-ésima o j-ésima observación para la c-ésima dimensión (“c” tiene relación a la cantidad 

de dimensiones matriciales –cantidad de variables- que presenta una observación). 
 
Debido al universo y heterogeneidad de las áreas de manejo, la determinación del número óptimo de 
agrupaciones provino de un análisis secuencial que se inició con el método jerárquico8, y 
posteriormente se desarrolló el método denominado de partición9. El desarrollo metodológico in 
extenso de este capítulo se presenta en el ANEXO 1. 
 
5.1.3.2.2.  Diseño de indicadores e índices 
 
5.1.3.2.2.1  Descripción individual: Indicadores Socioeconómico del pescador. 
 
Desde la perspectiva socio económica, el análisis del desempeño del régimen AMERB se evaluó 
mediante el estudio del comportamiento de los indicadores socioeconómicos, ingreso individual, 
ingreso per cápita y empleo asociado a la actividad.   
 
El ingreso consideró la sumatoria de cada uno de los ingresos resultantes de todas las actividades 
remuneradas de los pescadores. Se establecieron tres fuentes de ingresos directos: pesca en áreas 
de libre acceso (ALA), pesca en áreas de manejo (AMERB) y actividades alternativas (AA), con las 
cuales se estructuraron cuatro variables de análisis (estructura del ingreso, ingreso total pescador, 
ingreso per cápita familiar e indicador de pobreza) de acuerdo a la metodología presente en la 
Encuesta Casen 2009 (Tabla 9).  

El empleo generado por la actividad pesquera artesanal es considerado como empleo independiente, 
característica que agrega complejidad a su estimación, debido a la ausencia de formalidad en las 
diversas ocupaciones asociadas. Se realizó una caracterización de las ocupaciones al interior de las 
AMERB, y una estimación de los tiempos dedicados a cada una de las actividades. 

Un primer indicador del empleo, es la proporción de pescadores que realizan actividades tanto en las 
AMERB como en las ALA, para cada categoría.  

                                                 
8 Método Jerárquico: Calcula la distancia euclidiana entre las observaciones y las agrupa respecto a las menores distancias que 

hayan entre sí. Se procede utilizando el método de Ward de agrupamiento aglomerativo, que asume inicialmente que cada 
observación es un conglomerado independiente. El cálculo de las distancias euclidiana permite agregar aquellas observaciones que 
presenten un incremento mínimo en la suma de las distancias. 

9 Método de partición: Es un método no jerárquico, donde se pre-establece el número de grupos y se evalúa si los conjuntos son 
significativamente diferentes entre sí. Para esto se utilizará el método de las K-Medias, que calcula la distancia euclidiana existente 
entre las observaciones y los centroides (puntos medios de cada uno de los conjuntos), para luego agrupar las observaciones que 
se encuentren a menor distancia de cada centroide. 
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Tabla 9. 
Cuadro explicativo de indicadores para la caracterización socioeconómica del pescador artesanal adscrito a las AMERB10 

 

Variables / 
Indicadores 

Descripción Estimación y Unidad Fórmula 

Estructura del 
ingreso 

Composición porcentual del ingreso para el conjunto de pescadores 
encuestados según fuente: ingresos por pesca en áreas de libre 
acceso (ALA), ingresos por cosecha en el AMERB, ingresos por 
actividad alternativa a la pesca (AA). 

Distribución porcentual de cada una de 
las componentes del ingreso, de los 
pescadores encuestados (%), por 
categoría. 

 

 

Ingreso total 
por pescador 

Suma de todos los ingresos percibidos por un pescador durante un 
año calendario, considerando ingreso ALA e Ingreso AMERB Ingreso 
AA. 

Mediana del ingreso individual de los 
pescadores encuestados ($/año) por 
categoría. 

 

 

Ingreso per 
cápita familiar 

Razón de ingreso familiar distribuido en partes iguales por el número 
de integrantes que componen el hogar. 

Mediana del ingreso per cápita de los 
pescadores encuestados, por categoría 
($/mes/nº). 

 

 

Indicador nivel 
de pobreza 

Cociente entre el ingreso mínimo establecido por persona y el costo 
de las necesidades básica (CNB). Basado en la fórmula de 
estimación de Línea de Pobreza (Casen 2009) 

Valor medio del indicador nivel de 
pobreza  por Categoría. 

 

 

Empleo 
AMERB 

Proporción de empleo que participa activamente en la actividad 
AMERB, asociado a su respectiva organización de pescadores. 

Proporción media de socios con 
actividad AMERB, por categoría. 

 

 

Empleo  
ALA 

Proporción de empleo directo que presenta actividad sobre las áreas 
históricas de pesca, asociados a su respectiva organización de 
pescadores. 

Proporción media de socios activos en 
ALA, por categoría 

 

 

Fuente: Elaboración IFOP en base a información CASEN. 

                                                 
10 La formulación cuantitativa de los indicadores socioeconómicos y empleo se encuentran desarrollada en el Anexo XX1. 
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En otro ámbito de la caracterización socioeconómica, se realizó un análisis comparativo del nivel de 
ingreso y empleo de los pescadores, utilizando puntos de referencia establecidos (Tabla 10). 

 

Tabla 10. 
Cuadro explicativo de puntos de referencia para la caracterización socioeconómica 

 del pescador artesanal adscrito a las AMERB. 
 

Puntos de 
Referencias 

Descripción Unidad 

Ingreso 
Mínimo 

Corresponde al salario mínimo legislado en Chile  que asegura la 
satisfacción de las necesidades básicas de acuerdo al costo de vida11. 

$/mes 

Quintiles de 
Ingreso 
Autónomo por 
Hogar 

Quinta parte o 20% de los hogares de una Región ordenados en forma 
ascendente de acuerdo al ingreso autónomo per cápita del hogar, donde el 
primer (Quintil I) representa el 20% más pobre de los hogares de la Región  
y el quinto quintil (Quintil V)  el 20% más rico de estos hogares12. 

$/rural  

$/ urbano 

Indicador de 
nivel de 
pobreza 

Éste indicador permite determinar si el nivel de ingreso cubre los 
requerimientos mínimos de las necesidades básicas de un individuo13. 

K´(rural) 

k´(urbano) 

Número de 
Asociados a 
OPA 

Corresponde a la cantidad total de socios pertenecientes a las 
organizaciones de pescadores evaluadas, que operan dentro de las áreas de 
manejo y áreas libre acceso 

N° socios 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a información CASEN 

 
 
5.1.3.2.2.2. Descripción organizacional: Índice de Capital Social. 
 
Para la elaboración del índice de Capital Social (ICS), se realizó una revisión bibliográfica con la cual 
se preparó un marco referencial del concepto, que permitió identificar y seleccionar los diferentes 
variables que componen el Capital Social. Las dimensiones seleccionadas fueron seis en total: 
Información, Participación, Cooperación, Redes, Confianza y Reciprocidad (acceso a beneficios). 
Dada la amplia conceptualización de estas variables, se realizó una descripción más específica del 
concepto, denominado Subdimensiones (Tabla 11). 

                                                 
11 Fundación Sol. http://www.fundacionsol.cl/wp-content/uploads/2011/06/Salario-M%C3%ADnimo-Versi%C3%B3n-Completa.pdf 
12 Encuesta Casen 2009: http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen/definiciones/ingresos.html#9 
13 Basado en la fórmula de estimación de Línea de Pobreza (Casen 2009). 
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Tabla 11. 
Descripción de las variables y sub dimensiones que componen el concepto de Capital Social. 

 
VARIABLE DEFINICIÓN SUBDIMENSIONES  

 
INFORMACIÓN 

 

Esta dimensión se refiere al manejo y 
acceso de información que tienen los 
miembros de la organización, la que es 
provista por los dirigentes. 

 Acceso a información: Brechas o 
limitaciones en el acceso de información 
por parte de los socios del STI.  

 Nivel de información: Clara, abierta y 
eficaz.  Asimetrías en información. 

PARTICIPACIÓN 

Está variable se refiere a la cultura 
organizativa orientada a la eficiencia14 de 
los dirigentes y la participación de los 
socios, además de describir la vinculación 
con otras organizaciones de pescadores 
artesanales. 

 Cultura organizativa: Describe la 
eficiencia organizativa, generada por los 
dirigentes hacia los socios que 
pertenecen a la organización. 

 Nivel y tipo de agentes:   Describe si el 
socio mantiene vínculos con personas 
con algún tipo de jerarquía. 

COOPERACIÓN 
 

Apunta a una característica del colectivo, a 
partir del cual, los miembros de una 
comunidad, desarrollan conjuntamente 
capacidades y recursos según sus 
necesidades y aspiraciones. 

 Aspectos y ámbitos de cooperación: Está 
relacionado con las actitudes de los 
asociados y dirigentes frente a 
estrategias cooperativas 

REDES 
 
 

En términos operativos, el concepto se 
refiere al tipo de vínculos que los sujetos 
establecen con otros individuos, grupos o 
instituciones, que pueden ser de tres tipos 

 Unión: redes de cercanía entre los 
integrantes dentro de un grupo u 
organización.  

 Puente: Redes con otras organizaciones 
o grupos semejantes.  

 Escalera: Redes con grupos o 
asociaciones externas y con distintos 
niveles de recursos (públicos y 
privados.)15 

RECIPROCIDAD 
 

Nivel de acceso y frecuencia de beneficios, 
respecto de la gestión realizada por el STI 
y su vinculación con el entorno. 

 Se refiere si este acceso y frecuencia ha 
sido alto, medio, bajo y nulo respecto de 
la gestión realizada por el STI. 

 
CONFIANZA 

Tiene relación con la creencia que tiene 
una persona hacia otro/a o un grupo 
determinado. En relación al nivel de 
confianza existente en la organización, o 
con otros agentes del entorno. 

 Nivel de Confianza dentro de la unidad y 
con otros agentes públicos, privados y 
comunitarios. 

Fuente: Elaboración propia. 

La identificación de las dimensiones y sub dimensiones, fue la primera etapa del diseño del 
instrumento de levantamiento de datos para la medición del capital social. Con posterioridad, se 
realizó la operacionalización de las dimensiones, a través de la calificación de sus respectivas sub 
dimensiones (Tabla 11).  

                                                 
14  Eficiencia (Del lat. efficientĭa) es la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. En línea: 

http://www.promonegocios.net/administracion/definicion-eficiencia.html 
15  Definiciones adaptadas a partir del marco referencial de Capital Social, indicado en este informe. 
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El ICS evaluó los factores que favorecen a las organizaciones en cuanto a los beneficios 
socioeconómicos o situaciones ventajosas que tengan éstas frente a otras. En base a ello, se pudo 
observar; su capacidad de gestión, manejo de información, nivel de asociatividad, su vinculación con 
el entorno (público y privado), participación y confianza al interior de la organización, acceso a 
beneficios públicos y privados. 
 
 
5.1.3.2.2.2.1  Formulación del Índice Capital Social 
 
A efectos de construir un índice de Capital Social se identificaron seis ámbitos o variables (Tabla 
11), lo que permitió la construcción de escalas y parámetros para definir cuantitativamente los 
conceptos asociados a la construcción del  ICS.  

 

Dónde: 

CS:  Capital social 
Xn: variables para la n-ésima ámbitos. 
 
El nivel de agregación de este índice, estuvo dado por la valoración total individual otorgada a cada 
una de las variables, obteniendo con ello, el valor absoluto individual por categoría.  

 

Dónde: 

CS´ : Capital social calculado. 

i : Número de personas encuestadas por categoría  

j : Denota a la variable o ámbito: j=1 (información), j=2 (participación), j=3 (Cooperación), j=4 

(Redes), j=5 (Reciprocidad); j=6 (Confianza) 
k : Denota la k- ésima pregunta dentro del ámbito j 
r : Denota la valoración de respuesta dada por una persona encuestada,  

r=1 (Muy de acuerdo valorado con puntaje máximo igual a 5) 
r=2 (De acuerdo valorado con puntaje 4)  
r=3 (Indiferente valorado con puntaje 3)  
r=4 (De acuerdo valorado con puntaje 2)  
r=5 (Muy en desacuerdo, valorado con puntaje mínimo igual a 1) 
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El Índice Capital Social (ICS) por categorías, se obtuvo mediante el cociente del Capital Social 
calculado (CS´) y el Máximo Capital Social (máx CS)16 obtenido por categorías. Los resultados 
obtenidos cuantitativamente del ICS, se evaluaron de manera ordinal otorgando un rango de 0 a 100 
por medio de la ponderación del índice. 

 

Dónde: 

ICS: Índice de Capital Social Efectivo. 

 
El cálculo del rango óptimo de evaluación del ICS, se determinó mediante los puntajes máximo y 
mínimo asignado a cada categoría. Estos rangos fueron calculados por medio de las siguientes 
ecuaciones. El máximo valor se asumió como “100” y el mínimo “0”.  
 

 

 
 
La diferencia entre el máximo y el mínimo puntaje de Capital social obtenido, fue particionado en tres 
partes equivalentes, generando rangos utilizados para la evaluación del ICS por categoría. 
 

 
 
Dónde el rango asumió las siguientes categorías:  
 
Alto ICS: Se refiere a las organizaciones AMERB, que mantienen las condiciones óptimas para el 
desarrollo potencial de la organización. Rango: 100-67. 
 
Medio ICS: Se refiere a las organizaciones AMERB, que cuentan con parte de las condiciones 
apropiadas para su óptimo desempeño, se requiere fortalecimiento de algunas variables. Rango: 34-66. 
 
Bajo ICS: Se refiere a las organizaciones AMERB, que no cuentan con las condiciones apropiadas 
para un óptimo desempeño de la organización. Rango: 0-33. 
 

                                                 
16  El valor máximo de respuesta otorgado por los encuestados fue 5, que corresponde al valor de respuesta “Muy de Acuerdo”. 
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5.1.3.2.3.  Elaboración y aplicación de instrumentos de medición 
 

5.1.3.2.3.1  Información primaria 
 
El levantamiento de información en terreno se realizó mediante dos encuestas y entrevistas 
(ANEXOS 2, 3 Y 4). La primera encuesta, fue aplicada a pescadores artesanales socios de las 
organizaciones titulares AMERB, la segunda, estuvo dirigida a pescadores “armadores”17 socios y su 
objetivo fue levantar información de costos operacionales en áreas de libre acceso (ALA).  
 
En el caso de las entrevistas, se diseñó una orientada a los dirigentes de las organizaciones AMERB 
seleccionadas y la otra dirigida a profesionales del sector público vinculados al sector pesquero 
artesanal y conocedores del régimen. 
 
5.1.3.2.3.1.1  Aspectos generales del diseño y aplicación de las Encuestas 

a)  Encuesta Socioeconómica y de Capital Social 

La primera encuesta aplicada se denominó Encuesta Socioeconómica y de Capital Social a 
pescadores artesanales de organizaciones AMERB, este instrumento fue dividido en dos partes, la 
primera, fue de carácter semi estructurado con preguntas cerradas, basadas en la recolección de 
información sobre la situación socioeconómica del pescador socio de la AMERB (a nivel individual) 
Tabla 12. 

Tabla 12. 
Modelo conceptual de la encuesta  socioeconómica a los  pescadores  

artesanales asociados  al régimen AMERB. 
 

Concepto 
Primario 

Dimensión 
Sub-

dimensión 
Variable Especificación Variable Unidad 

Información 
socioeconómica 

del Pescador 
Artesanal 
asociado 
AMERB 

Económica Ingreso 

Ingreso por 
Actividad 

Alternativa 

Tiempo de dedicación 

Nº días 

Meses 

Temporada 

Ingreso Mensual $/mes 

Ingreso 
Familiar 

Nº integrantes familiar Nº 

Nº integrantes con actividad 
laboral 

Nº 

Aporte de los integrantes, al 
ingreso mensual  

$/mes 

Subsidios o Pensiones $ 

Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                 
17  Persona jurídica o la comunidad, en los términos que establece el código civil, propietario de hasta 2 embarcaciones artesanales. 

Instituto Nacional de Estadísticas 2008-2009. 
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La segunda parte, estuvo asociada a la recolección de información respecto de variables 
organizacionales, información que permitió la estimación del índice de capital social de las 
organizaciones asociadas a las categorías previamente establecidas. 
 
El diseño del instrumento fue de carácter cuantitativo y estuvo basado en la valoración de las 
actitudes de los sujetos que componen la muestra. Esta fase del instrumento fue estructurado en 6 
ámbitos (información, participación, cooperación, redes, reciprocidad y confianza) correspondientes 
a las variables que se definieron como estructuradoras del capital social, para este estudio. Cada 
uno de estos ámbitos estuvo  compuesta por 5 a 6 preguntas, las que fueron cuantificables en una 
escala sumativa de tipo Likert18 (Tabla 13). 
 

Tabla 13. 
Modelo conceptual aplicación de la encuesta  socioeconómica a los   

pescadores artesanales asociados  al régimen AMERB. 

 
Concepto 
Primario 

Dimensión Variable Especificación de la variable 
Valoración respuesta, 

escala de Likert 

Capital Social 
de las 

organizaciones 
de pescadores 

artesanales 
AMERB 

Social 

Información 
Acceso de información que tienen los 
miembros de la organización que es 
provista por los dirigentes. 

“Muy de acuerdo”: 5 

“De acuerdo”: 4 

“Indiferente”: 3 

“Desacuerdo”: 2 

“Muy desacuerdo”:1  

Participación  
 Orientada a la eficiencia de los 

dirigentes y la participación de los socios 
dentro de la organización. 

Cooperación 
Desarrollo colectivo en que desarrollan 
conjuntamente capacidades y recursos 
según sus necesidades y aspiraciones. 

Redes 
Tipo de vínculos que los sujetos 

establecen con otros individuos, grupos 
o instituciones 

Reciprocidad 
Nivel de acceso y frecuencia de 
beneficios de acuerdo a nivel de gestión 
organizacional. 

Confianza 
Tiene relación con la creencia en que 
una persona tiene sobre otro y del 
colectivo. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

                                                 
18  Escala de Likert, o también denominada “escala sumatoria” que permite la construcción de índices formalizados o escalas 

valorativas de actitudes. Escala que se construye elaborando una seria amplia de afirmaciones frente a cada una el sujeto de 
señalar su grado de cercanía (Canales, 2006). 
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Para determinar la validez y confiabilidad del instrumento, se realizó un pre-test, con el propósito de 
evaluar la pertinencia y coherencia de la encuesta. Este primer levantamiento fue realizado en la 
organización de STI pescadores artesanales de caleta Quintay, aplicados a un número reducido de 
pescadores socios de la organización. En base a esta experiencia fue ajustado y validado el 
instrumento de medición19. 

b)  Encuesta de Costos ALA 

La estimación de los costos se hizo a partir de la cuantificación de los principales gastos, que 
resultan de la ejecución de las actividades productivas. Para esto, se consultó al pescador respecto 
a los gastos que incurren durante el desarrollo de las actividades (AMERB y ALA), y respecto de los 
costos asociados directamente de la administración de las áreas de manejo. En el caso del ingreso 
proveniente de actividades alternativas, se consultó por los tiempos dedicados a esta actividad y el 
ingreso percibido por el desarrollo de las mismas. Esta encuesta fue aplicada al pescador artesanal  
de la categoría “armadores” perteneciente a una organización AMERB (Tabla 14). 

Tabla 14. 
Modelo conceptual aplicación de la encuesta  de costos a los   

pescadores artesanales asociados  al régimen AMERB. 

 
Concepto 
Primario 

Dimensión Sub-dimensión Variable Unidad 

Costos de 
operación en 

ALA 
Económica 

Empleo  Nº de operadores o tripulantes Nº 

Gastos20 Gasto embarcación  ALA  unid./salida 

Costos21 Costos por salida ALA $/salida 

Fuente: Elaboración propia. 

 
c)  Estimación tamaño muestral  
 

Una vez identificados los conglomerados, se determinó el tamaño óptimo de la muestra, a través del 
número de pescadores asociados a las áreas de manejo seleccionadas (Tabla 15).  

 

 

 

                                                 
19  Encuestas Socioeconómica y de Capital Social a Pescadores Artesanales de AMERB. Anexo 2, 3 y 4. 
20  Se entenderá por Gasto, los insumos variables utilizados para el desarrollo de la actividad, tales como, combustible, lubricantes, 

etc. 
21  Se entenderá por costos, los valores monetarios utilizados para el desarrollo de la actividad. 
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Tabla 15. 
Entrevistas realizadas a dirigentes de las organizaciones de pescadores artesanales AMERB. 

 

Región 
Entrevistas a Dirigentes 

por comunas 
Número 

Entrevistas 
Fecha 

Entrevista 

IV Comuna Los Vilos 4 07/01/2013 

IV Comuna Huentelauquén 3 08/01/2013 

IV Comuna Canela 1 09/01/2013 

IV Comuna La Higuera 5 
09/01/2013 

11/01/2013 

V Comuna Puchuncaví 2 28-01-2013 

V Comuna Casablanca 1 23-12-2012 

V Comuna Concón 1 21-12-2012 

V Comuna de Valparaíso 2 20-02-2013 

X Comuna de Ancud 8 
25-02-2013 

01-03-2013 

Total Entrevistados 27 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La estimación de la muestra fue obtenida, a partir de un muestreo probabilístico estratificado, con un 
nivel de confianza del 95%, distribuyéndose en forma proporcional al número de pescadores por 
conjunto. 

Considerando que la muestra fue seleccionada a partir de una población acotada, y de acuerdo a la 
capacidad operativa para realizar el levantamiento de información, se consideró un error relativo (E) 
del orden del 25%. El cálculo de la muestra fue determinado por medio de la siguiente fórmula. 
 

 
Dónde: 
n:  Tamaño de la muestra calculado 
N:  Tamaño de la Población 
t:  Estadístico t-Student correspondiente a un nivel de confianza del 95% 
Q:  Probabilidad de Error, asumiendo un valor de 0,5 
P:  Probabilidad de Éxito, asumiendo un valor de 0,5 
E:  Error de la muestra, asumiendo un error de 25% 
 

A partir del tamaño de la muestra “n”, se estimó posteriormente la muestra por categoría, 
considerando en el cálculo la proporción de socios pertenecientes a cada uno de estos conjuntos. 
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Dónde: 

nh:  Tamaño de la muestra para la h-ésima categoría 
n:  Tamaño de la muestra calculado 
Nh:  Tamaño de la Población perteneciente a la h-ésima categoría 
N:  Tamaño de la Población 
 
En las 249 AMERB operativas del periodo de análisis, se registran 13.645 pescadores, los que se 
encuentran distribuidos entre las diferentes categorías definidas (Tabla 16). De este universo, se 
estimó una muestra correspondiente a 61 pescadores asociados a las AMERB.  

Las encuestas efectivas correspondieron al 87% de la muestra total, principalmente en las 
categorías “A, B, C, y D”. En el caso de las AMERB pertenecientes a las categorías “E”, las 
encuestas no fueron aplicadas debido a la ausencia de pescadores al momento de realizar las 
visitas en las caletas, sin embargo, se pudo recabar información relevante a través de entrevistas a 
los dirigentes de las organizaciones de esta categoría. 

 
Tabla 16. 

Selección muestra y muestra efectiva aplicada según categoría 
 

Categoría Ni Muestra 
Muestra 
efectiva 

A 1.607 7 12 

B 4.480 20 26 

C 4.368 20 15 

D 2.271 10 10 

E 919 4 1 
Fuente: Elaboración propia en base a información Sernapesca. 

 

5.1.3.2.3.1.2  Aspectos generales de las Entrevistas 

La entrevista fue del tipo semi estructurado y se realizó tanto para el grupo de los pescadores, como 
para los sectorialistas de organismos públicos,  considerando el rol que los entrevistados tienen en el 
sistema en estudio. La entrevista tuvo por propósito obtener una perspectiva integrada de los 
aspectos socioeconómicos y de capital social que caracterizan al sistema AMERB. Un detalle de 
estas aplicaciones se presenta en las Tablas 15 y 17. 
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Tabla 17.  

Entrevistas realizadas a sectorialistas de organismos públicos 
 

Entrevistas a Instituciones Públicas Número 
Entrevistas 

Fecha 
Entrevista 

Dirección Zonal Subsecretaria de Pesca 
Región de Coquimbo 

1 09/01/2013 

Servicio Nacional de Pesca Región de 
Coquimbo 

1 10/01/2013 

Dirección Zonal Instituto de Fomento 
Pesquero Región de Coquimbo 

1 10/01/2013 

Total 3 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Para realizar un ajuste de las preguntas del cuestionario a dirigentes, se sometió a revisión del 
equipo investigador y posteriormente se realizaron dos entrevistas a dirigentes de organizaciones de 
pescadores artesanales de la Región de Valparaíso. No se realizó entrevista previa para validación 
de la entrevista de los sectorialistas, sólo se sometió a discusión y revisión por parte del equipo de 
investigadores de la Sección de Economía del IFOP. 
 
5.1.3.2.3.2 Información secundaria: Revisión Documental 

Para la evaluación de los indicadores socioeconómicos y de capital social, se realizó una revisión de 
las bases de datos propias y provenientes de SERNAPESCA,  y una revisión documental para la 
generación del índice de capital social. 

Para el  análisis socioeconómico, se utilizaron bases datos proporcionadas por el SERNAPESCA e 
IFOP, ambas utilizadas para estimar los niveles de ingreso de las actividades ALA y AMERB, 
además se utilizó información de SERNAPESCA para estimar el nivel de empleo generado por cada 
organización AMERB (Tabla 18).  
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Tabla 18. 
Fuentes de Información secundaria utilizada para el análisis socioeconómico. 

 

Fuente Descripción datos Indicador/Unidad 

SERNAPESCA (Base de 
Datos) 

         Desembarque ALA  kg/ bote/días 

          Cosechas AMERB   kg/ año 

         Precios de Playa  $/kg 

         Embarcaciones activas ALA y AMERB N° botes 

         Fechas de zarpe y recalada ALA N° días/botes 

Base Socio- Económica 
IFOP, 1999 - 2010 
(Fuente: ESBA y 

Seguimiento AMERB) 

         Número de socios N° socios 

         Ingreso total y Costo total ($) $/año 

         Captura  Kg 

         Nombre Organización   

         Comuna   
          Fuente: Elaboración IFOP, en base a información requerida de SERNAPESCA e IFOP  

 

Para el análisis de capital social se utilizó una serie informes y diagnósticos internacionales sobre 
instrumentos de medición del capital social. Tales documentos, proporcionaron información 
secundaria para la operacionalización del concepto de capital social y posterior generación del 
índice. 
 
 
5.2 Objetivo 2  
 
Diseñar un marco metodológico para evaluar el desempeño de la pesquería de Algas 

Pardas de la IV Región. 

 

5.2.1.  Marco metodológico 
 
El manejo pesquero tradicional se concentra principalmente en la administración del esfuerzo para la 
obtención de los máximos rendimientos sostenibles de los recursos; de esta forma las evaluaciones 
son monoespecíficas, no considerando la relación de los recursos con su ambiente y el entorno 
humano social de la actividad pesquera. 

El código de conducta sobre la pesca responsable y el enfoque precautorio para la pesca de captura 
son instrumentos puestos a disposición por FAO que buscan el desarrollo sostenible de actividad 
pesquera y de acuicultura, donde se encuentra incorporado el concepto de manejo pesquero basado 
en el ecosistema (enfoque ecosistémico), que busca proteger el potencial productivo del ecosistema 
de manera holística (Pérez et al. 2011). 
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El enfoque ecosistémico de las pesquerías (EEP) es un marco conceptual y metodológico con el que 
se pueden conceptualizar los requerimientos de evaluación del desempeño de la pesquería de algas 
pardas, bajo el concepto de desarrollo sostenible.  
 
Principios enfoque ecosistémico de las pesquerías 
 
Para el desarrollo de este objetivo, el marco conceptual para el desarrollo del enfoque ecosistémico 
está referido a una serie de principios u objetivos conceptuales interrelacionados (FAO, 2003): 
 

- Bienestar humano y del ecosistema: el EEP reconoce la interdependencia del bienestar 
humano y el bienestar del ecosistema, donde la productividad de los ecosistemas para 
generaciones presentes y futuras, la conservación de los hábitats y protección de las 
especies se logrará sólo con la cooperación de las personas.   

- Escasez de recursos: tiene consecuencias sociales y económicas, por lo que se deben 
evaluar los límites y condición de los recursos, regular la capacidad extractiva para mantener 
procesos y estructuras críticas de los ecosistemas. 

- Nivel máximo aceptable de pesca: evitar la amenaza de sobrepesca permitiendo niveles de 
captura (o tamaños de flotas) compatibles con la mantención de un stock ecológicamente viable. 

- Máxima productividad biológica: permitir niveles de captura (o tamaños de flotas) 
compatibles con la mantención del stock sobre el nivel de máximo rendimiento sostenido 
(MRS). Este punto de referencia (MRS) debe ser considerado como un punto límite no como 
un objetivo de manejo. 

- Reversibilidad del impacto: los recursos que se encuentren en situación de sobrepesca 
deben ser  recuperados por sobre el MRS. Si existiese riesgo de cambios reversibles en los 
ecosistemas este debe ser minimizado.  

- Minimización del impacto: las actividades extractivas deben llevarse a cabo con un mínimo 
impacto en la estructura, productividad, función y diversidad biológica del ecosistema, con el 
objetivo de maximizar la probabilidad de reversibilidad.  

- Recuperación de recursos: el agotamiento poblacional debe ser restaurado, de manera de 
tener reclutamientos permanentes. Planificar e implementar estrategias de recuperación de 
stock por sobre puntos de referencia. 

- Integridad del ecosistema: consiste en la mantención de la biodiversidad de la comunidad 
biológica, hábitats, especies y niveles genéticos y la mantención de los procesos ecológicos 
que sustentan la biodiversidad y productividad de los recursos. 

- Interdependencia de las especies: efectos de las capturas sobre especies asociadas o 
dependientes de especies objetivo deben ser minimizados a fin de mantener o restaurar sus 
poblaciones. Como objetivo conexo, se tiene que reducir al mínimo la captura incidental y 
los descartes.  

- Integración institucional: los ecosistemas entregan servicios a la sociedad para satisfacer 
diversas necesidades, estos servicios interactúan entre sí. Asegurar que la gestión de las 
pesquerías considere la interacción con otros servicios del ecosistema requiere conexiones 
funcionales entre instituciones de ordenación pesquera y otras instituciones sectoriales.   
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- Incertidumbre, riesgo y precaución: los ecosistemas son complejos, dinámicos y cambian 
estacionalmente y en el largo plazo. Su capacidad de resiliencia y reversibilidad de los 
impacto antropológicos son difíciles de medir por cuanto es necesario mejorar la 
investigación para un mejor entendimiento de estos y tomar medidas que den cuenta de su 
dinámica y complejidad. 

- Compatibilidad de medidas de manejo: los límites políticos no son compatibles con los 
límites de los ecosistemas, por tanto las medidas de conservación y ordenación deberán ser 
compatibles, para lo cual es necesario la colaboración entre las autoridades para asegurar 
que las medidas adoptadas convergirán en objetivos comunes.  

- Principio “el que contamina paga”: el que contamina debe hacerse cargo de los costos de las 
medidas para asegurar que el ecosistema permanezca en un estado aceptable. Estas 
medidas contemplan la prevención y control de la contaminación y rehabilitación de áreas 
afectadas.  

- Principio “el que usa paga”: los usuarios autorizados deben pagar el costo marginal social de 
largo plazo por el uso de los recursos y servicios relacionados.  

- Principio precautorio y enfoque precautorio: ante impactos inciertos de la pesquería sobre 
los recursos o el ecosistema deben adoptarse criterios conservadores. La ausencia de 
información científica adecuada no debe ser usado como razón para posponer o no tomar 
medidas de conservación o manejo.  

- Subsidiariedad, descentralización y participación: la subsidiariedad tiene como objetivo 
aumentar la participación de los grupos de interés en la toma de decisiones. La 
descentralización tiene como objeto aumentar la participación de niveles inferiores del 
gobierno en la toma de decisiones. La participación puede ser implementada a diferentes 
niveles (recolección de datos, desarrollo de conocimiento, análisis de opciones, toma de 
decisiones entre otros).  

- Equidad: implica que opciones similares se encuentran disponibles para todas las partes.  
 
Implementación enfoque ecosistémico de las pesquerías 

La implementación del EEP es de carácter participativo, global, informado y adaptativo. El carácter 
participativo está centrado en la planificación e implementación del enfoque; global se encuentra 
referido a la incorporación de todos los componentes claves del sistema. Informado fomenta el uso 
de la mejor información disponible y lo adaptativo subraya la importancia, en la retroalimentación, del 
uso de diferentes escalas temporales para maximizar el rendimiento estratégico (Bianchi & 
Cochrane, 2011). 

Existen diversos procedimientos para la implementación del EEP. En consideración al trabajo que se 
encuentra desarrollando IFOP en el marco del proyecto de asesoría integral para la toma de 
decisiones en pesca y acuicultura  “plan de acción para avanzar hacia el manejo de enfoque 
ecosistémico en algas pardas en la Región de Coquimbo”, el que está siendo asesorado por el Dr. 
Warrick Fletcher, se adopta como guía de implementación el trabajo desarrollado por este autor en 
la Región oriental y central del Pacifico (Australia) (Fletcher, 2006). 
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La guía de implementación se desarrolla a través de cuatro pasos: 

Paso 1 Determinar el alcance de la evaluación o sistema de manejo. La definición del alcance se 
precisa con la definición de la pesquería, cuya definición puede basarse en el tipo de arte, grupo de 
especies, distribución geográfica, entre otros. 

Paso 2 Identificar componentes y valores. La identificación de componentes relevantes para la 
pesquería incorpora aspectos ambientales y elementos económicos y sociales. La valoración que se 
le dé a cada uno de los temas dependerá de las necesidades locales y las implicancias de las 
decisiones a tomar.  

Paso 3 Utilizar análisis de riesgo para priorizar componentes. El análisis de riesgo implica la 
identificación de los componentes, los impactos que estos tendrían y la probabilidad de que un 
determinado nivel de impacto ocurra.  

Paso 4 Desarrollar sistema de gestión. Para la evaluar el desempeño del sistema de gestión es 
necesario contar con objetivos claros, y métodos de evaluación definidos previamente. Dependiendo 
de los temas, las acciones de manejo serán aplicadas a diferentes niveles.  

Requerimientos de información enfoque ecosistémico de las pesquerías 

La información es un aspecto fundamental en la aplicación del EEP, ya que es la base para la 
formulación de las políticas nacionales, desarrollo y evaluación de planes de manejo. La aplicación 
del EEP implica una extensión de la información utilizada actualmente para el manejo pesquero. Las 
áreas relevantes de investigación para obtención de información para mejorar la aplicación del EEP 
son (FAO, 2005): 

- Ecosistema e impactos de la actividad extractiva: información de la función de los 
ecosistemas y evaluación del impacto de la pesca sobre especies que no son objeto de 
extracción. 

- Componente socio-económico: evaluación de la interacción entre la pesca y otros sectores 
económicos.  

- Evaluación de medidas de manejo: investigaciones tendientes a evaluar medidas de manejo 
que tienen por objeto mejorar la productividad del stock  o la eficiencia de los artes de 
pesca, entre otros. 

 

La información debe ser  recolectada de manera sistemática para contribuir al proceso de toma de 
decisiones que se encuentra sustentado en objetivos e indicadores operacionales. Adicionalmente, 
puede ser requerida información para evaluaciones de corto o largo plazo, de acuerdo al rendimiento 
del sistema de gestión.  

Debido a la naturaleza dinámica de los ecosistemas en que operan las pesquerías es probable que 
existan vacíos de información y conocimiento, sin embargo, es necesario poder contar con la mejor 
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información disponible y detectar las brechas de conocimiento e información existentes, para mejorar 
el sistema de gestión. 

 
5.2.2.  Revisión fuentes de información 
 
La pesquería de algas pardas de la IV Región ha sido objeto de distintos estudios destinados a 
evaluar aspectos biológicos, pesqueros (como relativos al esfuerzo) y sociales, a través de fondos 
administrados por el Estado, como el Fondo de Investigación Pesquera. IFOP, en el marco del 
desarrollo del proyecto de Seguimiento AMERB (ASIPA 2010), construyó una base bibliográfica de 
las principales pesquerías AMERB, entre ellas algas pardas, siendo actualizada constantemente. 
Documentos referentes a algas pardas fueron revisados para establecer las bases ecológica, 
económica, social y de gobernanza. 
 
Identificación de proyectos realizados en el área son evaluados respecto a la información recogida, y 
la disponibilidad e información contenida en sus bases de datos.  
 
 
5.2.3.  Selección de indicadores e información requerida para evaluación integral de 

pesquería de algas pardas 
 
Determinado el marco conceptual de la pesquería, se identificaron los indicadores necesarios para 
su evaluación. El sistema de indicadores propuesto es una herramienta para avanzar en el 
desarrollo sostenible de la actividad, basada en el conocimiento de las tendencias de estos. 
 
Los indicadores se encuentran categorizados en: ambientales, económicos, sociales y de 
gobernanza. Se diseñó una ficha para cada uno de ellos, donde se contempla el objetivo del 
indicador, la información requerida para su construcción, las fuentes de información, escala 
geográfica, frecuencia temporal y observaciones.  
 
Determinada la información requerida, se evaluó la factibilidad y/o estado de obtención de ella 
considerando: 
 
i.-  Método y/o fuente de recopilación disponibles en distintos sistemas de administración (AMERB 

y Áreas de Libre Acceso). 
ii.-  Nivel de completitud (temporal) de la información 
iii.-  Nivel de cobertura del levantamiento de información (localización). 
 
La evaluación crítica de las fuentes de información y logística involucrada para su levantamiento, 
permitió discriminar la información, identificando sus fortaleces y deficiencias, proponiendo 
alternativas de mejora que permita contar con información confiable. 
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5.2.4.  Priorización de requerimientos para evaluar el desempeño de la pesquería de Algas Pardas 
 
Se entrega una priorización de los indicadores basada en la disponibilidad de información tanto espacial 
como temporal, estado de desarrollo de metodologías para su cálculo, complejidad de su construcción y 
costos de implementación de programa. El presupuesto indicativo de programas de investigación se 
realizó en base a la valoración del costo operativo de IFOP. El presupuesto indicativo de cada 
programa considera la realización total de este (desarrollo, implementación y análisis), por lo que la 
agregación de estos deberían generar economías de escala. 
 
 
5.2.5.  Taller de trabajo IFOP-Subpesca para la evaluación de metodología 
 
Se desarrolló un Taller con la Subpesca y acuicultura en el mes abril de 2013, donde fueron 
presentados los resultados de la metodología propuesta. Los comentarios y recomendaciones fueron 
recogidas, siendo integradas en el presenta informe. 
  
 
5.3  Objetivo 3 
 
Realizar 15 evaluaciones directas (2 en Reservas Marinas y 13 en AMERB), mantención 

de la red de monitoreo poblacional (reclutamiento de Loco) en 10 AMERB, activar la 

red de monitoreo ambiental (oceanográfico) y estudiar de la comunidad ecológica en 

áreas de manejo seleccionadas por su importancia en el análisis de las pesquerías de 

recursos bajo sistema AMERB. 

 
 5.3.1 Procedimiento de evaluación directa 
 
a) Determinación de coordenadas geográficas 
 
En cada sector se realizó el posicionamiento marino del área, con equipos GPS. Para esto se 
empleó la cartografía sugerida por la Subsecretaría de Pesca, disponible en el mercado. 
 
b)  Estimación de la superficie total y de sustratos aptos en terreno 
 
El objetivo, es estimar la superficie del AM y las superficies de sustratos apropiados para las 
especies principales, caracterizando la distribución batimétrica del área en estudio y los diferentes 
tipos de fondo, reconociendo una estrecha relación del sustrato con los atributos poblacionales de 
las especies principales (distribución y abundancia).  
 
Esta actividad se realizó en áreas de manejo donde se consideró necesario tras el estudio de los 
informes de las empresas consultoras que hayan realizado las evaluaciones históricas en las 
AMERB seleccionadas, situación no requerida hasta el momento en las áreas evaluadas.  
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c)  Evaluación directa 
 
Para la evaluación directa se empleó la metodología explicada en detalle en el ANEXO 5, en el cual 
se especifican los procedimientos de estimación de la densidad poblacional, abundancia y estructura 
de talla poblacional. Los muestreos de longitud y longitud peso corresponden a diseños distintos, 
donde el de longitud corresponde a uno aleatorio y el de longitud peso a uno dirigido. 
 
La metodología de muestreo, considera el uso del método de líneas de transectas, que es el 
procedimiento habitual empleado por los distintos consultores. 
 
5.3.2  Evaluación de las comunidades bentónicas  
 
5.3.2.1 Propósito del estudio de las comunidades bentónicas 
 
La evaluación de las comunidades ecológicas se reconoce como uno de los aspectos fundamentales 
para comprensión y la evaluación del sistema AMERB, dado que estas otorgan el sustento 
productivo de los recursos que son o podrían ser explotados en estas áreas. En general, se 
considera que el monitoreo de las comunidades ecológicas, debe estar orientado a proporcionar 
indicadores o criterios que permitan tener en cuenta, para las decisiones o acciones de manejo, 
aspectos de relevancia ecológica o ecosistémica que ayuden a sostener o aumentar la producción 
de las AMERB, mitigar efectos no deseados por la explotación de los recursos y eventualmente, 
detectar tempranamente posibles impactos de contaminación ambiental y/o evaluar el efecto de 
algún evento catastrófico. 
 
Dada la complejidad y múltiples posibilidades para abordar la evaluación de las comunidades, se ha 
convertido en un requisito casi fundamental, contar con una metodología y criterios estandarizados 
para su desarrollo y así cumplir con los supuestos de replicación y utilidad comparativa para el 
manejo pesquero, ya sea en términos temporales y/o espaciales. Son cientos de estudios realizados 
a la fecha en las AMERB a nivel nacional, que difícilmente pueden ser utilizados con estos fines 
(IFOP, 2010). 
 
A partir del año 2008, las evaluaciones de comunidades bentónicas se han estado realizando de 
acuerdo a un protocolo estandarizado que se ha elaborado como producto de la experiencia 
acumulada por el equipo técnico, de los requerimientos de la SSPA plasmados en el documento 
Técnico AMERB Nº 3 del año 2001, y de una revisión crítica de literatura especializada disponible 
(Wilson, 2002; Stotz et al., 2005, Stotz et al., 2008; González et al., 2006, IFOP, 2007; IFOP, 2009., 
IFOP,2010a.; IFOP, 2010b; IFOP, 2011; Pomeroy, et al., 2007). 
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5.3.2.2  Definición del objeto de estudio: Las Comunidades bentónicas 
 
El “objeto de estudio” la constituyen las “comunidades bentónicas”, que pueden ser definidas como 
conjuntos de especies y hábitat que construyen un “ordenamiento” natural, estratificado y 
espacialmente diferenciable unas de otras, donde por lo general, se hace evidente la dominancia de 
algunas pocas especies que las caracterizan (Wilson, 2002; Stotz et al., 2005).  
 
Bajo este concepto, se espera entender cómo las especies dominantes estructuraran las 
comunidades a la cuales pertenecen determinando, entre otros aspectos, la riqueza y la diversidad 
de taxa biológicos encontradas en ella, situación que podría ser distintiva según el rol que estas 
especies juegan al interior de estas comunidades (predador tope, facilitación, ingenieras, entre otras) 
Para la Zona Norte del país, existió una clasificación en cuatro tipos de comunidades de fondos 
rocosos; a) La comunidad de Macroalgas, b) Comunidad de Organismos Incrustantes, c) Comunidad 
de Organismos Suspensívoros y d) La comunidad de Fondos Blanqueados (Wilson, 2002; González 
et al. 2006, Stotz et al., 2005, IFOP, 2007), las que ocurrirían de manera relativamente homogénea 
en submareal somero entre 0 a los 12 metros de profundidad.  
 
Sus principales características eran:  
  
i.- Comunidad de Macroalgas (MA): Las comunidades de macroalgas, pueden estar estructuradas 
por las especies Lessonia trabeculata o Macrocystis spp. Ambas constituyen praderas de 
características particulares en cuanto a su presencia a lo largo de la costa, su grado de extensión y 
diversidad de especies asociadas a ellas. L. trabeculata habitualmente conforma extensos bosques 
submarinos, entre los 3 y 15 metros de profundidad, asociados a sustratos rocosos (roca plana, 
bolones) cubiertos por algas crustosas calcáreas, lo que proporciona refugio y alimentación a un 
gran número de invertebrados, algas y peces.  
 
Entre los grupos de especies comúnmente registrados en esta comunidad en la zona norte del país 
se encuentran, los herbívoros Taliepus dentatus, Fissurella spp, Tegula spp, los carnívoros 
Concholepas concholepas, Meyenaster gelatinosus, Stichaster striatus y Heliaster helianthus, y al 
grupo de algas de pequeña talla como Plocamium sp, Glossophora kunthii, Corallina spp. y Gelidium 
spp. Ocasionalmente se pueden encontrar pequeñas agregaciones de cirripedios (Balanus spp) y 
Piure (Pyura chilensis). 
 
Por su parte, las praderas de M. integrifolia se encuentran preferentemente en sectores protegidos 
de la acción del oleaje, con los discos de fijación adheridos  a sustratos de bolones, roca plana y 
arena o conchuela endurecida, distribuyéndose entre los 1 a 6 metros de profundidad. La flora y 
fauna que se encuentra asociada a esta macroalga parece depender del tipo de sustrato a la cual se 
fija. Esporádicamente se pueden observar entre sus frondas, plantas juveniles de L. trabeculata. 
 
ii.- Comunidad de Organismos Incrustantes (I): Esta comunidad se encuentra estructurada por algas 
crustosas calcáreas y se caracteriza por presentar un sustrato altamente rugoso que favorece el 
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asentamiento y desarrollo de un gran número de invertebrados y algas de pequeña talla. Entre los 
grupos de especies que se encuentran asociados a este tipo de comunidad destaca la presencia de 
fisurélidos (Fissurella spp), murícidos  (C. concholepas, Crassilabrum crassilabrum), chitones, 
(Acanthopleura echinata, Tonicia spp.), asteroídeos (M. gelatinosus y, S. striatus) y algas erectas de 
pequeña talla como Corallina spp y Plocamium sp., entre otras. 
 
iii.- Comunidad de Organismos Suspensívoros (COS): Ubicada preferentemente en sectores de 
bajerías altas, los cubiertas por algas crustosas calcáreas se encuentra estructurada por 
invertebrados filtradores como picorocos, picoroquillos y piures (Austromegabalunus psittacus, 
Balanus spp. y P. chilensis), acompañadas frecuentemente por algas de pequeña talla como 
Gelidium sp. y Plocamium sp. Esta comunidad puede estar estructurada además por mitílidos como 
Brachidontes granulata o Semimytilus algosus, y por gastrópodo Calyptraea trochiformis, aunque 
estos generalmente ocurren formando grandes extensiones bajo el dosel de L. trabeculata. Entre las 
principales especies relacionadas con esta comunidad se encuentra el recurso loco, y los 
asteroídeos debido a su directa relación presa- predador que mantiene con estos invertebrados.  
 
iv.- Comunidad de Fondos Blanqueados (FB): Ubicada entre los 0 y 6 metros de profundidad, está 
compuesta por un complejo de algas calcáreas, que se caracteriza por su color blanco y presentar 
poca rugosidad, denominadas genéricamente “Messophylum spp”, aunque su taxonomía no es muy 
conocida. La principal especie asociada a este tipo de algas corresponde al erizo negro Tetrapygus 
niger, especie que por su tipo de mecanismo de alimentación la generaría. En esta comunidad, se 
puede registrar la presencia de algunas especies de lapas y caracoles como F. latimarginata y 
Tegula atra, y de los asteroídeos M. gelatinosus y S. striatus. 
 
Sin embargo, esta clasificación no da cuenta de la alta variabilidad y combinación de arreglos 
algales y animales que es posible encontrar en el submareal somero y sobre todo, limita la 
posibilidad de sustentar hipótesis explicativas de la mayor o menor abundancia de un recurso 
producto de la asociación o interacción con sus principales competidores, refugios o presas. 
 
Por tanto, a partir de esta clasificación que se consideró como basal, se extendió el número de 
comunidades hasta un total de veinticuatro tipos diferentes, las cuales recogen la mayor parte de los 
arreglos y combinaciones específicas relevantes y distintivas en relación con la presencia, 
abundancia y distribución de las especies principales de las AMERB.  
 
En la Tabla 19 se resumen e indican brevemente, los componentes de cada una de ellas: 
 



 
 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

 

 

CONVENIO SUBPESCA: “ASESORÍA INTEGRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN PESCA Y ACUICULTURA, 2012” 

INFORME  FINAL - ACTIVIDAD 2: META CUANTITATIVA ASOCIADA AL SEGUIMIENTO PESQUERÍAS BENTÓNICAS BAJO RÉGIMEN AMERB 2012. 

72 

Tabla 19. 
Tipo y composición de comunidades. 

 

TIPO
NOMBRE VERNACULAR DEL TIPO DE 

COMUNIDAD
COMPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD

1 Huiro palo con Costra rosada

Comunidad de Macroalgas: Lessonia trabeculata - Crustosa

calcárea rosada (Corallinales que forman una costra rugosa sobre

sustrato duro)

2 Costra rosada Comunidad de Organismos Incrustantes: Crustosa calcárea rosada.

3 Picorocos o picoroquillos con Costra rosada
Comunidad de Organismos Suspensívoros: Cirripedios- Crustosa 

calcárea rosada (Ej.Balanus spp. y/o Austromegabalanus psittacus)

4 Costra blanca-erizo negro
Comunidad de Fondos Blanqueados: Crustosa calcárea blanca

–Tetrapygus niger  (sin presencia de Cirripedios).

5 Huiro canutillo-Costra rosada
Comunidad de Macroalgas: Macrocystis spp.. - Crustosa calcárea

rosada.

6 Huiro canutillo con Picorocos o picoroquillos Comunidad de Macroalgas: Macrocystis spp.  – Cirripedios.

7 Huiro canutillo con choritos
Comunidad de Macroalgas: Macrocystis spp. - Mitilidos. (Ej de

mitílidos: Brachidontes granulata, Semimytilus algosus)

8 Huiro canutillo con piurales Comunidad de Macroalgas: Macrocystis spp.  - Pyura sp.

9
Huiro canutillo caracoles espirales y/o tubos

de arena.

Comunidad de Macroalgas: Macrocystis spp.- (Vermetidae-

Phragmatopoma).

10 Huiro palo con Picorocos o picoroquillos. Comunidad de Macroalgas: Lessonia trabeculata – Cirripedios

11 Huiro palo con choritos
Comunidad de Macroalgas: Lessonia trabeculata - Mitilidos (Ej. de

mitílidos: Brachidontes granulata, Semimytilus algosus)

12 Huiro palo con piurales. Comunidad de Macroalgas: Lessonia trabeculata  - Pyura sp.

13
Huiro palo con caracoles espirales y/o tubos

de arena.

Comunidad de Macroalgas: Lessonia trabeculata – (Vermetidae o

Phragmatopoma).

14 Costra rosada con Picoroco o picoroquillo.
Comunidad de Organismos Incrustantes: Crustosa calcárea rosada

–Cirripedios

15 Piurales
Comunidad de Organismos Suspensívoros: Pyura spp.(Ej. Pyura 

chilensis )

16 Costra rosada con choritos

Comunidad de Organismos Suspensívoros: Mitílidos-Crustosa

calcarea rosada. (Ej. Brachidontes granulata, Semimytilus algosus,

Choromitylus chorus)

17 Piurales con choritos Comunidad de Organismos Suspensívoros: Pyura sp-  Mitilidos

18 Caracoles espirales y/oTubos de arena
Comunidad de Organismos Suspensívoros: Vermetidae-

Phragmatopoma.

19 Costra blanca con Picorocos o picoroquillos
Comunidad de Fondos Blanqueados: Crustosa calcárea blanca.-

Cirripedios.

20 Algas chicas
Comunidad de Macroalgas: Alfombra de algas de pequeña talla o

Turf (Ej. Luga, Glossophora sp, Ulva sp., Ceramiales. )

21 Huiro palo con Huiro canutillo Comunidad de Macroalgas: Lessonia trabeculata– Macrocystis spp..

22 Huiro negro con Picorocos o picoroquillos Comunidad de Macroalgas: Lessonia nigrescens– Cirripedios.

23 Huiro negro con Costra rosada

Comunidad de Macroalgas: Lessonia nigrescens - Crustosa

calcárea rosada (Corallinales que forman una costra rugosa sobre

sustrato duro)

24 Esponjas y puires blancos.
Comunidad de esponjas y/o ascideas: Fondo cubierto por esponjas

y cionas.  
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Esta clasificación tiene la ventaja que cada comunidad, en la práctica, puede ser fácilmente identificada 
por cualquier buzo, ya sea técnico o pescador, debido a que se basa en una composición dicotómica de 
la dominancia de los dos principales taxa presentes al interior de un área determinada. 
 
En el Tabla 20 se presenta esta misma clasificación reorganizada en función de los tipos de 
comunidades bentónicas primarias presentadas con anterioridad. 
 

Tabla 20. 
Tipo y composición de comunidades. 

 

N° Tipo de Comunidad N° Nombre vernacular Taxon o grupo estructurador Taxa o grupo principal asociado.

1 Huiro palo-Costra rosada. Lessonia trabeculata

Crustosa calcárea rosada. (Corallinales 

que forman una costra rugosa sobre 

sustrato duro).

2
Huiro palo-Picorocos o 

picoroquillos.
Lessonia trabeculata

Cirripedia (Ej. Balanus  spp., 

Austromegabalanus psittacus )

3 Huiro palo-Choritos. Lessonia trabeculata
Mytilidae (Ej. Brachidontes granulatu s, 

Semimytilus algosus )

4 Huiro palo-Piurales. Lessonia trabeculata Pyura chilensis

5
Huiro palo-Caracoles espirales 

y/o tubos de arena.
Lessonia trabeculata Vermetidae spp., Phragmatopoma spp.

6 Huiro palo-Huiro canutillo Lessonia trabeculata Macrocystis pyrifera

7
Huiro negro-Picorocos o 

picoroquillos.
Lessonia nigrescens

Cirripedia (Ej. Balanu s spp., 

Austromegabalanus psittacu s)

8 Huiro negro-Costra rosada. Lessonia nigrescens Crustosa calcárea rosada

9 Huiro canutillo-Costra rosada. Macrocystis pyrifera Crustosa calcárea rosada.

10 Huiro canutillo-Cirripedios Macrocystis pyrifera
Cirripedia (Ej. Balanus  spp., 

Austromegabalanus psittacus )

11 Huiro canutillo-Choritos. Macrocystis pyrifera
Mytilidae (Ej. Brachidontes granulatus , 

Semimytilus algosu s)

12 Huiro canutillo-Piurales Macrocystis pyrifera Pyura chilensis

13
Huiro canutillo-Caracoles 

espirales y/o tubos de arena
Macrocystis pyrifera Vermetidaespp. o Phragmatopoma spp.

1 Costra rosada Crustosa calcárea rosada. Crustosa calcárea rosada

2
Costra rosada-Picorocos o 

picoroquillos.
Crustosa calcárea rosada.

Cirripedia (Ej. Balanus spp., 

Austromegabalanus psittacus )

1
Picorocos o picoroquillos-Costra 

rosada

Cirripedios-Crustosa 

calcárea rosada

Cirripedia (Ej. Balanus spp., 

Austromegabalanus psittacus )

2 Piurales Pyura chilensis Pyura chilensis

3 Piurales-Choritos Pyura chilensis-Mitilidos.
Mytilidae (Ej.Brachidontes granulatu s, 

Semimytilus algosus )

4 Costra rosada-Choritos.
Crustosa calcárea rosada-

Mitil idos

Mytilidae (Ej. Brachidontes granulatu s, 

Semimytilus algosus )

5
Caracoles espirales y/o tubos de 

arena.

Vermetidae o 

Phragmatopoma
Vermetida e spp. y Phragmatopoma  spp.

1 Costra blanca . Crustosa calcárea blanca.
Tetrapygus niger (sin presencia de 

Cirripedios).

2
Costra blanca -Picorocos o 

picoroquillos.
Crustosa calcárea blanca.

Cirripedia (Ej. Balanus spp., 

Austromegabalanus psittacus )

5
Comunidad de algas erectas 1 Algas chicas.

Alfombra de algas pequeñas 

o Turf.

Callophylli s spp., Glossophora  spp., Ulva 

spp., Ceramiales  spp.

6 Comunidad de Esponjas y/o 

Ascideas
1 Esponjas y/o Piures blancos. Poríferos y/o Cionas

Porifera (Ej. Demospongia e spp.); 

Tunicata (Distaplia  spp.)

4
Comunidades de fondos 

blanqueados.

1

Comunidades de Macroalgas 

Laminariales.

2
Comunidades de organismos 

inscrustantes

3

Comunidades de organismos 

suspensívoros.
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5.3.2.3  Caracterización de las comunidades bentónicas 
 
5.3.2.3.1  Identificación y estimación de cobertura espacial de las comunidades 
 
La identificación de las comunidades bentónicas se realizó a través de la exploración visual, 
efectuada por buzos pescadores y buzos técnicos de IFOP, de cada cuadrante de evaluación directa 
de las especies principales (de 20 m²), lo que permitió contar con una estimación cualitativa de los 
tipos de comunidades presentes en el área total de muestreo de cada área evaluada. 
 
A partir de este registro, se generó una estimación semi-cuantitativa de estas comunidades mediante 
la utilización del software ArcGis 9.2, asignando un valor numérico (identificador) de cada tipo de 
comunidad georreferenciada, lo que fue interpolado a través del método de polígonos de Thiessen y 
es presentado a través cartas temáticas de las comunidades bentónicas presentes en cada área en 
estudio.  
 
5.3.2.3.2  Evaluación cuantitativa de las comunidades 
 
Como criterio general, se evaluaron cuantitativamente 1 ó las 2 comunidades bentónicas de mayor 
representatividad o cobertura espacial en las áreas de estudio, basado en el entendido que 
finalmente estas son las que sustentan la mayor parte del potencial de producción de las AMERB. 
 

 Área mínima, tipo de dato y representatividad de los muestreos 
 
El área mínima para la evaluación cuantitativa de taxa biológicos fue de 0,25 m², dividida en 
subcuadrantes que forman 100 puntos de intersección (pi). 
 
El tipo de dato obtenido correspondió a la identificación y conteo de invertebrados móviles o semi-
sésiles y a la cobertura de los invertebrados sésiles y algas conspicuas registradas al interior de 
cada cuadrante de evaluación, definiendo a un organismo conspicuo como un organismo de talla 
igual o superior a 2 cm o que cubra un área igual o superior a los 0,0020 m², es decir, 1/9 parte del 
área del cuadrante a utilizar en los muestreos. 
 
La representatividad de los muestreos se evaluó a través del método de Área Mínima (Brower, & 
Zar., 1998) cuyo procedimiento habitual corresponde al muestreo inicial de un área de tamaño 
estándar (e.g. 0,25m²), para luego duplicar el área total muestral y realizar otra evaluación en un 
área del mismo tamaño e ir adicionando de esta manera áreas evaluadas, hasta alcanzar un número 
de cuadrantes donde el evaluador verifique que ya no aparecen nuevos taxa. 
 
Lo anterior lo corroboró in situ, el profesional que realizó esta actividad, así como también 
posteriormente durante el proceso de análisis de información, utilizando para ello la rutina específica 
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del programa Biodiversity Pro V2 (McAleece, 1997), lo que se muestra gráficamente para grupos de 
interés primario y secundario de las áreas de estudio. 
 

 Identificación taxonómica y definición de los taxa de interés primario y secundario 
 
Probablemente, una de las principales problemáticas que se enfrenta al realizar este tipo de estudios 
ecológicos, es el grado de certidumbre en la identificación taxonómica de las especies o grupos 
registrados. Para abordar este aspecto, se ha establecido el siguiente protocolo de trabajo que 
apunta a minimizar potenciales errores. 
 
a.- Adoptar como referencia los protocolos desarrollados por la “Colección de Macrobentos” que 
mantiene IFOP.(http://www.macrofauna.cl/). 
  
b.- Consultar literatura especializada y a taxónomos especialistas nacionales o extranjeros en los 
diferentes grupos de interés. 
 
c.- Actualizar, anualmente, la información relacionada con la identificación del taxa y/o de autor o 
autoridad, en las siguientes fuentes internacionales de referencia y orden de prelación: 
http://www.marinespecies.org/; http://www.itis.gov/ y http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
 
Una vez levantada la información de las especies conspicuas de las principales comunidades, se 
procedió a definir los taxa o grupos de interés primario y secundario AMERB bajo los siguientes 
criterios: 
 
Grupo de Interés primario: 
 
-  Que tuviera una relación directa (ej.: predador-presa) con las especies principales del AMERB. 
-  Que presentara una particularidad ecológica especial (ej. que sea una especie invasora, 

vulnerable, en peligro, rara u otra categoría similar). 
-  Que fuera un recurso real o potencial de la AMERB en estudio (especie comercial). 
 
De esta manera, los taxa o grupos biológicos que al menos cumplieron con uno de estos criterios, se 
les mantuvo el nombre del taxa con el cual fueron identificados.  
 
Grupos de interés secundario 
 
Por su parte, aquellos taxa que no cumplieron con los criterios mencionados se les categorizó como 
taxa o grupos de interés secundario elevando su rango taxonómico, siendo luego categorizadas y 
agrupadas dependiendo de su hábito alimentario, en el caso de los invertebrados y según su 
disposición sobre el sustrato en el caso de las algas. Así, a los taxa animales identificados en este 
grupo se les agregó un sufijo según la Tabla 21. 

http://www.macrofauna.cl/
http://www.marinespecies.org/
http://www.itis.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Tabla 21. 
Sufijo empleado según hábito alimentario, para invertebrados 

 
Habito alimentario Sufijo empleado 

Cazador o Carroñero .spp.1 

Filtrador o Suspensívoro .spp.2 

Ramoneador o pastoreador .spp.3 

Indeterminado spp.4 

 
De manera similar, a las algas se les agregó el siguiente sufijo según la Tabla 22. 
 

Tabla 22. 
Sufijo empleado según disposición sobre sustrato y/o composición del esqueleto, para algas. 

 
Disposición sobre el sustrato y/o 
Composición del esqueleto. 

Sufijo empleado 

Laminar ó Talofita .spp.1 

Incrustante .spp.2 

Con esqueleto calcáreo (no 
incrustante) 

.spp.3 

 
 
La Tabla 23 resume y da ejemplos de la categorización utilizada: 
 
 

Tabla 23. 
Categorización utilizada según taxa o grupo identificado. 

 
Taxa o grupo identificado  

en el muestreo comunitario. 
(Ejemplos) 

Descripción del hábito alimentario o 
disposición sobre el sustrato. 

Categoría de taxa o grupo de 
interés secundario AMERB 

Ulva spp. Alga  verde laminar ó talófita. Chlorophyta spp.1 

Codium dimorphum Alga verde incrustante Chlorophyta spp.2 

Petrolisthes desmarestii Decápodo cazador o carroñero. Decapoda spp.1 

Taliepus dentatus Decápodo ramoneador o pastoreador Decapoda spp.3. 

Nassarius spp.; Mitrella spp Gastrópodo cazador o carroñero Gastropoda spp.1. 

Tegula quadricostata Gastrópodo Ramoneador o pastoreador Gastropoda spp.3. 

Dictyota kunthii Alga café laminar ó talófita Ochrophyta spp.1 

Ralfsia spp. Alga café incrustante Ochrophyta spp.2 

Plocamium spp. Alga roja talófita o filamentosa Rhodophyta spp.1. 

Hildenbrandia spp. Alga coralina incrustante rosada. Rhodophyta spp.2:  

Corallina officinalis. Alga coralina no incrustante. Rhodophyta spp.3. 
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La aplicación de estos criterios y la categorización descrita, junto con distinguir y acotar el nivel de 
profundidad con el cual se realizó la identificación de especies o taxa o grupos biológicos en las 
AMERB, hizo efectiva la idea de centrar el análisis de este tipo de información en una temática 
ecológica-productiva de las AMERB, implícito desde el comienzo de la implementación de esta 
medida de administración al requerir, la autoridad pesquera, estudios ecológicos de estas áreas. 
 
Por lo tanto, dependiendo de su “incidencia trófica relativa sobre las especies principales de las 
AMERB” y su importancia ecológica, se estableció para cada área de estudio, un listado de taxa 
sobre los cuales se definieron los taxa de interés, sobre los cuales se realizaron los análisis 
respectivos. 
 

 Estimación de la riqueza de Taxa (S) 
 
La riqueza de especies corresponde al número total de especies diferentes que se registran en una 
comunidad determinada (Jaksic, 2000). Para el caso de este estudio, se estima la riqueza de los 
taxa primario y secundario que ocurren en cada área, lo que dio origen a una nómina o lista de 
chequeo que servirá como referencia para futuros estudios. 
 

 Estimación de la riqueza de Taxa (D’) 
 
La riqueza de taxa para estimar los índices de diversidad (D‟) corresponde al número total de taxa 
primarios identificados, que es factible contar numéricamente en términos de frecuencia, según la 
categorización estandarizada.  
 
 

 Similaridad de las comunidades. 
 
Con el objetivo de constatar el grado de similaridad en la composición y frecuencia de aparición de 
los taxa de interés secundario en las comunidades identificadas, se realizó un ordenamiento 
comparativo mediante la representación de un dendrograma utilizando el índice de distancia Bray-
Curtis, que incluyó en el mismo análisis, los datos de abundancia y cobertura (Underwood & 
Chapman, 1995).  
 
Adicionalmente, en este punto, se muestra el porcentaje de la ocurrencia estandarizada de los 
principales taxa dentro del total de los cuadrantes evaluados para la comunidad representada. 
 

 Estimación de valores de densidad y coberturas de taxa de interés. 
 
Dado que el tipo de dato cuantitativo obtenido en la evaluación, los valores de densidad de los taxa 
de interés secundario son representados a partir de la mediana y el rango intercuartílico, para lo cual 
se utilizó como herramienta el paquete estadístico SPSS V15.  
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Por su parte, la cobertura se representó a través de una gráfica de torta, directamente a través de la 
proporción de puntos de intersección (pi) que presentó cada taxa en el total de los cuadrantes 
evaluados para cada tipo comunidad, que puede ser obtenido dividiendo por 100 el n total de los pi. 
 

 Estimación de la diversidad de invertebrados móviles conspicuos de interés. 
 
Los índices ecológicos estimados corresponden a la Diversidad de Shannon-Wiener (H´), y a la 
Uniformidad (J´). Los algoritmos son: 
 
-Índice de diversidad de Shannon-Wiener: 
 

 pipiH log´
 

-  Uniformidad: 

nHJ log´/´
 

-  Diversidad de Simpson:  

)1(

)1(
1







NN

nini
Ds

 
 
donde: 

pi :  Abundancia relativa de cada especie (invertebrados) registrada en la comunidad.  
n :  Número total de especies (invertebrados) registrados en la comunidad. 
Log :  Logaritmo (en base 10). 
ni:  :  Abundancia de cada especie registrada en la comunidad.  
N  :  :  Número total de individuos registrada en la comunidad. 
 
La comparación de los índices de diversidad de Shannon se realizó según la metodología propuesta 
por Hutcheson, en 1970 (Zar, 1996). Donde los algoritmos corresponden a: 
 

2'1'

'2'1

22 HsHs

HH
t






 
Siendo: 
t    = test Student. 
H1‟= Índice de diversidad estimado para el tiempo o comunidad 1. 
H2„= Índice de diversidad estimado para el tiempo o comunidad 2. 
 
y la varianza de cada H‟ corresponde a: 
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Por su parte, los índices de Diversidad de Simpson fueron evaluados a través de los siguientes 
algoritmos: (Brower & Zar, 1998) 
 
t    = test Student 
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Varianza: 
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donde:  
 
Ds1   =   Índice de diversidad estimado para el tiempo o comunidad 1. 
Ds2   =   Índice de diversidad estimado para el tiempo o comunidad 2. 
 

 Grado de perturbación comunitaria 
 
El grado de perturbación de cada comunidad bentónica, se evaluó a través de la recomendación 
metodológica realizadas por Stotz et al., (2005). Se utilizaron como indicadores la riqueza y 
dominancia específica, lo cual es fundamentado en que de existir perturbaciones en las 
comunidades éstas generarían cambios en estos valores.  
 
El método está basado en la frecuencia de aparición de las distinto taxa de interés que pertenecen a 
ella. Estas se analizaron a través de curvas de k- dominancia y la estimación de un índice (Índice C), 
que representa una medida de variabilidad temporal de la dominancia en la comunidad (Stotz et al., 
Op. cit), lo cual está dado por: 
 

Índice C 

 
  





1*50 S

IiAi

 
 
Donde:  
 
Ai : Porcentaje acumulado de la frecuencia de aparición del taxa de interés i 
Ii : Frecuencia idealizada para el taxa de interés i. 
S : Número de taxa de interés registrados 
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Este índice toma valores entre +1, lo que implica que la comunidad dominada por una sola especie o 
taxa, es decir máxima perturbación, y 0 que implica una comunidad donde todas los taxa tienen la 
misma frecuencia de aparición (comunidad idealizada). 
 
Para efectos comparativos, se ha utilizado el siguiente criterio de categorización según el valor del 
Índice C: 
 

  0,0 a 0,33: La comunidad presenta un bajo grado de perturbación. 

 0,34 a 0,66: La comunidad presenta un grado intermedio de perturbación. 

 0,67 a 1,0: La comunidad presenta un alto grado de perturbación. 
 
La diferencia en el espacio y la evolución en el tiempo del Índice C y de S muestral entrega 
información de los cambios de la estructura de la comunidad, independiente del tipo que ésta sea. 
De este modo, un aumento sostenido de la dominancia, implica que en la comunidad pocas especies 
inciden fuertemente en la abundancia total registrada. Paralelamente, si la dominancia de una ó 
pocas especies es acompañada por una disminución de la riqueza especifica esto se puede 
interpretar como una situación típica de una comunidad que está sometida a un fuerte estrés (Stotz 
et al., Op. cit). Especial importancia tiene, en este sentido, la verificación del deterioro poblacional o 
desaparecimiento de especies estructuradoras de hábitat o comunidades.  
 
5.3.2.3.3 Evaluación indirecta de la condición eco-productiva de las especies principales 
 

 Relación abundancia peso 
 
Para conocer el estado de la población no basta con conocer su nivel de abundancia o estructura de 
talla, sino que se requiere tener una idea de la capacidad de carga del sistema en el que se 
desarrolla. A partir de la función isométrica de la longitud-peso de los organismos, se puede tener 
una idea de esto. Para realizarlo, se requiere realizar una estandarización de los pesos en relación a 
las tallas ó rangos de talla que se desee evaluar, así como de la época y lugar de obtención de las 
muestras. Siguiendo a Stotz et al., 2005 la estandarización del peso fue obtenida a través un Índice 
de Condición (IC) el cual está dado por la función: 
 

3Longidud

Peso
IC 

 
 
De esta forma, si la disponibilidad de alimento para los organismos es limitante, entonces el peso de 
estos tendería a disminuir. Y por el contrario, si el alimento aumenta los individuos deberían 
aumentar su peso. Lo anterior se cumpliría para las especies carnívoras y herbívoras que habitan en 
los fondos duros (loco, distintas especies de lapas, locate y erizo, entre otras), sin embargo no 
parece ser aconsejable su utilización para especies filtradoras (Stotz et al., Op. cit). 
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Aunque se requiere idealmente n individuos de la misma talla, se utilizó un rango de tallas 
representativo o de interés para el manejo de las especies principales bajo análisis (loco y lapa). Los 
rangos utilizados fueron: Para el recurso loco, el rango inferior fue entre los 60 y 80 mm y el rango 
superior de los 100 a los 120 mm. Por su parte, los rangos para el recurso lapa (frutilla y negra) 
correspondieron entre los 65 y 75 y 85 y 95 mm, respectivamente. 
 
El análisis se efectuó a través de una interpretación gráfica conjunta de la tendencia de los pesos 
promedio de los rangos de talla seleccionados, con la información de la abundancia relativa 
(densidad) de cada recurso para cada AMERB. Si bien se presenta las trayectorias históricas de 
estos indicadores, el criterio interpretativo base tuvo como referencia comparativa sólo el último y 
penúltimo evento o Seguimiento realizado.  
 
En términos generales, la interpretación fue resumida a partir los siguientes posibles Estados 
Poblaciones y de sus transiciones: 
 
Estado 1:  
Si la abundancia aumenta y el IC de los individuos aumenta o se mantiene, se podría pensar que la 
población está en un proceso de recuperación a un nivel por debajo de la capacidad de carga 
deseable. Tal condición sería definida como buena si es que lo niveles de productividad o 
producción son los esperados. 
 
Estado 2:  
Si la abundancia aumenta y los IC disminuyen. 
Si la abundancia baja y los IC aumentan. 
Si la abundancia y los IC se mantienen. 
 
Si ocurre cualquiera de estas alternativas, es posible que la población en cuestión se encuentre en 
equilibrio natural y el sistema se esté manteniendo en las cercanías de su capacidad de carga 
deseable.  
Tal condición sería definida como aceptable si es que lo niveles de productividad o producción son 
los esperados. 
 
Estado 3: 
Si las abundancias disminuyen o se mantienen y los valores de IC de ambas o al menos una de la 
tallas baja, entonces se supone que una condición del sistema por sobre la capacidad de carga y la 
falta de alimento o deterioro ambiental podría afectar los rendimientos de producción esperado. 
 
Estado 4:  
Si las abundancias disminuyen y los IC se mantienen, entonces se supone que el deterioro de la 
población podría estar explicado por motivos distintos al alimento como lo son la sobrepesca o un 
aumento de mortalidad natural, por ejemplo, por una mayor intensidad de predación. 



 
 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

 

 

CONVENIO SUBPESCA: “ASESORÍA INTEGRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN PESCA Y ACUICULTURA, 2012” 

INFORME  FINAL - ACTIVIDAD 2: META CUANTITATIVA ASOCIADA AL SEGUIMIENTO PESQUERÍAS BENTÓNICAS BAJO RÉGIMEN AMERB 2012. 

82 

Finalmente, para cada AMERB en estudio se presenta la evolución histórica de los índices e 
indicadores estimados, enfocando el ejercicio interpretativo según los objetivos planteados. 
 
5.3.2.3.4 Cobertura espacial y número de cuadrantes realizados en el estudio de  
  comunidades 
 
A la fecha, se han realizado un total de 12 evaluaciones ecológicas en 10 AMERB, completando una 
revisión total de 402 cuadrantes de 0,25 m², cuyo detalle se presenta en la Tabla 24. 
 

Tabla 24. 
Evaluaciones de comunidades ecológicas (Evacom) realizadas en el estudio. 

 

Región Amerb/RM

Evacom-

IFOP

Fecha última 

Evacom

Tipo de 

Comunidad

Nº 

cuadrantes

Atacama Carrizal Bajo 5 01-02-2013 1 30

Chañaral de Aceituno 5 15-06-2012 10 35

5 15-06-2012 1 32

Totoralillo Norte A 5 18-07-2012 19 34

Coquimbo 5 18-07-2012 4 30

Totoralillo Centro B 2 13-12-2012 4 30

Cabo Tablas 5 27-09-2012 1 35

Los Molinos A 2 12-10-2012 3 35

Los Molinos B 3 13-10-2012 20 36

Punta Ñumpulli 2 14-10-2012 20 35

Chaihuin A 3 29-11-2012 20 35

Chaihuin C 3 09-12-2012 15 35

Total 402

Los Rios

 
 
 
En este informe, se presentan los resultados de totalidad de las evaluaciones directas realizadas en 
las AMERB. 
 
5.3.2.4   Estudios de comunidades bentónicas asociadas al monitoreo de reclutamiento. 
 
5.3.2.4.1  Enfoque metodológico. 
 
Para cada localidad donde se realizó el monitoreo de reclutamiento y se efectuaron muestreos de las 
comunidades asociadas. El esfuerzo muestral continuó siendo intencionalmente dirigido a evaluar 
comunidades bentónicas que han sido descritas como favorables para el asentamiento larval del 
recurso loco y de otros invertebrados, siendo una de sus principales características el otorgamiento 
de refugio y alimentación tanto a los organismos recién asentados como a juveniles de estas 
especies y que daría comienzo, en primavera en la zona centro norte (III, IV y V regiones) y a 
comienzos del verano en la zona sur del país (XIV y X regiones) (Stotz et al., 1991, Stotz, 1997; 
Reyes & Moreno, 1990, González et al., 2005). 
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 Temporalidad y periodicidad del muestreo 
 
Para cada una de las localidades seleccionadas de la zona centro y sur se continuó con el plan de 
monitoreo implementado en años anteriores, realizando un muestreo de primavera y verano las que 
fueron efectuadas principalmente en la zona intermareal, focalizando las evaluaciones submareales 
en los siguientes sectores: el sector del AMERB de Apolillado, en la Reserva Marina Islas Choros 
Damas de la IV Región y en el sector de Laguna Verde, V Región.  
 
5.3.2.4.2 Descripción metodológica 
 
a) Identificación y análisis de las comunidades  
 
La identificación del tipo de comunidades bentónicas se basó en la propuesta de clasificación 
estándar y análisis descriptivo estándar desarrollada por IFOP para este tipo de estudios (IFOP, 
2011). 
 
5.3.2.4.2.1 Caracterización cuantitativa 
 
Para cada localidad, tanto en la zona intermareal como en la submareal, el sitio de muestreo cubrió 
un área total de aproximadamente 100 m². Al interior de esta área se identificaron él o los tipos de 
comunidades presentes, las que se evaluaron a través de cuadrantes fijos y móviles procediendo de 
la siguiente manera: 
 

 Evaluación de la densidad y estructura de talla sobre cuadrantes fijos y móviles 
(Poblacional) 

 
Durante periodos de marea baja y con apoyo de linternas halógenas, se realizó una revisión y 
conteo de los individuos de los recursos loco presentes al interior de 10 cuadrantes fijos de 1 m ² 
dispuestos de forma permanente en la franja infralitoral y de otros 20 a 35 cuadrantes móviles de 
0,25 m², dispuestos al azar preferentemente sobre sectores aledaños de igual profundidad, en la 
zona submareal, y dentro de las franjas Mesolitoral e Infralitoral de la zona intermareal. 
 
La talla máxima de cada individuo observado, fue medida in situ, con excepción de aquellos que se 
encontraron entre grietas los cuales fue imposible registrar. En tanto, los individuos que fue posible 
manipular sin alterar el monitoreo de reclutamiento, se sometieron a mediciones de talla máxima y 
peso, con el propósito de establecer esta relación. 
 

 Registro directo de reclutamiento y/o migración sobre cuadrantes fijos (Reclutamiento). 
 
Adicionalmente a lo anterior, se establecieron otros 10 cuadrantes fijos de similar área y disposición, 
con la particularidad de que en cada visita al sitio de muestreo, se removieron todos los individuos 
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de loco que fueron encontrados, de manera que lo registrado en estos cuadrantes pudieran tener 
sólo dos alternativas posibles, la migración o el asentamiento, situación que pudo ser discriminada a 
través de los registro de talla que se efectuaron. 
 
En este estudio, se realizaron un total de 22 evaluaciones ecológicas en la zona intermareal de 8 
AMERB, 2 sectores de libre acceso y 1 Reserva Marina, completando una revisión total de 697 
cuadrantes de 0,25 m², cuyo detalle se presenta en la Tabla 25. 
 

Tabla 25. 
Esfuerzo muestral asociados al monitoreo de reclutamiento del recurso loco en las regiones de estudio. 

 

Región

Amerb o sector de 

muestreo. Estación del año Estrato Fecha

Tipo de 

Comunidad

Nº 

cuadrantes

Carrizal Bajo Primavera 24-10-2012 20 32

Verano 08-01-2013 20 30

Bahia Ingles Primavera 11-10-2012 13 26

Verano 09-01-2013 13 12

15-03-2013 13 18

Apolillado Primavera Intermareal 13-10-2012 3 30

Submareal 13-10-2012 3 32

Coquimbo Verano Intermareal 15-01-2013 3 30

Los Lilenes Primavera Intermareal 22-11-2012 20 30

Verano Intermareal 11-01-2013 20 30

Valparaiso Pichicuy Primavera Intermareal 21-11-2012 20 30

Verano Intermareal 10-01-2013 20 30

Laguna Verde Primavera Intermareal 29-11-2012 3 30

Submareal 30-11-2012 4 32

Verano Intermareal 07-02-2013 3 30

Submareal 08-02-2013 4 30

Chaihuin A Primavera 18-11-2012 3 35

Verano 18-01-2013 3 35

Los Molinos A Primavera 05-10-2012 3 35

Vareano 16-01-2013 3 35

El Manzano de Pucatrihue Primavera 19-10-2012 16 35

Verano 31-01-2013 16 35

Punta Corona Verano 14-01-2013 20 35

Total 697

Los Lagos Intermareal

Intermareal

Los Rios Intermareal

Atacama

 
 
5.3.3  Monitoreo poblacional (reclutamiento de recurso loco) 
 
a)  Periodicidad de los muestreos 
 
La periodicidad de los muestreos es estacional en el lapso de primavera y verano, asumiendo la 
viabilidad logística de éxito del logro de esta actividad en el objetivo. 
 
b)  Muestreo 
 
Se emplearon estaciones fijas según lo registrado para estudios similares (Lepez et al., 1991, Lagos 
et al. 2007 y Moreno et al., 1998). Sin embargo, reconociendo la distribución agregada de los 
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reclutas, se estableció, además, un muestreo de estaciones móviles dentro del lugar muestreado 
(estación), de forma de observar la distribución agregada. 
 
El muestreo de las fracciones recluta de loco, fue realizado en las estaciones seleccionadas 
considerando dos alternativas, dirigidas a la zona intermareal de las estaciones en estudio: 
 
b1. Muestreo en estaciones móviles 
 
En respuesta al carácter contagioso y discontinuo de muchas especies bentónicas, donde se 
generan agregaciones de ejemplares (parches) de diferentes tamaños y número, se estableció un 
diseño muestral que considera a las agrupaciones como unidades de muestreo, las cuales son 
factibles de delimitar a baja escala, de forma de estimar la densidad media del recurso. 
 

b.1.2.   Unidad mínima de muestreo 
 
La unidad mínima de muestreo fue una calicata de 0,25 m2, con la que se realizó un muestreo 
aleatorio simple al interior de cada agrupación. 
 

b.1.3.  Área mínima de muestreo 
 
Corresponde a la superficie de las agrupaciones a muestrear. Se delimitaron las dimensiones (largo 
y ancho) de cada agrupación en el AMERB, para lo cual los buzos recorrieron la agrupación 
delimitando su extensión. Cada agrupación se posicionó con GPS, para su posterior traspaso a 
mapas de densidad. 
 
b.1.4  Método de muestreo en la evaluación 
 
Dentro de cada agrupación, se realizó un muestreo aleatorio simple, utilizando como unidad 
muestral la cuadrata. Considerando el tamaño variable de cada agrupación se definió un número 
proporcional de cuadrantes (tamaño de la muestra), a fin de minimizar el coeficiente de variación. 
Los estimadores en este tipo de muestreo se basan en el supuesto que los ejemplares están 
presentes en un orden aleatorio respecto a las unidades muestrales, lo que hace que se comporten 
como una muestra aleatoria simple, a pesar de la delimitación arbitraria que se define para cada 
agrupación.  
 
b2.  Muestreo en estaciones fijas 
 
Las estaciones fijas fueron distribuidas preferentemente en el intermareal, en sitios identificados en 
etapas anteriores de este proyecto, a través de la revisión bibliográfica y el levantamiento del 
conocimiento local, señalado en el informe del proyecto Seguimiento AMERB 2007 – 2008 Etapa II. 
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Tanto el tamaño de las unidades muestreales, como la metodología de análisis sugirió el 
procedimiento señalado en el punto anterior. 
 
5.3.4 Modelamiento oceanográfico 
 
Marco metodológico 
 
La utilización de modelos hidrodinámicos acoplados a modelos de agentes basados o modelos 
biofísicos ha ido en aumento en esta última década (Paris et al., 2013). Siendo utilizados como 
herramienta de predicción de la dispersión larval, utilizando aproximaciones lagrangianas para 
explicar el comportamiento diferencial de distintas poblaciones. También han sido utilizados, para  
evaluar el efecto de diferentes factores en el transporte de los primeros estadios larvales y en 
general, para establecer el grado de conectividad entre poblaciones. 
 
Los resultados de este tipo de modelos, han mostrado ser dependientes y sensibles a la duración de 
los estados larvales pelágicos, tasas de mortalidad, y el comportamiento en la columna de agua de 
las primeras etapas de los ciclos de vida, teniendo gran efecto sobre la dispersión larval de 
invertebrados marinos bentónicos. 
 
Las distintas parametrizaciones de estos procesos han sido referidas a valores experimentales en 
condiciones controladas de laboratorio, desconociendo la precisión de estas variables, como por 
ejemplo, la estimación del tiempo en que las larvas están en condición pelágica, debiéndose 
considerar además que muchos de estos estudios de laboratorio no incorporan la variabilidad 
ambiental.  
 
En el caso de las tasas de mortalidad, las estimaciones in situ son más factibles de realizar y, 
probablemente, la estimación de estas sea más precisa, sin embargo, el comportamiento larval sólo 
se puede medir en el océano, realizando muestreos de alta frecuencia de forma de estimar los 
cambios en la distribución en relación a las características, por ejemplo de luz en la  columna de 
agua o la liberación de larvas en el sector costero. Para validar correctamente los resultados de 
estos modelos, debemos mejorar tanto las técnicas de medición de abundancia larval al final del 
transporte como en la liberación, debemos hacer frente a la falta de coincidencia en la resolución del 
muestreo entre los procesos biológicos y físicos, y esta primera aproximación se debe interpretar 
con cautela. Este enfoque puede llegar a tener un gran alcance en nuestro esfuerzo de comprender 
el transporte larval del “Loco”. Con este objetivo, se simularon para tres periodos de ~30 días de 
liberación, el transporte larval de C. concholepas, mostrando los resultados del acoplamiento de un 
modelo hidrodinámico a un modelo ABM (Agent Base Model).  
 
Las fracciones poblacionales de las meta poblaciones pueden ser clasificada como fuentes o 
sumideros. En  el caso de C. concholepas (Bruguière, 1789), dependerá del balance de aporte de 
larvas y el número realmente asentado con éxito y exportación y muerte de las larvas, lo cual no ha 
sido abordado hasta el momento en ningún estudio espacial en su relación con las AMERB.  
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El grado de intercambio larval, que es un concepto de conectividad entre las poblaciones a lo largo 
de la costa de Chile, es una condición que podría afectar la estabilidad de una población y por lo 
cual, se requiere caracterizar y cuantificar los mecanismos que están involucrados en el transporte e 
identificar  las distintas escalas de variabilidad  espacial local y temporal a la que este fenómeno 
ocurre. 
 
El transporte horizontal de las larvas ha sido tradicionalmente atribuido a la advección a lo largo de 
la dirección dominante de un flujo.  Sin embargo, recientemente, el comportamiento de las larvas (es 
decir, la capacidad de natación puede direccionar a las larvas en un sentido u otro en respuesta a 
una señal ambiental) y se plantea como uno de los potenciales factores que influirían en la 
dispersión horizontal (Metaxas, 2001; Kingsford et al, 2002; Levin, 2006). Aun cuando experimentos 
de laboratorio  plantean un comportamiento diferencial con respecto al fotoperiodo (Manríquez & 
Castilla, 2011), con antecedentes que mostrarían un comportamiento larval nocturno caracterizado  
por un desplazamiento ascendente hacia superficie y un posterior hundimiento pasivo, mientras que 
durante el día, independientemente del fotoperiodo, las larvas se quedarían principalmente en la 
capas sub-superficiales, exhibiendo movimientos ascendentes esporádicos.   
 
Además de este tipo de comportamiento, las larvas tenderían a adherirse a sustratos flotantes a 
través de varios mecanismos, incluyendo la secreción de  mucosa pegajosa, captura de burbujas de 
aire o el aprovechamiento de la tensión superficial del agua de mar. 
 
En condiciones de laboratorio, se ha observado una preferencia por desplazarse hacia donde se 
ubiquen posibles presas, lo que hace aumentar la actividad de natación de las larvas competentes 
de  C. concholepas. Así mismo, estas experiencias controladas han permitido observar un cierto 
grado de flotación vertical, lo cual debe ser considerado en las simulaciones de transporte larval, 
información que conduce a una mejor comprensión de los patrones de distribución y la abundancia 
de estas larvas en aguas costeras (Manríquez & Castilla, 2011) 
 
En general, las poblaciones bentónicas de invertebrados, tienden a variar su posición en sentido 
vertical, lo cual en el caso larval sería posible debido a que las velocidades de natación verticales de 
C. concholepas son del mismo orden de magnitud que las velocidades de flujo vertical (Manríquez & 
Castilla., 2011). 
 
Estos ajustes verticales pueden mover larvas a través de la columna de agua y sus diferentes capas, 
sometiendo a las larvas a diferentes velocidades de flujo, modificado a su vez la dirección y 
velocidad del transporte larval. 
 
Debido a las dificultades inherentes a la medición de dispersión larval en la naturaleza, los modelos 
biofísicos están siendo cada vez más utilizados tanto para cuantificar el transporte de larvas y 
evaluar su papel en la regulación de conectividad de las poblaciones (Siegel et al., 2003, Aiken et al., 
2007; Paris et al., 2013). Estos modelos pueden ser de circulación general (por ejemplo, un sistema 
que incluya un modelo oceánico regional) con sub-rutinas que identifiquen la posición de partículas 
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biológicas (Baum et a.l, 2006; Edwards et al., 2007; Paris et al., 2007; Pfeiffer-Herbert et al., 2007; 
North et al., 2008) o simplemente considerar sólo la advección o modelos que consideren otros 
elementos más complejos (Hill, 1990; Dekshenieks et al.,1996.; Cowen et al, 2000; Gaylord y 
Gaines, 2000), que incorporen tanto  parámetros físicos como biológicos. Actualmente existen varios 
modelos que permiten simular el transporte larval, como CMS (Connectivity Modeling System) de la 
Universidad de Miami, el cual es una herramienta de código abierto, que está programada en 
lenguaje Fortran 90, que puede simular el transporte tanto de partículas bióticas como abióticas 
(Paris et al., 2013).  
 
También está disponible otro software llamado ICHTHYOPS, de código abierto que realiza similares 
tareas con similares rendimientos, programado en un lenguaje multiplataforma como es JAVA, 
diseñado principalmente para estudiar los efectos de factores físicos y biológicos sobre la dinámica 
del ictioplancton, e incorpora los elementos o procesos más importantes de los estados tempranos 
de peces (natación, mortalidad, reclutamiento y otros); necesita como variables de entrada el campo 
de velocidad, temperatura y salinidad a partir de los modelos ROMS (Regional Ocean Model) y 
NEMO (Nucleus for European Modelling of the Ocean) (Lett et al.,2008).  Otro de los modelos 
disponibles, con similares prestaciones es LTRANS que al igual que ICHTHYOPS necesita las 
variables de entrada de campo de velocidad, temperatura, salinidad a partir del modelo ROMS 
(Schlag et al.,2008; North et al., 2008).  
 
Actualmente DHI (Danish Hydraulic Institute), como parte de su software de modelación, ha 
generado una herramienta para similares aplicaciones, mediante el desarrollo de templates 
particulares en ECOLAB y acoplado a modelos hidrodinámicos 3D de malla flexible, denominados 
ABM (Agent Base Model) este es un modelo comercial, de código cerrado, del cual se muestran los 
actuales resultados aplicados para el transporte larval de C. concholepas. 
 
 
Imágenes Satelitales de Temperatura superficial del mar, concentración de clorofila a”. 
 
Para el área de estudio, entre los 24°-34°S de latitud y 70°- 78°W de longitud,  (Figura 14) se 
analizaron imágenes satelitales de temperatura superficial del mar, concentración de clorofila "a", de 
promedios mensuales entre enero y diciembre del 2012 y se construyó el diagrama de Hövmoller de 
la banda costera para la concentración de clorofila “a”, temperatura superficial del mar para la serie 
histórica de los últimos 10 años. La resolución aproximada de las imágenes seleccionadas entre  
2002 y marzo de 2012 fue de 4 km; las imágenes fueron obtenidas del sitio 
(http://gdata1.sci.gsfc.nasa.gov). 
 

http://gdata1.sci.gsfc.nasa.gov/
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Figura 14.  Área de estudio, imagen de compilación batimétrica y topografía, utilizada en la implementación 

de modelo hidrodinámico 3D, donde se incluye la III, IV y V Región de Chile Central.  

 
 
Campo de Viento 
 
Para caracterizar el campo de vientos se utilizó el producto CCMP de NOAA (Cross-Calibrated, 
Multi-Platform Ocean Surface Wind Velocity). Este producto es financiado por NASA Earth Science 
Enterprise (ESE), e incluye la combinación de datos de vientos derivados de los sensores SeaWinds 
sobre QuikSCAT, SeaWinds en ADEOS-II, AMSR-E, TRMM TMI y SSM / I. La base de datos 
generada, del campo de vientos superficiales del océano tiene una resolución espacial de 25 km y 
de una resolución temporal de una imagen cada 3 horas. Estos registros, se extienden desde 1992 
hasta el 2012 con la incorporación de datos de misiones WindSat, ASCAT, DMSP (F16-F20), GMI y 
GCOM-W (AMSR-2). 
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Nivel del mar 
 
Para el caso del nivel del mar y anomalías del nivel del mar,  se utilizaron los datos satelitales, de los 
productos combinados de altimetría satelital de las misiones ERS, Jason, Topex/Poseidon y Envisat, 
los cuales fueron obtenidos del sitio web de AVISO (http://www.aviso.oceanobs.com) en formato 
netcdf de los últimos 20 años (entre 1992 y 2012). 
 
Para analizar en conjunto las series de imágenes satelitales en el dominio de la frecuencia se utilizó 
el método Multitaper Method – Singular Value Decomposition  (MTM-SVD), propuesto inicialmente 
por Mann & Park (1999), para analizar series de tiempo de imágenes satelitales, utilizando el 
algoritmos en MATLAB desarrollado por Correa & Hormazabal, 2012, para obtener las principales 
frecuencias del nivel del mar y del viento, y su relación conjunta a escala regional y meso-escala.   
 
 
Modelo HD,  Mareas y corrientes 
 
Modelo Hidrodinámico  
 
Para el presente informe se implementó el modelo hidrodinámico de circulación 3D llamado MIKE3 
de malla flexible, con un dominio regional (Figura 14 y 15). Este sistema de modelación numérica 
permitió simular la circulación en un dominio irregular, utilizando una discretización en elementos 
finitos a través de una malla de elementos triangulares de tamaño variable, pero uniforme utilizando 
tanto coordenadas “Z” y sigma (Figura 15), generando un dominio oceánico de una resolución 
aproximad del orden de 20 Km, luego una resolución intermedia en el quiebre de la plataforma (~8 
Km) y una resolución costera del orden de 1 km (Figura 15), para esto se refinó la línea costa, de  
manera que el dominio final permitiera disminuir el número de puntos en el borde costero. 
 

http://www.aviso.oceanobs.com/
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Obs.: para optimizar los tiempos de cómputo en donde se indican los respectivos bordes abiertos norte, oeste y sur en los colores  azul, verde y rojo 

respectivamente  y cerrado (en la costa) en amarillo. 
 
Figura 15. Discretización del dominio del modelo regional utilizando elementos finitos,  con mallas 

anidadas de distinta resolución oceánica (~20 Km), quiebre de la plataforma (~8 Km) y costera 
 

 
Optimizando la construcción de los elementos triangulares, se evitaron los triángulos en zigzag en 
los bordes lo cual redundó en un menor tiempo de cómputo del modelo, para evitar que el fuerte 
gradiente batimétrico tuviera un efecto sobre los resultados entregados por el modelo en el borde 
costero (Figura 15).  
 

A lo largo de los tres bordes abiertos del modelo se aplicaron las variaciones de marea horarias 
basado en las 10 principales constituyentes harmónicas de la marea a partir de un modelo de marea 
global mejorado disponible de 0,125° de resolución. El modelo (Andersen, 1995) fue actualizado  
con cuatro años adicionales de medición altimetría satelital, donde se añadieron dos componentes 
adicionales que proporciona mejores predicciones en aguas poco profundas. El modelo actualizado 
incluye las siguientes 10 componentes: 

~20 Km 

~8 Km 

~1 Km 
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.- Semidiurnas:   M2,S2,K2,N2 
.- Diurnas:    S1, K1, O1, P1, Q1 
.- Aguas poco profundas: M4 
 

 
Se alejaron lo suficiente los bordes abiertos, desde las áreas de interés, definiendo distintos arcos, lo 
cual permitió definir una resolución más alta en el área de interés, de forma de generar una  
transición suave hacia la zona costera donde se obtuvo un mayor detalle en la modelación (Figura 
14 y 15). 
  
Se incorporó además tanto la batimetría global (GEBCO  de 30‟‟ de resolución de arco) como la 
realizada por IFOP, como batimetría exploratoria, más la de cartografía náutica de los sectores 
aledaños (Figura 14), digitalizando algunas cartas náuticas para mejorar la resolución de la 
batimetría en los bordes del modelo (cartas SHOA N° 3213, 3214, 5112 y 5113). 
  
Para el pre y post-procesamiento de la batimetría (Figura 14), se utilizó el software GMT de la 
Universidad de Hawaii (http://gmt.soest.hawaii.edu/) que es un software de código abierto de 
aproximadamente 65 herramientas para manipular y procesar datos geográficos y cartesianos 
(incluye filtros, ajuste de tendencias, generación de datos interpolados en una malla regular, 
proyecciones cartográficas) para generar los archivos en coordenadas  (x, y, z).  
 
Una descripción detallada de la formulación matemática y los métodos numéricos del modelo 
pueden ser obtenidas de DHI, 2007 y Ahmad & Simonovic (1999).  
 
Las siguientes ecuaciones “básicas” de la conservación de masa y momentum son las que se 
utilizan para describir las variaciones del nivel del mar y los flujos en el modelo hidrodinámico 3D de 
MIKE: 
 
a) Ecuación de Continuidad 

 
 
b) Ecuación de Momentum en el eje-X 
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c) Ecuación de Momentum en el eje-Y 
 

 

 
 
h(x,y,t)       =  profundidad (m) 
ξ(x,y,t)     = elevación de la superficie (m) 
p,q(x,y,t)      = densidad del flujo en la dirección x e y (m3/s/m) = (uh,vh)= velocidad a 

profundidad promedio en la dirección x e y. 
c(x,y)        = resistencia Chezy (m1/2 /s) 
g             = aceleración debido a la gravedad (m/s2) 
f(v)           = factor friccional del viento  
Ω(x,y,t)         = parámetro de coriolis, dependiente de la latitud (s-1) 
Pa (x,y,t)         = presión atmosférica (kg/m/s2)  
ρw                 = densidad del agua (kg/m3) 
x,y                = coordenadas cartesianas (m) 

 t                    = tiempo (s) 
τxx , τxy , τyy    = componentes de estrés efectivo 
V, Vx, Vy (x,y,t)  = magnitud y componentes del viento en la dirección x e y (m/s) 
 
 
En el módulo hidrodinámico además se realiza el cálculo de transporte de la temperatura (T) y la 
salinidad (S), variables que están gobernadas por las siguientes ecuaciones generales de trasporte 
difusivo: 

 
 
Y el término de difusión horizontal se define como: 
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Donde: 
 
Ts, Ss     = es la fuente de temperatura y salinidad  
Ft, Fs, Fc  = son los términos de difusión horizontal 
Dh  = es el coeficiente de difusión horizontal 
Ĥ  = es el término fuente debido al intercambio de calor con la atmósfera. 
S  = es la magnitud de descarga debido a una fuente  
T, s = es la temperatura y salinidad 
 
 
Mareas y corrientes  
 
Se instalaron 2 fondeos de correntómetros acústicos doppler marcas Teledyne-RDI, del modelo 
Workhorse Sentinel de 307.2 kHz de frecuencia (Figura 16 y 17). 
 
Los perfiladores de corrientes (ADCP) fueron instalados en los veriles de 30 metros (aprox.) con 
respecto al Nivel de Reducción de Sondas (NRS). Estos instrumentos fueron programados para 
medir y recolectar la información de dirección y magnitud de las corrientes a intervalos de 10 
minutos, posibilitando la emisión de series de tiempo horarias en las localidades (Figura 16 y 17). 
Las mediciones cubrieron períodos de sicigia y cuadratura lunar (>32 días de registro continuo). 
 
 

 
 
Figura 16.  Ubicación geográfica del instrumental instalado en Pta. Choros. Lo que incluye un  

ADCP con se sensor de presión, fondeado sobre el veril  de ~30 m de profundidad. 
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Figura 17.  Ubicación geográfica del instrumental instalado en Laguna Verde.   ADCP con se sensor de 
presión, fondeados sobre el veril de ~30 m de profundidad.  

 
 
Las variaciones espaciales y temporales del nivel del mar fueron obtenidas instrumentalmente en las 
localidades: Laguna Verde (V Región), y Pta. Choros (IV Región) utilizando el sensor de presión del 
ADCP. En conjunto se analizó además las series horarias de las localidades de Caldera, Coquimbo, 
Valparaíso y San Antonio, estaciones de marea de la red de mareógrafos del SHOA (Servicio 
Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile), disponibles en el sitio web www.shoa.cl.  
 
Las series de tiempos registradas en el análisis de marea y corrientes, el periodo de medición y el 
tipo de instrumentos se muestran en la Tabla 26 donde se indica la cobertura temporal de las 
mediciones.  
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Tabla 26. 
Registro de las series de tiempo y periodo de medición 

 

Variables Instrumentos Periodo de análisis Número de días

Nivel del mar Pta. Choros 

Sensor de presión ADCP                                        
~47

ADCP Laguna Verde SEP,OCT,NOV (2012) ~37.5

ADCP Pta. Choros                                         MAR-ABR (2012) ~47

Mareas San Antonio SEP,OCT,NOV (2012) ~90

MAR-ABR (2012)

Mareas Coquimbo SEP,OCT,NOV (2012) ~90

Mareas Valparaíso SEP,OCT,NOV (2012) ~90

Marea Laguna Verde Sensor 

de Presión ADCP
SEP,OCT,NOV (2012)          ~37.5

Mareas Caldera SEP,OCT,NOV (2012) ~90











vu,

vu,







 
 

                 
Obs. :   la rosa muestra la posición aproximada del norte magnético (MN), lo cual es utilizado para referir la información de dirección 

de las corrientes hacia el norte verdadero. Fuente: http://www.ngdc.noaa.gov/geomagmodels. 
 

Figura 18.  Estimación del valor de la declinación magnética para Laguna Verde, V Región (3.31° E 
cambiando a una tasa de 0.14° W/año) a partir del modelo geo-magnético del  Nacional 
Geophysical Data Center  (NGDC)  

http://www.ngdc.noaa.gov/geomagmodels
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Obs. :  la rosa muestra la posición aproximada del norte magnético (MN), lo cual es utilizado para referir la información de dirección de las corrientes 

hacia el norte verdadero. Fuente: http://www.ngdc.noaa.gov/geomagmodels. 
 
Figura 19.  Estimación del valor de la declinación magnética para Pta. Choros, IV Región (1.14° E 

cambiando a una tasa de 0.16° W/año) a partir del modelo geo-magnético del  Nacional 
Geophysical Data Center  (NGDC). 

 
 
Los registros de dirección de las corrientes fueron referidos al norte geográfico, empleando para ello, 
la corrección de desviación magnética local calculada utilizando el modelo geo-magnético del  
Nacional Geophysical Data Center  (Figura 18 y 19). 

 

Para las series de tiempo de corrientes, se realizó un análisis armónico utilizando las mediciones de 
corrientes respecto a sus componentes  ortogonales (u, v) las cuales fueron rotadas respecto a la 
variación magnética local, todos los instrumentos fueron configurados en el huso horario local (Z+4), 
y transformados al uso horario UTC para su posterior comparación con el modelo hidrodinámico.  
 
Análisis armónico  

 
La técnica de análisis armónico utilizada para estudiar la variabilidad de las series de nivel del mar y 
corrientes de marea  en el dominio de la frecuencia y el tiempo, consistieron en ajustar a los datos 
observados un armónico por medio del método de mínimos cuadrados. En el caso de las mareas, 
esta serie se puede representar harmónicamente de la siguiente forma: 

http://www.ngdc.noaa.gov/geomagmodels
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Donde z  es el escalar observado instrumentalmente (por ejemplo nivel del mar o corriente de 

marea), 0z
 es el valor promedio, An y n  representan la amplitud y la fase (por ejemplo constantes 

harmónicas de marea) para cada una de las   frecuencias de las constituyentes de marea ( n
). En 

esta serie, R representa el número de componentes de marea resueltas, que depende del intervalo 
de muestreo y largo de la serie de tiempo según el criterio de Rayleigh, (Godin, 1972) y zr 
representa la serie residual de la contribución física de otros forzantes de la marea.  
 
En el presente informe se aplicó el método de Foreman (1981) para el análisis de mareas y 
corrientes de marea utilizando  las rutinas en MATLAB de Pawlowicz et al., 2002, que están basadas 
en el trabajo de Foreman, 1981 y es una traducción del código original de Fortran a Matlab. Esta 
rutina para resolver las distintas constantes armónicas calcula las correcciones nodales, que son 
suaves cambios en la amplitud y fase de las constituyentes principales debido en parte a la 
interferencia de la costa, que no resuelven las constituyentes. 
 
Finalmente, la incertidumbre de los cálculos se manejó a un nivel de significancia al 95% de 
confianza en la amplitud y fase de las constituyentes calculadas utilizando la aproximación de Lentz 
et al. (2000).  
 

Como la velocidad horizontal de las corrientes es una cantidad vectorial (u,v) y no escalar (  ) para 
el cual fue diseñado el análisis original, estas componentes fueron analizadas utilizando la siguiente 
expresión:  
 

)()cos(0)(
1

tubtuutu rnn

R

n n   


 

)()cos(0)(
1

tvbtvvtv rnn

R

n n   


 

 
Para interpretar los resultados, las corrientes de mareas fueron sometidos al mismo análisis de las 
mareas, definiendo el vector corriente como un vector imaginario w=v+ui  donde se tiene una parte 
real (v) y una imaginaria (u).  
 
Los registros  obtenidos  fueron de una longitud suficiente para resolver muchas de las 
constituyentes más energéticas y significativas del sistema. Sin embargo, existen incertezas que 
pueden afectar el análisis de marea y corrientes las cuales no serán abordadas en esta ocasión, 
como es el caso de las contribuciones del viento y las olas. 
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El porcentaje de la varianza total explicada por el modelo armónico (
2

0
) de una constituyente en 

particular (
2

t
) fue estimado de la siguiente forma:  

%100*
0
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Además, el parámetro de forma F de Coutier utilizado para caracterizar el régimen mareal de cada 
sector estudiado se basó en cuantificar la contribución de las constituyentes de mareas diurnas y 
semidiurnas de tal forma que: 
 

etcASAM

etcAKAO

diurnassemiAmplitudes

sdiurnaAmplitudes
F







22

11 .

__

_

 

 
Donde A es la amplitud (o eje mayor) de una constituyente de marea en particular. Los rangos 
típicos de los valores de F señalan: 
 
Si F < 0,25, lo que es indicativo que el área estudiada está dominada por las constituyentes semi-
diurnas. 
 
Si F esta entre 0,25 < F < 1,5 sugiere que el régimen es predominantemente mixto semi-diurno. 
 
Si  1,50 < F < 3,00 con un régimen de marea mixta  diurna y el si el valor se encuentra entre F> 3,00 
establece que el régimen de mareas es diurno. 
 
Transformada Continua de Wavelete. 
 

Debido a que el análisis estándar de Fourier descompone una señal en las componentes de 
frecuencias y determina la potencia relativa de cada una de ellas, no entregándonos información 
acerca de cuándo la señal exhibe una característica particular y por lo tanto en aquellos casos donde 
la serie de tiempo analizada no es estacionaria, perdiendo dicha información, la cual puede ser de 
gran valor, y se podría no contar con esta información al ignorar las anomalías locales. Por tal razón 
en el presente informe, se analizaron bajo este enfoque las mareas, para lo cual se utilizó el análisis 
de Wavelete para  serie de tiempo de mareas, con lo cual se dispuso de una transformación para 
representar la señal en el dominio de las frecuencias y el tiempo, simultáneamente. 
 
Debido a su origen astronómico, la señal de mareas es estacionaria, con algunas perturbaciones 
producidas por eventos no estacionales o atmosféricos tales como la acción del viento, advección de 
otros cuerpos de agua y ondas internas. Esta metodología permite en el análisis, distinguir en el 
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dominio del tiempo, las anomalías en las frecuencias de la señal de marea, evitando incluir en el 
modelo las componentes no astronómicas. 
 
La transformada continua de Wavelete (CWT), del inglés “continuos wavelet transform”, se define en 

términos de la escala y la traslación de una función tipo )(t , en el dominio del tiempo y de la 
transformada de Fourier. La función de Wavelete se define como: 
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En esta expresión, a es el parámetro de escala, el cual es variable, y b es el parámetro de 
localización o traslación.  
 
La CWT grafica la función f (t) en el dominio del tiempo y a una escala b como: 
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Donde la función f(t) se puede reconstruir utilizando la transformación inversa de tal forma que: 
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La función de Wavelete  )(t se llama admisible si 
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, donde 
),( baW f  es la convolución de 

)(tf  con la función de Wavelete inversa  en el tiempo  
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evaluada en t=b; de tal modo que: 
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Donde 




 es el conjugado de la función. La Transformada de Wavelete (WT) normalizada que 

nos permite comparar los diferentes factores de escala está dada por: 
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Para encontrar los coeficientes de la Transformada de Wavelete (WT), se obtuvo la WT normalizada 
a partir de la ecuación  para cada una de las escalas; luego se multiplica cada una de estas WT por 
la transformada de Fourier de la serie original. Finalmente se aplicó la transformada inversa a estos 
productos para obtener los coeficientes buscados. Empleando la función tipo de Morlet, una de las 
funciones más simples de implementar de este modo. La transformada normalizada está dada por: 
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donde )(U es la función escalón unitario y para la selección de escala se tiene: 
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Donde 0s
es la mínima escala que se puede resolver y J es la máxima escala. El resto de las 

escalas como js
son múltiplos de la escala mínima. Y mientras menor sea el parámetro 

j
 se 

obtiene la mejor resolución la cual está en estrecha relación al ancho de banda espectral de la 
función tipo de Morlet cuyo valor máximo es en torno a 0,5. 
 
De esta forma se obtuvo la matriz de coeficientes representativa de las frecuencias (asociadas a la 
escala) en el tiempo. Representando gráficamente los resultados en un diagrama de contornos en 
donde la abscisa representó el tiempo y las frecuencias en la ordenada. Con la escala de colores se 
indica el porcentaje de representatividad de la frecuencia en cada periodo de tiempo. 
 
Implementación de ABM acoplado a modelo hidrodinámico 
 
Se implementó en ECOLAB (módulo independiente de MIKE3 para simulaciones ecológico) un 
modelo Agente Basado para estimar la dispersión larval y establecer el grado de conectividad de 8 
unidades productivas del recursos C. concholepas en el dominio del modelo hidrodinámico.  
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El modelo ABM implementado, consideró la  deriva pasiva de las larvas a través del acoplamiento de 
las ecuaciones de advección y dispersión al modelo hidrodinámico, incluyendo como tasa de 
mortalidad natural 0,2 año-1 como primera aproximación en base a valor bibliográfico (Castilla & 
Jerez, 1986; Zuleta & Moreno, 1993; Jerez et al, 1993;González et al, 1997; Garrido et al, 1999 y 
Garrido et al, 2000) y se considera la migración ascendente considerando una función de luz. 
 
Se simuló 30 días para los meses de septiembre, octubre, noviembre,  tomando en consideración un 
análisis de escala de otras especies de moluscos (Tabla 27), por lo que la interpretación de los 
resultados para el recurso loco es limitada, ya que el estado del conocimiento del estado larval del 
recurso loco da cuenta de antecedentes las larvas planctotróficas derivan con las corrientes marinas, 
probablemente hasta 3 meses (Molinet et al, 2005). 
 

Como forzantes, fueron consideradas la temperatura, la velocidad y dirección de la corriente en las 
distintas capas a partir del modelo hidrodinámico y la intensidad de la luz como una función de 
decaimiento exponencial.   
 
Para la liberación de las larvas virtuales, se seleccionaron 8 localidades como fuentes de liberación 
larval (Pan de Azúcar, Pto. Viejo, Carrizal Bajo, Pta. Choros, Isla Chañaral, Coquimbo, Caleta 
Pichicuy y Laguna Verde) liberando 100 partículas por cada paso de tiempo, definiendo 8 polígonos 
de liberación.  
 
Cada liberación dentro del polígono fue al azar, restringido a una profundidad entre 10 m de 
profundidad y el fondo en el interior de cada polígono (Figura 20). Este modelo (ABM) fue acoplado 
al modelo hidrodinámico, definiendo este último la resolución temporal y espacial (Tabla 28). 
 
Se definieron las condiciones iniciales para el campo de temperatura utilizando datos históricos 
disponibles en el área de estudio (Figura 21). Se debe considerar que los datos tienen una distinta 
resolución espacial y temporal (Figura 22), por lo cual se debió interpolar en términos espaciales y 
temporales para definir las condiciones en los tres meses de simulación (septiembre, octubre y 
noviembre de 2012).  
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Tabla 27. 
Estimación de dispersión a través de métodos genéticos y su correspondiente estimación de la duración en 

estadio planctónico para algunas especies marinas (Adaptado de Siegel et al., 2003). Donde I: Invertebrados, 
P: Peces y M: Macroalgas. En gris se destacan sólo los valores de del género Mollusca. 

Nombre especie Tipo Taxonomía Escala Tiempo Referencia bibliográfica 
   Dispersión (Km) estado  

pelágico 
(días) 

 

Acanthaster plancie I Echinodermata: Asteroidea 167 21 Nishida &Lucas 1998, Benzie 1994 

Acanthurus triosteguse P Perciformes: Acanthuridae 38.1 65 Planes 1993, Planes 1994 

Acropora cuneata I Cnidaria 0.053 0.17 Shanks et al.,2003 

Acropora cuneata I Cnidaria 0.089 0.17 Shanks et al.,2003 

Adalaria proxima I Mollusca: Opisthobranchia 0.067 1.5 Todd et al., 1998 

Alaria marginata M Phaeophyta 4.2 2 Kusumo & Druehl 2000 

Amphiprion  clarkii P Perciformes: Pomacentridae 25.1 11.5 Froese & Pauly 2002 

Amphiprion melanopus P Perciformes: Pomacentridae 32 15.5 Doherty et al., 1995 

Celleporella hyaline I Bryozoa: Cheilostomatida 0.303 0.15 Goldson et al.,2001 

Chthamalus montaguie I Crustacea: Cirripedia 180 19.5 Burrows et al.,1999 

Chthamalus stellatuse I Crustacea: Cirripedia 176 23 Burrows et al., 

Dascyllus aruanus P Perciformes: Pomacentridae 142 24 Froese & Pauly 2002 

Dascyllus trimaculatus P Perciformes: Pomacentridae 47.5 23 Froese & Pauly 2002 

Echinometra lucunter I Echinodermata: Asteroidea 75.5 14 Emlet 1995 

Gadus morhua P Gadiformes: Gadidae 170 100 Froese & Pauly 2002 

Gnatholepis thompsoni P Perciformes: Gobiidae 168 81.5 Shulman & Berminghar 1995 

Halichoeres bivittatus P Perciformes: Labridae 176 24 Shulman & Berminghar 1995 

Haliotis cracherodii I Mollusca: Gastropoda 24.2 7 Hamm & Burton 2000 

Heliocidaris erythrogramma I Echinodermata: Echinoidea 7.2 4 Emlet 1995 

Littorina littorea I Mollusca: Gastropoda 22.9 30 Janson 1997, MBA 2002 

Ostrea edulis I Mollusca: Bivalvia 88.1 12 Borsa et al.,1997 

Pandalus borealis I Crustacea: Decapoda 112 105 Kartavtsev 1994 

Pecten jacobaeus I Mollusca: Bivalvia 501 24.5 Ríos et al., 2002 

Pocillopora damicornis I Cnidaria 0.2 0.17 Shanks et al.,2003 

Sciaenops ocellatus P Perciformes: Sciaenidae 527 14 Gold & Turner 2002 

Semicossyphus pulcher P Perciformes: Labridae 94.2 37 Froese & Pauly 2002 

Solea solea P Pleuronectiformes: Soleidae 134 36 Froese & Pauly 2002 

Stegastes leucostictus P Perciformes: Pomacentridae 76.7 20 Wellington & Victor 1989 

Stylophora pistillata I Cnidaria 0.044 0.17 Shanks et al.,2003 

Tridacna derasa I Mollusca: Bivalvia 144 8.5 Benzie 1994 

Tridacna maximae I Mollusca: Bivalvia 142 8.5 Benzie & Williams 1997 

Zoanthus coppingeri I Cnidaria 30.5 21 Burnett et al., 1995 
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Figura 20.  Distribución de los polígonos de liberación de Larvas de “Loco” indicadas en color, las cuales 

incluyeron áreas que contaban con información pesquera entre la III y V Región. 
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Tabla 28. 
Configuración de modelo hidrodinámico al cual se acoplo el modelo ABM, implementado en ECOLAB. 

 

INFO. SIMULACIÓN   

N° Pasos tiempo 1135000 

Intervalo paso de tiempo (segundos) 30 

Periodo simulación SEP, OCT, NOV 

Dominio dominio_2012.mesh 

Selección de módulos HD/ECOLAB 

TÉCNICAS DE SOLUCIÓN   

Integración en tiempo Bajo Orden 

Discretización espacial Bajo Orden 

Mínimo paso de tiempo 0.01 s 

Máximo de tiempo 30 s 

Criterio de CFL 0.8 

ECUACIONES DE TRANSPORTE   

Mínimo paso de tiempo 0.01 s 

Máximo de tiempo 30 s 

Criterio de CFL 0.8 

PROFUNDIDAD   

Tipo de corrección S/C 

ZONA INUNDADA Y SECA   

PROFUNDIAD SECA 0.005 

PROFUNDIDAD INUNDADA 0.05 

PROFUNDIDAD MOJADA 0.5 

DENSIDAD Baroclina 
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Figura 21.  Distribución de datos históricos de CTD (Temperatura y salinidad) entre 1960 y el 2010. 

 
 
 

 
Figura 22.  Distribución de frecuencia de estaciones oceanográficas históricas con información de CTD 

(Temperatura y salinidad) entre 1960 y el 2010, en términos latitudinales y por año. Base de 
datos disponibles del NODC e información IFOP. 
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Validación y calibración de modelo hidrodinámico 
 

Se realizó una validación del nivel del mar y corrientes, de forma de asegurar que el balance de 
agua sea el correcto, y el campo de corrientes sea el adecuado para el dominio.  
 
En el caso del nivel del mar, este fue referido a un datum común (Nivel medio del mar) y se 
compararon los niveles observados con respecto a los predichos por la simulación del modelo 
hidrodinámico estimando algunos índices de calidad para el modelo (Dingman & Bedford, 1986)  
calculando el  error definido como la diferencia entre el valor predicho por el modelo "moi"  menos el 
observado "mei", por lo tanto el error estimado o residual va a ser igual a: 
  

iii memodif 
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Se calculó la raíz del error cuadrático medio RMS y el coeficiente de determinación respectivamente 
definidos como: 
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Estos índices permitieron tener una medida objetiva de la calibración del modelo. 
 

 
5.3.5  Evaluación Reservas Marinas 
 
En ambas evaluaciones se consideró la participación de buzos y embarcaciones de los usuarios, de 
forma similar a lo realizado en la anterior evaluación de las Reservas marinas en el marco del 
presente proyecto. 
 
La metodología empleada para la evaluación corresponde a la citada en el punto 5.3.1 
 
Dada la fecha de realización de las evaluaciones de las reservas, no es posible realizar un parangón 
con el comportamiento de las AMERB aledañas, debido al tiempo transcurrido entre las 
evaluaciones respectivas, por lo que el análisis de tipo descriptivo se realiza en base a la 
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comparación de cada una de las Reservas con la situación registrada en el año 2011 para las 
especies objetivo loco y lapas. 
 

 

5.4 Objetivo 4  
 
Efectuar revisión de casos de pesquerías certificadas a nivel internacional con énfasis 

en el análisis de sus resultados y brechas respecto a pesquerías chilenas para las 

cuales sería factible implementar procesos similares. 

 
Marco metodológico 
 

La certificación voluntaria de pesquerías estimula la práctica sustentable de manejo, favoreciendo  el 
manejo de pesquerías bajo  criterios precautorios y ecosistémicos. La certificación se expresa en el 
otorgamiento de derechos de uso de sellos (certificaciones) que destacan de la pesquería de interés, 
su característica respetuosa por la sustentabilidad. Se parte de la premisa que el consumidor está 
informado y tiene conciencia de su  decisión de compra, por lo que,  frente a opciones de ofertas  
similares, optará por aquel producto que promueve una conducta responsable en la explotación de 
los recursos hidrobiológicos.  
 
A nivel mundial existen diversos programas que estimulan la explotación responsable de los recursos 
pesqueros, a través del uso voluntario de sellos certificados por empresas consultoras independientes, 
que garantizan las propiedades diferenciales del producto. Por su parte, en Chile está iniciada la 
discusión en cuanto a  que el eventual uso de sellos, ayudaría a  la sustentabilidad de las pesquerías. 
 
En este contexto, saber de la experiencia mundial en certificación de pesquerías artesanales de 
pequeñas escala bentónicas, resulta de utilidad para orientar el diseño de acciones que apuntan a la 
sustentabilidad y que se apoyarían en la certificación voluntaria. De acuerdo a lo señalado, es de 
interés  saber de la experiencia internacional  de casos  de pesquerías artesanales de pequeña 
escala bentónicas certificadas o en proceso de certificación voluntaria, La identificación preventiva 
de brechas en la certificación voluntaria en pesquerías artesanales bentónicas, respecto a su 
eventual desarrollo en Chile, darían  solidez a la factibilidad de implementar procesos similares.  
 

5.4.1    Programas de certificación 
 

Se recabó información disponible en las páginas web de los diferentes programas de certificación. 
Se recogió información de publicaciones  y disponible en las páginas web de diferentes programas 
de certificación de pesquerías. El proceso de búsqueda fue el siguiente: 
 

 Confección de listados de programas internacionales de certificación existentes, en 

pesquerías. Se considerarán los resultados anteriores del Seguimiento AMERB, más 

búsqueda en la web, para actualizar la información ya recopilada.  
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 Revisión de información en las páginas de los programas de certificación y recolección de la 

información atingente al objetivo de interés.  

 
5.4.2 Identificación de potencialidades y brechas 
 

Referido a determinar potencialidades y brechas para la implementación de la certificación voluntaria  
en al menos 3 AMERB seleccionadas. Se procedió de acuerdo a lo siguiente: 
 
a) Análisis de la información recabada en el punto  anterior (punto 2.1), con la finalidad de identificar 
las oportunidades y brechas que han resultado de la experiencia mundial en la implementación de 
programas de certificación de pesquerías artesanales. Los resultados se orientaron a la eventual 
implementación en AMERB. 
 
b) Selección de 3 AMERB. Con el objetivo de determinar potencialidades y brechas, respecto de un 
programa de certificación con expectativas de aplicación en el país, se seleccionarán 3 AMERB 
como casos de estudios. Los criterios para la selección se basaron en lo siguiente. 
 
De acuerdo a los resultados del proyecto “Seguimiento AMERB: Asesoría Integral para la Toma de 
Decisiones en Pesca y Acuicultura 2010. Actividad 5: Pesquerías Bajo Régimen de Áreas de 
Manejo”, en el cual, para un grupo de 17 AM de la III y IV Región, se realizó una evaluación 
cualitativa de la disponibilidad de información para satisfacer principios en que se basa la 
sostenibilidad de las pesquerías que son sometidas a procesos de certificación voluntaria., según los 
estándares del Marine Stewardship Council (MSC), se plantea la selección de 3 AMERB, 
considerando los siguientes criterios. 
 

 Existencia de datos. Referido a contar con información mínima y suficiente en los estudios 
AMERB  

 Tiempo de operación de las AMERB. Que tenga un mínimo de 3 PMEA ejecutados. 

 Niveles de abundancia promedio. Referido al nivel promedio histórico., usando como fuente 
la información contenida en los informes ITA del SSPA. 

 Volumen de desembarque del recurso, destacando las capturas acumuladas históricas en 
del AMERB, usando como fuente la información contenida en los informes ITA del SSPA. 

 Posibilidad de agrupación de las áreas de manejo. La elección de las AMERB tiene un 
carácter referencial, por cuanto una organización de pescadores puede contar con más de 
una AMERB o podría asociarse con organizaciones vecinas que cuenten con AMERB. 
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Las AMERB seleccionadas, fueron: 
 

 Punta de Choros 

 Apolillado 

 Chañaral de Aceituno  
 
c) Encuesta a organizaciones de pescadores. Un vez hecha la selección, se procedió a diseñar una 
encuesta para aplicar a directivos  de las Organizaciones de Pescadores Artesanales (OPA) 
tutelares asociadas a las AMERB seleccionadas. Esta actividad fue realizada entre el 10 y 20 de 
enero de 2013. 
 
Dado que el estudio apuntó a recabar información respecto a observar condiciones para una 
eventual aplicación de un programa de certificación, se empleó una encuesta basada en entrevista, 
que fue realizada a directivos de organizaciones de pescadores artesanales, según lo señalado en el 
punto anterior. Las conversaciones se estructuraron en base a temáticas, lo que representa la 
ventaja para el encuestador de controlar y guiar el diálogo, permitiendo obtener más información que 
con otros medios. Las temáticas que se incluyeron correspondieron a las siguientes. 
 
Conceptos: Para establecer una conversación orientada a recabar información, es relevante 
compartir distinciones respecto a lo que se hablará.  Luego, esta temática tuvo la finalidad de saber 
si los directivos de las organizaciones conocen y/o emplean conceptos de calidad, sellos de calidad 
(o eco-etiqueta), certificación, entre otros. 
 
Experiencias: Orientado a indagar información de experiencias locales sobre sellos de calidad y 
temas relacionados (e.g. trazabilidad, participación en curso de capacitación). 
 
Condiciones: Referido a recabar información de la existencia de condiciones mínimas suficientes a 
nivel local, para implementar un proceso de certificación. En cuanto a recoger la opinión de la 
organización de aspectos sustantivos en cualquier proceso de certificación, a saber: Estado del 
recurso, del medio ambiente, apoyo institucional. Asimismo, en relación a la existencia de 
infraestructura de apoyo a la manipulación y mantención del desembarques, que permitan 
procedimientos que aseguren la calidad e higiene. 
 
Atributos de valor o de calidad: Se refiere a recibir de las organizaciones, sus opiniones respecto al 
(los) atributos de valor que consideren importante de destacar (e.g. cuidado con el medio ambiente, 
explotación con respeto a normas).  
 
Inicialmente, se priorizaron 3 AMERB, asociadas a igual número de OPA a entrevistar. Sin embargo, 
fue posible conversar con un mayor número de representantes de organizaciones (Tabla 29), lo cual 
permitió enriquecer la toma de información, a fin de mejor fundamentar la definición de AMERB, con 
cuyas organizaciones podría ser factible emprender un proceso de certificación de pesquería. La 
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encuesta que permitió estructurar las entrevistas a cada organización considerada, se incluye en el 
ANEXO 6.  
 
d) Consulta de opinión: Se realizaron entrevistas para recabar la opinión de agentes relacionados 
institucionalmente con el sector pesquero artesanal, sobre la temática de certificación (Tabla 29). 
Esta actividad fue realizada entre el 10 y 20 de enero de 2013. 
 
5.4.3 Taller de difusión 
 

El día 15/04/2013, se realizó el Taller “Eco‐Certificación de Pesquerías en Chile”, en el cual se 
presentaron los resultados.  Cabe señalar que la temática de certificación de pesquerías, está siendo 
tratada por otro proyecto de IFOP, y dada la complementariedad  con el proyecto Seguimiento. 
AMERB, de cuyos alcances están contenidos en el convenio ASIPA (IFOP-SSPA), se optó por 
realizar el Taller señalado de forma conjunta. En el ANEXO 7 se reportan detalles de este evento. 
 
El Taller fue estructurado bajo cinco temáticas, que eran presentadas con un correspondiente tiempo 
para aclaraciones y consultas, terminando la jornada con una mesa redonda. Las temáticas fueron 
las siguientes:  
 
Institucional: La SSPA dio el marco general relativo a como la administración pesquera observa la 
certificación de pesquería y ecoetiquetado asociado a este proceso. Luego, PROCHILE se refirió a la 
importancia del ecoetiquetado para potenciar la colocación de productos de exportación, en un 
mercado que está demandando productos con atributos de valor asociados a la sostenibilidad y 
cuidado del medio ambiente. 
 
Programas de certificación en Pesquerías: Representantes de los programas de certificación más 
reconocidos mundialmente, MSC y FOS, señalaron los principios  y criterios que orientan su 
quehacer.  Cabe señalar, que la planificación inicial consideró la participación de otros programas 
(KRAV y Naturland), de los cuales no fue posible comprometer su participación. 
 
Iniciativas de Certificación en Chile: Se presentó el proceso de certificación que está llevando a cabo 
la Asociación de Industriales  Pesqueros IV Región, para la pesquería industrial de camarón y 
langostino. Asimismo, se presentaron las iniciativas que pretende realizar la Federación de 
Pescadores Artesanales, de la Región de los Ríos, FIPASUR, para certificar las pesquerías 
artesanales de sardina y anchoveta y del recurso loco.  
 
Potenciales pesquerías para certificar: Se presentaron las potencialidades para la  certificación de 
las pesquerías artesanales de langosta de juan Fernández y Jaibas en la X Región.  Seguidamente, 
se presentaron los resultados del presente estudio, en cuanto a las potencialidades de certificación 
en AMERB. 
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Proceso de certificación: El último bloque, estuvo a cargo de  representantes de dos Organismo 
Técnicos de Certificación, con experiencia internacional y  acreditados antes Programas de 
Certificación en Pesquerías.  
 

Tabla 29. 
Entrevistados para recabar información sobre certificación  en la IV Región. 

 

Nombre Lugar Organización Cargo

Sergio Herrera Pichidangui, AMERB Pichidangui A.G.P.A. de Caleta Pichidangui Presidente

Jorge Masbernat Los Vilos, AMERB Chigualoco

S.T.I.P.A. y  Buzos Maris. Extrac. de 

Productos del Mar de la Provincia del 

Choapa, Caleta Chigualoco.

Presidente

Juan Ábalos Los Vilos, AMERB Cabo Tablas 

S.T.I.P.A. y Buzos Maris. de

Productos Marinos Caleta San Pedro,

Los Vilos.

Presidente

Juan Rojas, Eduardo Leiva, 

Carlos Huerta, Héctor Vicencio

Los Vilos, AMERB Ñagué y

Ñagué B
COOP. PA Los Vilos Ltda. Directivos

Sergio Toro
Los Vilos, AMERB

Huentelauquén

S.I.P.A. y  Buzos Maris. Extractores de 

Productos Marinos Caleta

Huentelauquén

Presidente

Raúl Julio
Totoralillo Norte, AMERB

Totoralillo Norte  A - B y C
S.T.I.P.A. Totoralillo Norte Presidente

Directiva
Chungungo, AMERB Chungungo

A y C

A. G. de Trab. del Mar Ind. de Cta.

Chungungo
Directivos

Osvaldo Cortés
Punta Choros, AMERB Isla

Choros y Punta Choros

A. G. de Trab. del Mar Ind. Pta. de

Choros
Secretario

Asamblea
Punta Choros, AMERB El

Apolillado
A. G. de Pesc. y  Mar. de Los Choros 30 Socios, incluida directiva

Alfonso Ávalos

Chañaral de Aceituno, AMERB

Chañaral de Aceituno Sector A, B

y C

S.T.I. Buzos Marisc. y P.A. Caleta

Chañaral de Aceituno

Javier Chávez Coquimbo Dirección Zonal III y  IV Región, SSPA Funcionario

Ximena Herrera La Serena Prochile, Coquimbo Ejecutiva

Luis Arjona La Serena Corporación de Desarrollo Productivo Funcionario

Cristian López Coquimbo SERNAPESCA IV Región
Programa Fiscalización e

Insp. Pesquera

Luis Pangue La Serena SERCOTEC, IV Región Ejecutivo

Cristian Morales La Serena CORFO, IV Región Director Regional

Representantes de Organizaciones de Pescadores

Leonardo Ocares
Los Vilos, AMERB Puerto Oscuro 

y Puerto   Oscuro B
A.G.P.A. Caleta Puerto Oscuro Presidente

Consulta de opinión a agentes relacionados 
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5.5 Objetivo 5 
 
Mantener actualizada una base de datos geo-referenciada de los sectores AMERB, de 

los parámetros poblacionales y de las capturas de los recursos asociados, que sirvan 

de insumos para el programa SIGA y los indicadores WEB del sistema AMERB. 

 
 
Este objetivo de continuidad, se ha mantenido desde los orígenes de los proyectos encargados a 
IFOP para evaluar el desempeño AMERB, basado en: 
 

- Realización del proyecto BIP 30033935-0 “Diagnóstico Aptitud Biopesquera, Sistemas 
Geográficos, Implementación AMERB”, en el año 2006, donde se estandarizó una cantidad 
importante de los archivos de datos históricos generados por los autores de los estudios 
AMERB que posee la Subsecretaria de Pesca. 
 

- La no mantención de los formatos estándares generados en el proyecto mencionado, por las 
empresas consultoras, para la mantención de la Base de Datos 

 
El cumplimiento del objetivo, en términos de plazos para la actualización de la base de datos está 
directamente relacionado con el volumen de archivos traspasados desde la Subsecretaría de Pesca, 
la completitud de la información contenida y el nivel de estandarización realizado por las empresas 
consultoras. 
 
El procedimiento de continuidad, es la estandarización en base a los formatos propuestos a la 
Subsecretaría de Pesca en el año 2007, de los archivos que los consultores AMERB adjuntan a los 
informes de los estudios de las áreas de manejo, traspasados por la Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura a IFOP para los fines de este proyecto. 
 
 
5.6 Objetivo 6 
 

Actualizar y difundir los resultados del proyecto a los usuarios, mediante recursos 

comunicacionales apropiados. 

 
Marco metodológico 
 
La comunicación es la interacción simbólica de al menos dos participantes que comparten un código 
en común y responden en función del estímulo del otro. A nivel institucional, las organizaciones se 
comunican hacia su interior y con su entorno. La calidad de la comunicación es un bien intangible 
que cada vez más es reconocido por las distintas teorías administrativas. Para que dicha calidad sea 
óptima, una organización no puede dejar librado al azar o la espontaneidad los mensajes que envía 
hacia sus distintos públicos. Una organización necesita planificar todas sus acciones comunicativas 



 
 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

 

 

CONVENIO SUBPESCA: “ASESORÍA INTEGRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN PESCA Y ACUICULTURA, 2012” 

INFORME  FINAL - ACTIVIDAD 2: META CUANTITATIVA ASOCIADA AL SEGUIMIENTO PESQUERÍAS BENTÓNICAS BAJO RÉGIMEN AMERB 2012. 

114 

de modo que conserven una coherencia simbólica que guíe hacia los objetivos de la institución 
(Pérez, R., 2001). 
 
En consideración a lo anterior, la concepción del objetivo debe considerar una estrategia que pudiera 
integrar la comunicación intra e interinstitucional, donde la difusión de los resultados fuera una parte 
integrante definiendo para diferentes casos (proyectos o áreas de investigación) cual es la 
problemática prioritaria. Este modelo de comunicación genera una relación de reciprocidad. La 
comunicación institucional se relaciona con la comunicación que genera un discurso único hacia 
stakeholders del sistema; la comunicación interna desarrolla el clima de la organización y su 
posterior relación con lo externo; y la  comunicación externa se basa en la relación entre la 
comunicación institucional y la interna, desarrollando lineamientos comunicacionales acordes con la 
institucionalidad pesquera. 
 
Para el caso de este proyecto en particular, la difusión apoya los propósitos de la sostenibilidad de 
las pesquerías AMERB, dirigidos principalmente en la difusión del desempeño de la medida de 
manejo y en la gestión de trabajos en terreno de los proyectos de investigación. 
 
 
5.6.1 Acciones comunicacionales 
 
Definición de grupos de interés 
 
La difusión de resultados del proyecto contó con la participación de los agentes del sector pesquero 
artesanal AMERB. Estos agentes fueron agrupados de acuerdo a sus intereses, funciones dentro del 
sistema, percepciones de su conocimiento previo, número, representatividad y otros factores que se 
consideraron relevantes.  
 
Acciones comunicacionales 
 
En el marco de desarrollo parcial del proyecto, se realizaron acciones comunicacionales que tienen 
como objetivos mejorar la calidad de la investigación en AMERB realizada por IFOP y planificar la 
difusión dirigida a los grupos de interés en los resultados actualizados de la ejecución del proyecto. 

Las acciones comunicacionales desarrolladas estuvieron orientadas a: 

a.-  Taller interno: dirigida al equipo de trabajo de la sección de área de manejo del IFOP.  
 
b.- Taller interinstitucional: revisión por pares de metodologías y resultados obtenidos en el 

desarrollo de los proyectos de Seguimiento de Pesquerías AMERB.   
 
La metodología empleada en ambos casos, siguió la experiencia del equipo de trabajo, en base a la 
estructura habitual de estas actividades desarrolladas por el equipo técnico del proyecto. 
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Para la revisión por pares, se consideró además el desarrollo de las experiencias recientes del IFOP 
en los procesos de revisión por pares de las evaluaciones de stock de pesquerías demersales, 
únicas en el país, y adaptadas a un proyecto de monitoreo de pesquerías como el informado, siendo 
este el primero realizado en el Instituto de Fomento Pesquero. 
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6. RESULTADOS 

 
 
6.1  Objetivo 1:  
 
Analizar el desempeño del régimen AMERB, incorporando la aplicación preliminar la 

metodología RAPFISH para determinar los grados de sostenibilidad de las pesquerías 

en  AMERB, en los siguientes ámbitos: 

 

- Biológico – pesquero para las 3 principales pesquerías bentónicas involucradas 

en el sistema AMERB, a saber: loco, erizo y lapas 

- Económico – Social a nivel integral para la actividad productiva para una 

macrozona a determinar. 

 
 
6.1.1.  Ranking  de AMERB según enfoques de evaluación 
 
La ordenación de las AMERB  de la agrupación Supra AMERB 3, producto de la valorización de las 
variables seleccionadas para cada enfoque de evaluación aplicando la metodología RAPFISH se 
presenta en las Figuras 23, 24, 25, 26 y 27. 
 

 
Figura 23.  Ranking de áreas de manejo de Supra AMERB 3 para el enfoque de análisis Ético – Social. 
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Figura 24.  Ranking de áreas de manejo de Supra AMERB 3 para el enfoque de análisis Económico. 

 

 
Figura 25.  Ranking de áreas de manejo de Supra AMERB 3 para el enfoque de análisis Objetivos de Manejo. 
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Figura 26.  Ranking de áreas de manejo de Supra AMERB 3 para el enfoque de análisis Manejo  
Precautorio. 

 
Figura 27.  Ranking de áreas de manejo de Supra AMERB 3 para el enfoque Pesquero. 
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6.1.1.1  Representación integrada de ranking de enfoques por AMERB 
 

La representación de la ubicación en los diferentes enfoques de evaluación para las áreas de 
manejo evaluadas se muestra en la Figura 28, donde se integran en gráficos radiales para las 
distintas AMERB. 

 
 

Figura 28.  Representación de ranking integrado por áreas de manejo de la Supra AMERB 3. 
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6.1.1.2  Importancia relativa de las variables en el ranking por AMERB 
 
La influencia de cada una de las variables en el ordenamiento para cada una de los enfoques de 
evaluación se muestra en la Figura 29, la interpretación es la cuantificación del lugar del ranking 
cuando una variable es eliminada en el análisis. 

 

  
 

Figura 29.  Cambio en la ordenación de las áreas con el reemplazo de cada una de las variables en el 
análisis. 
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6.1.2   Situación de las principales pesquerías en AMERB 
 
La aplicación de la calificación del estado productivo de los recursos locos y lapa para las 
AMERB, según la metodología explicada en su punto correspondiente, se muestra en las Tablas 
30 y 31, con el número de estudios, el valor de la pendiente y el valor referencial del ESBA. 
 
La Figura 30 muestra la agrupación proporcional de los diferentes estados para el recurso loco 
y la Figura 31 la información correspondiente para el recurso lapa. 
 

Tabla 30. 
Calificación de estado de densidad del recurso loco por AMERB y grupo Supra AMERB.  

 

Supra 
AMERB AMERB 

Números de 
Estudios 

Valor 
ESBA 

Valor 
Pendiente 

Estado 
Actual 

1 CHANAVAYA 12 2,37 1,74 Verde 

1 CHIPANA A 9 1,74 0,33 Verde 

1 RIO SECO B 9 3,25 1,53 Verde 

1 SAN MARCOS B 9 3,47 -0,02 Rojo 

2 CALETA PAN DE AZUCAR 8 0,27 -0,07 Rojo 

2 CARRIZAL BAJO 10 0,11 -0,01 Amarillo 

2 EL CISNE A 2 0,00 - Blanco 

2 EL TOTORAL B 8 1,38 -0,03 Rojo 

2 PAJONALES 11 0,43 0,02 Verde 

2 PUERTO VIEJO 8 1,13 0,03 Naranja 

2 PUERTO VIEJO B 3 0,38 - Blanco 

2 PUERTO VIEJO C 5 0,09 0,23 Verde 

2 PUNTA FLAMENCO 6 0,00 - Blanco 

2 PUNTA ROCA BAJA 7 0,00 - Blanco 

3 APOLILLADO 13 0,44 0,17 Verde 

3 CHAÑARAL DE ACEITUNO 12 0,20 0,76 Verde 

3 CHAÑARAL DE ACEITUNO B 9 0,52 0,51 Verde 

3 CHAÑARAL DE ACEITUNO C 7 0,42 0,24 Verde 

3 CHUNGUNGO A 12 0,41 0,03 Verde 

3 CHUNGUNGO B 7 0,03 0,05 Verde 

3 CHUNGUNGO C 13 0,89 0,09 Naranja 

3 CHUNGUNGO D 8 0,60 0,06 Verde 

3 CHUNGUNGO E 8 0,74 -0,04 Amarillo 

3 HORNOS 13 0,14 0,28 Verde 

3 HORNOS B 10 0,29 0,51 Verde 

3 ISLA CHOROS 7 0,16 0,13 Verde 

3 LAS MINITAS 11 0,40 0,03 Verde 

3 PENÍNSULA DE COQUIMBO A 6 0,03 -0,01 Rojo 
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3 PENÍNSULA DE COQUIMBO B 9 0,13 -0,44 Rojo 

3 PENÍNSULA DE COQUIMBO C 7 0,16 0,00 Naranja 

3 PUNTA DE CHOROS 13 0,67 0,02 Naranja 

3 TOTORALILLO NORTE A 12 0,61 1,27 Verde 

3 TOTORALILLO NORTE B 12 0,15 0,11 Verde 

3 TOTORALILLO NORTE C 9 1,52 1,36 Verde 

4 LA CEBADA 10 0,06 -0,01 Amarillo 

4 LIMARI 10 0,09 0,05 Verde 

4 SIERRA 10 0,20 0,02 Verde 

4 TALCARUCA 10 0,13 0,04 Verde 

4 TALQUILLA 11 0,58 0,06 Verde 

4 TARCARUCA B 7 0,07 0,07 Verde 

4 TOTORAL 8 0,10 -0,04 Amarillo 

5 CABO TABLAS 10 0,97 -0,02 Rojo 

5 CASCABELES 10 1,21 0,07 Naranja 

5 CHIGUALOCO 14 0,00 - Blanco 

5 HUENTELAUQUÉN 12 0,74 0,03 Naranja 

5 LOS LILENES 6 0,00 - Blanco 

5 LOS MOLLES 11 0,26 -0,19 Amarillo 

5 LOS VILOS A 13 0,18 -0,09 Amarillo 

5 LOS VILOS B 14 0,06 -0,04 Amarillo 

5 LOS VILOS C 13 0,06 0,14 Verde 

5 ÑAGUE 14 0,04 -0,02 Amarillo 

5 PICHIDANGUI 12 0,04 0,14 Verde 

5 PUERTO MANSO 8 0,36 -0,19 Rojo 

5 PUERTO OSCURO 10 0,12 0,00 Verde 

5 TOTORALILLO SUR 12 0,03 0,03 Verde 

5 TOTORALILLO SUR LAS PLAILLAS 9 0,37 0,18 Verde 

6 ALGARROBO A 12 0,10 -0,04 Amarillo 

6 ALGARROBO B 11 0,46 0,01 Naranja 

6 ALGARROBO C 12 0,68 -0,13 Rojo 

6 EL MEMBRILLO 5 0,35 -0,06 Rojo 

6 EL QUISCO A 11 0,38 -0,01 Rojo 

6 EL QUISCO C 7 0,12 -0,02 Rojo 

6 EMBARCADERO 6 1,29 0,04 Naranja 

6 HORCÓN 13 0,66 -0,10 Rojo 

6 LAGUNA VERDE C 6 0,70 0,02 Naranja 

6 MAINTENCILLO 13 0,80 -0,07 Amarillo 

6 PAPUDO 9 1,81 -0,12 Rojo 

6 PICHICUY 11 1,36 -0,04 Rojo 

6 PUNTA BUCALEMU 8 1,08 -0,03 Rojo 

6 QUINTAY A 9 0,29 0,02 Verde 
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6 QUINTAY B 11 1,17 0,02 Naranja 

6 VENTANAS (PUNTA LUNES) 13 0,17 -0,25 Amarillo 

6 ZAPALLAR A 11 3,91 -0,07 Rojo 

7 BAJO RUMENA 9 0,12 0,09 Verde 

7 CANDELARIA-CANTERA 12 0,00 - Blanco 

7 CHOME 4 1,12 - Blanco 

7 COCHOLGUE 6 0,09 -0,03 Amarillo 

7 COLIUMO B 6 0,31 0,01 Naranja 

7 CURANIPE 10 0,03 -0,07 Amarillo 

7 DICHATO 12 0,02 0,19 Verde 

7 LLICO PUNTA LITRE 6 0,42 -0,06 Rojo 

7 LLICO SUR ROCA BLANCA 4 0,24 - Blanco 

7 LOS PARTIDOS 6 0,89 0,06 Naranja 

7 LOS PIURES 8 0,06 0,19 Verde 

7 MAULE 10 1,43 -0,25 Rojo 

7 PELLINES 6 1,70 0,05 Naranja 

7 PELLUHUE 9 0,02 -0,19 Amarillo 

7 PERONE 8 0,40 0,16 Verde 

7 PUEBLO NORTE A 11 0,00 - Blanco 

7 PUEBLO NORTE B 11 0,00 - Blanco 

7 PUEBLO NORTE C 11 0,00 - Blanco 

7 PUERTO SUR 9 0,20 0,26 Verde 

7 PUERTO YANA 10 0,11 0,14 Verde 

7 PUNTA CADENA 8 0,33 0,09 Verde 

7 PUNTA ELISA 4 0,29 - Blanco 

7 PUNTA LAVAPIE 6 0,36 -0,10 Amarillo 

7 PUNTA LILES 5 0,29 0,17 Verde 

7 PUNTA LOS PIURES 5 0,16 0,04 Verde 

7 PUNTA RAIMENCO 9 0,16 0,32 Verde 

7 RUMENA (PTA. RUMENA) 11 0,07 -0,12 Amarillo 

7 SAN VICENTE 11 0,00 - Blanco 

8 AMARGOS 8 0,21 -0,05 Amarillo 

8 BA MANSA A 6 0,35 -0,28 Amarillo 

8 BA MANSA B 6 0,06 -0,44 Amarillo 

8 BONIFACIO A 8 0,00 - Blanco 

8 BONIFACIO B 7 2,34 -0,17 Rojo 

8 CHAIHUIN A 8 0,46 -0,08 Rojo 

8 CHAN CHAN 8 8,85 -0,88 Rojo 

8 CORRAL 7 0,10 -0,02 Amarillo 

8 EL MANZANO DE PUCATRIHUE 10 0,10 0,02 Verde 

8 HUAPE A 7 0,34 -0,04 Rojo 

8 HUILLIN 6 0,66 -0,01 Amarillo 
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8 ISLA DEL REY 10 0,05 -0,01 Amarillo 

8 ISLA MOCHA QUECHOL 5 0,76 0,08 Verde 

8 ISLA MOCHA QUECHOL SUR 8 0,14 0,07 Verde 

8 LOS MOLINOS A 10 0,22 -0,02 Amarillo 

8 LOS MOLINOS B 8 0,30 -0,22 Amarillo 

8 MEHUIN B 8 1,23 -0,25 Rojo 

8 MISSISSIPI 5 1,48 -0,30 Rojo 

8 PIEDRA BLANCA 8 0,71 -0,04 Rojo 

8 PUNTA NUMPULLI 9 0,63 -0,12 Rojo 

8 WESTE ISLA MOCHA 9 0,03 0,16 Verde 

9 AMORTAJADO A 8 1,41 -0,19 Rojo 

9 AMORTAJADO B 8 0,48 -0,06 Amarillo 

9 BA PULELO 10 0,01 0,08 Verde 

9 BA SAN PEDRO 8 0,85 0,00 Naranja 

9 CALETA PARGA 9 0,83 -0,01 Rojo 

9 CHAIGUACO 10 2,54 -0,44 Rojo 

9 CULLINCO 9 7,69 0,01 Naranja 

9 FARELLONES DE CARELMAPU 9 1,52 0,01 Naranja 

9 GUAPILACUI A 10 4,88 -0,22 Rojo 

9 GUAPILACUI B 10 5,52 -0,30 Rojo 

9 ISLA DOÑA SEBASTIANA 8 0,85 -0,08 Rojo 

9 LOS CAHUELES 8 0,20 0,03 Verde 

9 NORTE PUNTA CHOCOI 7 1,24 -0,03 Rojo 

9 PICHICUYÉN A 8 0,18 -0,02 Amarillo 

9 PICHICUYÉN B 8 0,58 -0,10 Amarillo 

9 PIHUIO 9 0,42 -0,06 Amarillo 

9 PUNTA CHOCOI 8 7,04 -0,16 Rojo 

9 PUNTA CORONA 7 0,92 -0,15 Amarillo 

9 PUNTA MANQUEMAPU A 8 0,11 -0,02 Amarillo 

9 PUNTA MANQUEMAPU B 8 0,52 0,06 Verde 

9 PUNTA ORTIGA-PUNTA PUGA 8 0,78 -0,39 Amarillo 

9 PUNTA QUILLAHUA 10 1,11 -0,16 Amarillo 

9 PUNTA QUILLAHUA B 8 2,52 -0,99 Rojo 

9 PUNTA QUILLAHUA C 9 1,78 -0,13 Rojo 

9 PUNTA QUILLAHUA D 8 0,76 0,01 Verde 

9 PUNTA SAN PEDRO 6 0,06 0,04 Verde 

9 PUPELDE 8 2,90 -0,27 Rojo 

9 ROCA SOLITARIA 9 0,32 -0,20 Amarillo 

9 WESTE PUNTA QUILLAHUA 8 0,67 0,06 Naranja 

10 BA POLOCUE A 9 1,19 -0,16 Amarillo 

10 BA POLOCUE B 10 4,17 0,14 Naranja 

10 CALETA PIÑIHUIL A 8 4,93 0,06 Naranja 
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10 CALETA PIÑIHUIL B 9 6,97 -0,32 Rojo 

10 CHEPU A 10 1,91 -0,58 Rojo 

10 CHEPU B 8 2,43 0,40 Naranja 

10 CHEPU C 8 2,06 0,78 Verde 

10 ISLA CHAULLIN 7 0,14 0,04 Verde 

10 LOS CHONOS DE GUABUN 8 1,81 -1,49 Rojo 

10 PIÑIHUIL 8 10,14 -0,06 Rojo 

10 PUNTA GUABUN B 6 1,81 -1,01 Rojo 

10 PUPETAN 8 2,53 0,10 Verde 

11 CALETA ANDRADE A 5 0,81 0,27 Verde 

11 CALETA ANDRADE C 5 0,84 0,36 Verde 

11 GRUPO GALA B 5 1,95 -0,14 Rojo 

11 ISLAS HUICHAS A 4 0,63 - Blanco 

11 ISLAS HUICHAS B 5 0,43 -0,29 Amarillo 

11 ISLAS HUICHAS C 5 0,66 0,02 Verde 

11 ISLAS HUICHAS H 5 0,43 -0,21 Rojo 

11 ISLAS HUICHAS M 5 0,49 -0,04 Rojo 

 
 
    

0%0%

25%

75%

Supra AMERB 1 (n=4)

Amarillo Naranja Rojo Verde

17%

17%

33%

33%

Supra AMERB 2 (n=6)

Amarillo Naranja Rojo Verde

 

5%
15%

10%

70%

Supra AMERB 3 (n=20)

Amarillo Naranja Rojo Verde

29%

0%

0%

71%

Supra AMERB 4 (n=7)

Amarillo Naranja Rojo Verde

 



 
 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

 

 

CONVENIO SUBPESCA: “ASESORÍA INTEGRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN PESCA Y ACUICULTURA, 2012” 

INFORME  FINAL - ACTIVIDAD 2: META CUANTITATIVA ASOCIADA AL SEGUIMIENTO PESQUERÍAS BENTÓNICAS BAJO RÉGIMEN AMERB 2012. 

126 

31%

15%

15%

39%

Supra AMERB 5 (n=13)

Amarillo Naranja Rojo Verde

18%

23%
53%

6%

Supra AMERB 6 (n=17)

Amarillo Naranja Rojo Verde

 

25%

15%

10%

50%

Supra AMERB 7 (n=20)

Amarillo Naranja Rojo Verde

40%

0%
40%

20%

Supra AMERB 8 (n=20)

Amarillo Naranja Rojo Verde

 

31%

14%
38%

17%

Supra AMERB 9 (n=29)

Amarillo Naranja Rojo Verde

8%

25%

42%

25%

Supra AMERB 10 (n=12)

Amarillo Naranja Rojo Verde

 

14%

0%

43%

43%

Supra AMERB 11 (n=7)

Amarillo Naranja Rojo Verde

23%

13%

29%

35%

Supra AMERB Nacional (n=155)

Amarillo Naranja Rojo Verde

 
 

Figura 30.  Agrupación de estados del recurso loco en agrupaciones Supra  AMERB 
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Tabla 31. 
Calificación de estado de densidad del recurso lapa por AMERB y Regiones. 

 

Región AMERB 
Número de 

Estudios 
Valor 
ESBA 

Valor 
Pendiente Estado 

1 CHANAVAYA 12 1,49 1,28 Verde 

1 CHIPANA A 7 1,27 0,02 Naranja 

1 RÍO SECO B 9 1,21 1,27 Verde 

1 SAN MARCOS B 9 1,96 0,22 Verde 

3 CALETA PAN DE AZUCAR 8 1,64 -0,07 Rojo 

3 CARRIZAL BAJO 10 0,04 0,02 Verde 

3 CHAÑARAL DE ACEITUNO 12 0,12 0,17 Verde 

3 CHAÑARAL DE ACEITUNO B 9 0,17 0,17 Verde 

3 CHAÑARAL DE ACEITUNO C 7 0,52 0,19 Verde 

3 EL CISNE A 6 0,00 - Blanco 

3 EL TOTORAL B 8 1,21 -0,11 Rojo 

3 PAJONALES 11 3,53 0,15 Naranja 

3 PUERTO VIEJO 8 0,62 -0,13 Rojo 

3 PUERTO VIEJO B 3 0,34 - Blanco 

3 PUERTO VIEJO C 5 0,51 -0,04 Rojo 

3 PUNTA FLAMENCO 5 3,82 0,19 Verde 

3 PUNTA ROCA BAJA 7 0,00 - Blanco 

4 APOLILLADO 13 0,27 0,06 Verde 

4 CABO TABLAS 10 1,76 -0,04 Rojo 

4 CASCABELES 10 2,18 0,22 Naranja 

4 CHIGUALOCO 14 0,00 - Blanco 

4 CHUNGUNGO A 12 0,18 0,02 Verde 

4 CHUNGUNGO B 4 0,10 -0,01 Rojo 

4 CHUNGUNGO C 13 0,30 0,05 Naranja 

4 CHUNGUNGO D 8 0,50 -0,05 Rojo 

4 CHUNGUNGO E 8 0,30 0,02 Verde 

4 HORNOS 13 0,14 0,05 Verde 

4 HORNOS B 10 0,18 0,22 Verde 

4 HUENTELAUQUÉN 12 2,04 0,12 Naranja 

4 ISLA CHOROS 7 0,10 0,04 Verde 

4 LA CEBADA 10 0,11 0,01 Verde 

4 LAS MINITAS 11 0,31 -0,01 Amarillo 

4 LIMARI 10 0,08 0,23 Verde 

4 LOS LILENES 6 0,00 - Blanco 

4 LOS VILOS A 13 0,07 -0,02 Amarillo 

4 LOS VILOS B 14 0,09 -0,02 Amarillo 

4 LOS VILOS C 13 0,14 0,23 Verde 

4 ÑAGUE 14 0,06 0,04 Verde 

4 PENÍNSULA DE COQUIMBO A 6 0,01 0,02 Verde 
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4 PENÍNSULA DE COQUIMBO B 9 0,28 -0,09 Rojo 

4 PENÍNSULA DE COQUIMBO C 7 0,53 -0,04 Rojo 

4 PICHIDANGUI 12 0,02 0,35 Verde 

4 PUERTO MANSO 8 0,80 -0,47 Rojo 

4 PUERTO OSCURO 10 0,10 0,10 Verde 

4 PUNTA DE CHOROS 13 0,27 -0,01 Amarillo 

4 SIERRA 10 0,30 0,17 Verde 

4 TALCARUCA 10 0,09 0,26 Verde 

4 TALQUILLA 11 1,20 0,08 Verde 

4 TARCARUCA B 7 0,08 0,26 Verde 

4 TOTORAL 7 0,34 0,02 Verde 

4 TOTORALILLO NORTE A 12 0,31 0,22 Verde 

4 TOTORALILLO NORTE B 12 0,03 0,04 Verde 

4 TOTORALILLO NORTE C 9 0,29 0,15 Verde 

4 TOTORALILLO SUR 12 0,06 0,08 Verde 

4 TOTORALILLO SUR LAS PLAILLAS 9 0,27 0,50 Verde 

5 ALGARROBO A 12 0,20 -0,03 Rojo 

5 ALGARROBO B 11 0,28 0,02 Naranja 

5 ALGARROBO C 12 0,37 -0,02 Rojo 

5 EL MEMBRILLO 5 0,55 -0,10 Rojo 

5 EL QUISCO A 9 0,10 0,04 Verde 

5 EL QUISCO C 5 0,03 0,02 Verde 

5 EMBARCADERO 6 3,50 0,07 Naranja 

5 HORCON 13 0,00 - Blanco 

5 LAGUNA VERDE C 5 0,72 -0,13 Rojo 

5 LOS MOLLES 11 0,12 -0,11 Amarillo 

5 MAINTENCILLO 13 0,43 -0,04 Amarillo 

5 PAPUDO 9 0,73 0,02 Verde 

5 PICHICUY 10 0,09 -0,01 Rojo 

5 QUINTAY A 9 1,16 0,10 Naranja 

5 QUINTAY B 11 0,92 0,28 Verde 

5 VENTANAS (PUNTA LUNES) 13 0,17 -0,09 Amarillo 

5 ZAPALLAR A 11 3,11 0,13 Naranja 

7 CURANIPE 10 0,03 0,02 Verde 

7 PELLUHUE 6 0,06 0,32 Verde 

8 CANDELARIA-CANTERA 12 0,00 - Blanco 

8 CHOME 4 0,00 - Blanco 

8 COCHOLGUE 6 0,00 - Blanco 

8 COLIUMO B 6 0,00 - Blanco 

8 DICHATO 12 0,39 0,08 Verde 

8 ISLA MOCHA QUECHOL 5 0,21 0,18 Verde 

8 ISLA MOCHA QUECHOL SUR 7 0,04 0,31 Verde 

8 LLICO SUR ROCA BLANCA 2 0,00 - Blanco 

8 MAULE 10 0,00 - Blanco 
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8 PERONE 8 0,52 0,31 Verde 

8 PUEBLO NORTE B 10 0,00 - Blanco 

8 PUEBLO NORTE C 10 0,00 - Blanco 

8 PUERTO YANA 10 0,24 - Blanco 

8 PUNTA CADENA 7 0,29 0,19 Verde 

8 PUNTA LAVAPIE 6 0,46 -0,57 Rojo 

8 PUNTA LOS PIURES 5 0,15 0,08 Verde 

8 PUNTA RAIMENCO 9 0,07 0,30 Verde 

8 RUMENA (PTA. RUMENA) 2 0,09 - Blanco 

8 SAN VICENTE 11 0,44 0,07 Verde 

8 WESTE ISLA MOCHA 9 0,00 - Blanco 

10 AMORTAJADO B 2 0,01 - Blanco 

10 BA MANSA A 3 0,54 - Blanco 

10 BA MANSA B 3 0,21 - Blanco 

10 EL MANZANO DE PUCATRIHUE 6 0,04 0,12 Verde 

10 FARELLONES DE CARELMAPU 6 0,00 - Blanco 

10 HUILLIN 1 0,49 - Blanco 

10 ISLA DOÑA SEBASTIANA 6 0,00 - Blanco 

10 LOS CHONOS DE GUABUN 4 0,27 0,14 Verde 

10 PUNTA CHOCOI 4 1,42 -0,33 Rojo 

10 PUNTA ORTIGA-PUNTA PUGA 2 0,04 - Blanco 

10 PUNTA QUILLAHUA 10 0,22 0,02 Verde 

10 PUNTA QUILLAHUA B 1 0,11 - Blanco 

10 PUNTA SAN PEDRO 3 0,02 - Blanco 

10 PUPETAN 1 0,61 - Blanco 

14 AMARGOS 6 0,00 - Blanco 

14 BONIFACIO A 8 0,00 - Blanco 

14 BONIFACIO B 7 2,34 -0,04 Rojo 

14 CHAIHUIN A 8 0,19 - Blanco 

14 CORRAL 7 0,03 - Blanco 

14 HUAPE A 6 0,00 - Blanco 

14 ISLA DEL REY 1 0,01 - Blanco 

14 LOS MOLINOS A 10 0,00 - Blanco 

14 LOS MOLINOS B 10 0,00 - Blanco 

14 MEHUIN B 3 0,69 - Blanco 

14 MISSISSIPI 5 0,13 -0,02 Rojo 

14 PIEDRA BLANCA 6 0,14 -0,03 Amarillo 

14 PUNTA NUMPULLI 9 0,15 -0,14 Amarillo 
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Figura 31.  Agrupación de estados del recurso lapa en regiones 

 
 
Estado de indicadores poblaciones de las AMERB: 
 
Los indicadores biopesqueros de desempeño de las AMERB se encuentran presentados en el link: 
http://www.ifop.cl/AMERB.html, que corresponde a la visualización web de los indicadores y sus 
agrupaciones espaciales. Ver punto 5.1.5 de Capítulo Metodología y 6.1.4 de Capítulo Resultados. 
 
 
6.1.3  Desempeño económico y social 
 
6.1.3.1 Valor económico de los recursos explotados en las AMERB 
 
6.1.3.1.1 LOCO 

Exportaciones 

El año 2012 se exportaron 522 t de productos elaborados con el recurso loco, con un valor FOB de 
11,1 millones de dólares (Figura 32). En relación al año 2011, se registró una baja del 19% en la 
cantidad exportada y un 14% en el valor FOB. Los congelados y conservas aportaron en similar 
proporción al volumen exportado, no se registró exportaciones de productos deshidratados ni frescos 
refrigerados. 
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Figura 32.  Cantidad y valor FOB de las exportaciones del recurso loco. Periodo 2002-2012.  

 

Los productos congelados aportaron el 55% de las exportaciones de este recurso, lo cual 
corresponde a 234 t con un valor cercano a los 5,2 millones de dólares. En relación al periodo 2003-
2010, los últimos dos años se observó una considerable baja en la cantidad exportada (Figura 33), 
específicamente 31% en relación al año 2011. Por el contrario, el precio promedio FOB experimentó 
un aumento respecto de los mismos años, alcanzando el mayor valor de los últimos 10 años con 
22.047 dólares la tonelada.  
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Figura 33.  Cantidad y precio FOB de las exportaciones de los productos congelados de loco.  
 Periodo 2002-2012. 
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Durante el 2012, los congelados de loco se destinaron a once países (Tabla 32), a diferencia del año 
anterior, los más importantes en términos de volumen fueron: Hong Kong (27%), Taiwán (20%) y 
Estados Unidos (17%) y Japón (16%). Los precios FOB, experimentaron un alza en la mayoría de 
los destinos, excepto Japón y China, se observó un rango entre 18.509 US$/t y 28.426 US$/t, 
reportando Australia y Colombia los mayores valores.  

 

Tabla 32. 
Cantidad (t) y precio FOB (US$/t) de las exportaciones de los productos  

congelados de loco según país de destino. Periodo 2007-2012. 
 

País destino 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

T US$/t T US$/t T US$/t T US$/t T US$/t T US$/t 

Hong Kong 138 15.276 131 16.316 223 12.089 202 12.233 84 19.567 77 21.975 

Taiwán 260 12.936 147 13.783 130 11.669 205 13.712 84 19.344 58 20.911 

Estados Unidos 64 16.054 31 15.168 116 13.198 102 13.292 107 21.175 49 21.663 

Japón 63 14.934 108 14.884 21 12.610 21 12.582 10 23.957 46 21.476 

Vietnam         10 20.294 28 21.329 

China 29 15.613 4 12.360   34 11.720 5 24.127 24 18.509 

Argentina     3 10.800   3 21.726 2 25.000 

Paraguay 1 19.000 2 16.968 1 13.789 1 12.196 2 19.952 1 24.250 

Australia 3 16.954 1 16.267 2 14.761   2 22.985 1 28.426 

Colombia     0 18.186     0 26.500 

Corea del Sur 20 16.000 5 10.000 5 11.377 45 7.821   0 23.700 

Canadá 32 16.809 31 15.088 26 12.906 30 11.250     

Malasia     20 13.525       

Francia   5 40.140         

Cantidad total 
anual  (t) 

610 465 547 640  306 286 

Valores 0 equivalen a cantidades menores a 0,5 t. 
Elaboración propia en base a información de ADUANA. 

 

 

La línea conserva tuvo el Segundo nivel de importancia en las exportaciones del recurso loco el año 
2012, con un 45 % del volumen total exportado y un valor FOB de 5 millones US$. En relación al año 
anterior, se observó un decremento del 31% en el volumen. El precio promedio FOB mantuvo la 
tendencia al alza registrada el año 2011, quebrando así la tendencia a la baja que mantenía desde el 
año 2006 (Figura 34), registrando un valor promedio de 22.047 US$/t, un 6% superior al año 2011.  
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Figura 34.  Cantidad y precio FOB de las exportaciones de la línea conserva de loco. Periodo 2002-2012. 

 
 
Las exportaciones de loco en conserva fueron dirigidas a 13 países, 5 más que el año anterior. 
Taiwán concentró un 49% del volumen exportado, lo sigue en importancia Japón (25%) y Hong Kong 
(15%) (Tabla 33). Los precios FOB presentaron una alta variabilidad entre países, fluctuando entre 
14.111 US$/t y 28.941 US$/t, sin embargo, el precio entre los países de mayor demanda (3) alcanzó 
un valor promedio de 21.138 US$/t.  
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Tabla 33. 
Cantidad (t) y precio FOB (US$/t) de las exportaciones de la línea conserva  

de loco según país de destino. Periodo 2007-2012. 
 

País destino 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

T US$/t T US$/t T US$/t T US$/t T US$/t T US$/t 

Taiwán 220 19.218 404 15.173 198 14.130 358 13.904 238 19.814 116 21.498 

Japón 54 16.553 28 16.692 42 14.488 40 14.743 55 18.474 59 21.266 

Hong Kong 80 14.356 43 17.814 35 11.069 28 12.131   34 20.649 

Singapur 1 16.311 25 22.082 6 22.305 6 14.661 12 17.155 9 17.717 

México 26 14.670 50 16.276 15 14.644 34 14.917   8 14.111 

Francia 8 24.274 9 29.283 3 28.065 2 16.869 13 21.574 4 21.459 

Estados Unidos   3 19.185 0 17.932 1 16.430 4 13.617 2 17.099 

Alemania   2 13.941 1 15.483 0 16.966 1 20.321 1 22.025 

China       0 27.823   1 21.002 

España           1 19.461 

Ecuador 1 30.401 0 26.471 0 19.608 3 22.880   0 28.941 

Paraguay           0 28941 

Colombia   1 16.505       0 25.826 

Bélgica       8 15.604 15 23.389   

Perú     0 19.344 0 19.387 1 20.387   

Malasia 11 27.624   28 11.018 16 12.877     

Tailandia       1 15.371     

Canadá 1 36.723   5 16.177 1 14.679     

Suecia       1 21.401     

Uruguay     0 15.285 1 14.776     

Bolivia       0 13.672     

Emiratos Árabes       0 17.572     

Corea del Sur     0 13.922       

Holanda     4 14.536       

Australia   0 21.386 0 14.325       

Reino Unido   5 16.595 6 16.168       

Argentina   1 16.470         

Cantidad total 
anual  (t) 

401 570 347 500 339 234 

Valores 0 equivalen a cantidades menores a 0,5 t. 
Elaboración propia en base a información de ADUANA. 

 

Valor bruto de la producción 

La explotación del recurso loco en áreas de manejo y su posterior manufactura generó un valor bruto 
de 9.112 millones de pesos el año 2012, con un aumento del 15% en relación al año anterior, pero 
un 35% inferior a lo observado el año 2010 (Tabla 34). El 40% del ingreso correspondió al valor del 
desembarque y el restante al valor de la producción, es decir, sobre la mitad del valor es generado 
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en la etapa de manufactura. Cabe destacar que el desembarque de este recurso proviene 
exclusivamente de las áreas de manejo de recursos bentónicos.  

Tabla 34. 
Indicadores económicos de la actividad productiva y comercial asociada a la  

explotación del recurso loco en las áreas de manejo. Periodo 2002-2012. 
 

Recurso Loco 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

% Aporte Desembarque Total 69% 54% 88% 100% 81% 99% 101% 100% 99% 87% 99% 

Desembarque AMERB (t) 1.120 1.590 3.166 3.278 3.162 2.909 3.244 3.633 2.976 1.959 1.579 

Precio Playa ($/kg)* 4.082 4.471 2.775 2.414 2.598 2.647 2.240 1.694 1.896 1.107 2.310 

Valor Desembarque (MM$) 4.572 7.109 8.786 7.913 8.214 7.701 7.266 6.155 5.642 2.258 3.647 

Producción AMERB (t) 257 454 988 919 790 1.000 1.083 1.019 1.192 560 516 

Precio FOB ($/kg)* 19.184 13.590 10.104 10.475 11.138 10.265 9.736 8.302 7.108 9.669 10.582 

Valor Producción (MM$) 4.931 6.168 9.987 9.625 8.798 10.266 10.546 8.461 8.470 5.642 5.465 

Ingreso Total (MM$) 9.503 13.277 18.773 17.538 17.012 17.967 17.812 14.616 14.112 7.900 9.112 

* Los precios corresponden a promedios actualizados según el IPC del año 2012. 
Elaboración propia en base a información de SERNAPESCA y ADUANA. 
 

El valor del desembarque experimentó un importante aumento (62%) en relación al año anterior,  
alcanzando un valor de 3.647 millones de pesos. Esta situación es generada por una importante 
recuperación del precio en playa, que  duplicó el valor reportado el año anterior. Por el contrario, el 
desembarque mantuvo la tendencia a la baja observada desde el año 2009, alcanzando las 1.579 t 
el 2012 (Tabla 34). 
 
El aumento en el precio promedio de playa, ocurrido el 2012, quiebra la tendencia negativa que este 
indicador venía mostrando desde el año 2003 (Figura 35). Los valores de los años 2009, 2010 y 
2011 corresponden a los menores precios registrados desde el año 2002, con valores inferiores a los 
2.000 $/kg. Contrario a este escenario, el 2012 el precio en playa alcanzó los 2.310 $/kg.  
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Figura 35. Precio promedio en Playa del recurso loco. Periodo 2002-2012. 
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Un ajuste lineal entre el precio de playa y el desembarque, indica un bajo grado de correlación 
inversa (R=0,264) entre estas variables, lo cual sugiere que el precio en playa puede tender a 
decrecer frente al aumento de las cantidades (Figura 36).  

y = -0,5756x + 4068,4
R² = 0,2641
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Figura 36.  Relación entre el precio promedio en Playa y el desembarque del recurso loco. Periodo 2002-
2012. 

 

La manufactura de loco mantuvo la tendencia a la baja, entre los años 2010 – 2012, alcanzando las 
516 t el último año. Por el contrario, el precio FOB mantuvo la tendencia al alza, alcanzando  10.582 
$/kg, con un aumento del 5% en relación al 2011 y un 49% respecto al 2010 (Figura 37). Se verificó, 
la existencia de una relación inversa entre el precio FOB y la cantidad producida, tal como se 
muestra en el diagrama de dispersión (Figura 38), el cual señala un grado de correlación lineal 
(0,665) entre ambas variables. 
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Figura 37.  Precio FOB de los productos derivados del recurso loco. Periodo 2002-2012. 
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y = -8,5x + 17743
R² = 0,665
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Figura 38.  Relación entre el precio FOB y el nivel de producción del recurso loco. Periodo 2002-2012. 

 

6.1.3.1.2  LAPA 

Exportaciones 

El año 2012 se exportaron 979 t de productos elaborados con el recurso lapa, con un valor FOB de 
11,2 millones de dólares. En relación al año anterior, se observó una reducción del 12% en la 
cantidad exportada y en el valor FOB, quebrando la tendencia positiva observada desde el año 2008 
(Figura 39). Como en años anteriores, el mayor volumen de exportación estuvo asociado a los 
productos en conservas y los congelados, con un 76% y un 24% respectivamente, además de un 
aporte marginal de los productos deshidratados. 
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Figura 39.  Cantidad y valor FOB de las exportaciones del recurso lapa. Periodo 2002-2012. 
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En el caso de las conservas, se exportaron 743 t de lapa, que significó una disminución del 10% en 
relación al año anterior, manteniéndose la fluctuación observada desde el año 2005, en torno de las 
680 t anuales (Figura 40). Por su parte, el precio FOB experimentó un alza del 5%, registrando un 
valor de 11.400 US$/t, nivel similar a los más altos precios del periodo, observados los años 2005 y 
2006.  
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Figura 40.  Cantidad y precio FOB de las exportaciones de la línea conserva de lapa. Periodo 2002-2012. 

Las conservas de lapa fueron dirigidas en su totalidad a los países asiáticos, siendo los principales 
países de destino Hong Kong, Singapur, Malasia y China. Hong Kong fue el país que concentró la 
mayor cantidad del producto, con 668 t que correspondió al 90% de los envíos. Los precios FOB 
fluctuaron entre 10.881 US$/t y 13.935 US$/t, reportando Hong Kong un precio de 10.889 US$/t 
(Tabla 35). 

Tabla 35. 
Cantidad (t) y precio FOB (US$/t) de las exportaciones de la línea conserva  

de lapa según país de destino. Periodo 2007-2012. 
 

País destino 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

T US$/t T US$/t T US$/t T US$/t T US$/t T US$/t 

Hong Kong 629 7.719 498 7.881 632 7.985 617 8.841 760 10.700 668 10.889 

Singapur 17 8.729 24 8.778 22 9.436 28 9.317 54 11.802 38 10.881 

Malasia 9 6.659 1 8.660 2 8.847 2 9.442 4 11.179 37 11.445 

Estados   
Unidos 

1 10.606 2 11.197       0 11.496 

China         8 6.719 0 13.935 

Taiwán 53 9.391           

Vietnam   22 9.894 50 8.225       

Cantidad total 
anual  (t) 

708 547 706 647 828 743 
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En el año 2012, la línea de congelados aportó 232 t (24%) a la exportación de este recurso, 
generando divisas por 2,3 millones de dólares, disminuyendo un 22% respecto al año 2011. De igual 
manera, el precio presentó una disminución del 44% respecto al año 2011 alcanzando los 9.916 
US$/t. (Figura 41).   

Los productos congelados fueron destinados en su totalidad a países asiáticos, siendo Vietnam el 
principal importador (68%), seguido de Hong Kong (28%) y China (3%). Los precios FOB fluctuaron 
entre 8.854 US$/t y 11.021 US$/t, con una disminución en relación al año 2011 (Tabla 41). 
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Figura 41.  Cantidad y precio FOB de las exportaciones de los productos congelados de lapa. Periodo 
2002-2012. 

 
 

Tabla 36. 
Cantidad (t) y precio FOB (US$/t) de las exportaciones de los productos  

congelados de lapa según país de destino. Periodo 2007-2012. 
 

País destino 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

T US$/t T US$/t T US$/t T US$/t T US$/t T US$/t 

Vietnam 90 8.022 16 7.624 10 8.219   92 11.768 158 11.021 

Hong Kong   122 9.556 180 8.496 283 9.719 181 22.366 66 10.933 

China       25 9.528 10 8.404 8 8.854 

Taiwán     0 7.408 1 10.845     

Japón     1 6.546       

Perú 11 5.000           

Corea del Sur   7 4.700         

Corea del Norte             

Australia             

Cantidad total 
anual  (t) 

101 145 191 309 283 232 

Valores 0 equivalen a cantidades menores a 0,5 t. 
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Valor bruto de la producción 

La explotación a nivel nacional del recurso lapa extraído de las áreas de manejo y su posterior 
procesamiento, generó un ingreso total de 355  millones de dólares el año 2012, un 2% superior al 
año anterior (Tabla 37). Al desglosar el valor generado por esta actividad (extracción y manufactura), 
encontramos que el principal aporte al valor, provino de la manufactura, cuya valoración corresponde 
al 70% del ingreso total.  

Tabla 37. 
Indicadores económicos de la actividad productiva y comercial asociada a la  

explotación del recurso lapa en las áreas de manejo. Periodo 2002-2012. 
 

Recurso LAPA 2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011 2012 

% Aporte Desembarque Total 7% 11% 2% 7% 8% 10% 8% 9% 13% 4% 5% 

Desembarque AMERB (t) 216 305 232 136 130 220 154 203 305 108 119 

Precio Playa ($/kg)* 1.588 2.329 2.435 2.011 1.376 1.164 953 953 1.029 1.092 887 

Valor Desembarque (MM$) 342 709 564 273 178 256 147 193 314 123 106 

Producción AMERB (t) 74 152 31 55 57 84 53 81 128 42 47 

Precio FOB ($/kg)* 7.693 7.338 7.806 7.535 5.868 4.873 4.994 5.325 4.635 5.177 5.332 

Valor Producción (MM$) 572 1.115 243 416 332 409 265 431 592 226 250 

Ingreso Total (MM$) 914 1.825 807 689 510 665 412 624 906 349 355 

* Los precios corresponden a promedios actualizados según el IPC del año 2012. ** Valores preliminares SERNAPESCA. Elaboración 
propia en base a información de SERNAPESCA y ADUANA. 

 

El desembarque de lapa, desde las áreas de manejo el año 2012, contribuyó en un 5% al 
desembarque total del recurso y fue valorado en 106 millones de pesos. El valor del desembarque 
es el más bajo del periodo (2002-2012), mostrando una disminución del 14%, en relación al año 
anterior (Tabla 37), lo cual es reflejo de la caída del 19% en el precio de primera transacción (Figura 
42). 
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Figura 42.  Precio promedio en Playa del recurso lapa. Periodo 2002-2012. 
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De acuerdo al análisis de correlación lineal, el comportamiento de los precios de playa no presenta 
relación con el comportamiento observado en el desembarque (Figura 43), lo cual indica la 
existencia de otros factores que condicionan la estructura de los precios de playa.  
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Figura 43.  Relación entre el precio promedio en Playa y el desembarque del recurso lapa.      Periodo 
2002-2012. 

 

La manufactura de la lapa alcanzó las 47 t, que fueron valorizadas en 250 MM$, condición similar a 
la observada el año anterior. En relación al 2010, se contrajo un 63% la producción y un 58% el valor 
de la producción. En tanto, el precio FOB se mantuvo en los 5.000 $/kg, entre los años 2011 y 2012, 
con un incremento en relación a lo observado el año 2010 (Figura 44). 
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Figura 44.  Precio FOB de los productos derivados del recurso lapa. Periodo 2002-2012. 
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Al igual que lo observado en el primer nivel de producción, se verifica que el comportamiento de los 
precios FOB no presenta una correlación con la cantidad producida en la etapa de manufactura 
(Figura 45). 
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Figura 45.  Relación entre el precio FOB y el nivel de producción del recurso lapa. Periodo 2002-2012. 

 

6.1.3.1.3  ERIZO 

Exportaciones 

Durante el año 2012, las exportaciones de los productos elaborados con el recurso erizo 
disminuyeron un 17% respecto al año 2011, registrando 2.107 t (Figura 46). De igual manera, se 
observó un decremento del 8%, en las divisas generadas por el recurso.  
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Figura 46. Cantidad y valor FOB de las exportaciones del recurso erizo. Periodo 2002-2012. 
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Se mantiene la tendencia observada en la década, respecto de la disminución que han venido 
evidenciando las exportaciones de productos frescos refrigerados (Figura 46). Similar situación se 
ha observado con las conservas de erizo, que aunque marginal respecto del total, que durante el 
periodo 2002-2009 se exportaban alrededor de las 50 t, bajando a 12 t el año 2012. Específicamente 
el año 2012 la exportación estuvo compuesta por un 95% de producto congelado, 4% fresco 
refrigerado y 1% conserva.  

Durante el 2012 la cantidad exportada de erizo congelado disminuyo en comparación al año 2011, 
alcanzando las 2.004 t (Figura 47). El precio FOB mantuvo la tendencia positiva que ha mostrado en 
la década, con una cifra de 29.977 US$/t, siendo el máximo valor alcanzado durante la última 
década.  
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Figura 47.  Cantidad y precio FOB de las exportaciones de los productos congelados de erizo.  
 Periodo 2002-2012. 

 
 

Los productos congelados fueron comercializados a doce países el último año. El mercado más 
importante correspondió a Japón con un 97% de las exportaciones totales, similar a lo observado en 
los años anteriores. Al igual que años anteriores (2009 y 2010), los precios FOB tuvieron una alta 
variabilidad, fluctuaron entre los 9.142 US$/t y 69.668 US$/t, con un promedio de 29.977 US$/t. Los 
precios más altos se registraron en España y Alemania, seguidos de Colombia,  Australia, Taiwán y 
Hong Kong, con precios que se encuentran entre los 33.000 US$/t y 38.000 US$/t (Tabla 38).  
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Tabla 38. 
Cantidad (t) y precio FOB (US$/t) de las exportaciones de los productos  

congelados de erizo según país de destino. Periodo 2007-2012. 
 

País destino 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

T US$/t T US$/t T US$/t T US$/t T US$/t T US$/t 

Japón 2.296 22.482 2.442 28.001 2.479 26.574 1.634 26.336 2.367 26.991 1.934 28.468 

Taiwán 8 29.382 5 35.226 11 32.356 13 31.987 12 36.676 28 33.812 

Corea  
del Sur 

      8 8.852   16 9.142 

Francia 12 25.064 9 29.334 7 23.943 7 22.570 10 31.115 12 26.249 

Hong Kong           9 35.683 

Alemania   1 69.578 0 80.765 1 73.284 1 82.917 1 69.668 

España   0 76.718 0 75.491 0 69.317 0 77.950 0 49.072 

Australia 0 34.585   0 26.246 0 31.796 5 36.800 0 37.100 

T. Francés en 
América 

        4 28.195 3 21.346 

Bélgica   2 23.249       1 29.303 

Perú           0 18.170 

Colombia           0 38.020 

Estados Unidos 3 29.810 0 37.319 0 19.800 0 22.096     

Paraguay     0 16.900       

Singapur         1 23.366   

Ecuador 0 33.500           

Jersey       10 28.084     

Italia   1 24.857     2 27.565   

Cantidad total 
anual  (t) 

2.319 2.461 2.499 1.675 2.401 2.004 

Los valores 0 equivalen a cantidades menores  a 0,5 t. 

 
 
Las cantidades exportadas de erizo fresco refrigerado han mantenido su comportamiento negativo, 
el que se experimenta desde el año 2006, profundizando esta situación a la baja, durante los últimos 
cuatro años, alcanzando su menor valor el año 2012, con 91 t (Figura 48). La situación inversa se 
ha observado en el precio FOB, que mantiene su ritmo de crecimiento, registrando su valor máximo 
el año 2012, con un precio promedio de 34.190 US$/t.  
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Figura 48.  Cantidad y precio FOB de las exportaciones del producto fresco refrigerado de erizo. Periodo 
2002-2012. 

 
 

El año 2012, el erizo fresco refrigerado fue comercializado en seis países, siendo el principal 
importador Japón, con 73 t, concentrando el 80% de la cantidad total exportada. Lo siguen en 
volumen de exportación Estados Unidos (10%) y Perú (5%), mientras los restantes países 
alcanzaron en conjunto un 5% (Tabla 39). Los precios FOB fluctuaron entre 9.374 US$/t y 40.332 
US$/t, los valores extremos correspondieron a Perú y Japón respectivamente. 
 

Tabla 39. 
Cantidad (t) y precio FOB (US$/t) de las exportaciones del producto fresco  

refrigerado de erizo según país de destino. Periodo 2007-2012. 
 

País destino 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

T US$/t T US$/t T US$/t T US$/t T US$/t T US$/t 

Japón 257 26.792 203 31.723 122 30.834 136 29.434 100 32.826 73 40.332 

Estados unidos 13 20.219 11 22.964 4 22.312 9 22.085 11 24.106 9 26.984 

Australia 3 23.893 2 27.472 1 22.879 2 20.305 1 27.532 1 25.161 

Perú 679 610 303 715 49 515   5 23.308 5 9.374 

México 0 18.035 0 19.500       3 20.269 

Hong Kong 1 55.408 2 34.246 1 24.315 1 33.246 0 62.500 0 30.560 

Canadá 3 19.986 4 24.709 1 22.256 1 19.683 0 24.217   

Malasia       1 58.008     

China       0 6.533     

Francia 4 24.780           

Reino Unido 0 48.000           

Nueva Zelandia             

Corea del Sur             

Túnez   0 28.651         

Austria             

Cantidad total 
anual  (t) 

960 527 177 150 118 91 

Valores 0 equivalen a cantidades menores a 0,5 t. 
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Valor bruto de la producción 

El ingreso total generado por  la explotación del recurso erizo en las áreas de manejo y la posterior 
manufactura de sus productos derivados, tuvo un aumento del 14% el año 2012 (respecto del 2011), 
registrando un valor de 251 MM$ (Tabla 40). Este resultado, estuvo generado por un aumento en el 
desembarque (10%) y la manufactura (5%), y también por un incremento en el precio de playa (15%) 
y el precio FOB (6%).  

Tabla 40. 
Indicadores económicos de la actividad productiva y comercial asociada a la 
 explotación del recurso erizo en las áreas de manejo. Periodo 2002-2012. 

 
Recurso ERIZO 2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011 2012 

% Aporte Desembarque Total 0,1% 0,3% 1,3% 1,2% 0,8% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,5% 0,6% 

Desembarque AMERB (t) 69 145 650 437 295 391 360 355 293 158 174 

Precio Playa ($/kg)* 296 327 360 328 423 274 295 360 277 244 292 

Valor Desembarque (MM$) 20 47 234 143 125 107 106 128 81 40 51 

Producción AMERB (t) 6 13 58 49 31 34 28 25 17 13 13 

Precio FOB ($/kg)* 16.531 14.804 15.182 14.279 13.862 13.892 15.230 16.288 13.806 13.739 15.179 

Valor Producción (MM$) 95 185 881 700 431 473 428 412 234 180 200 

Ingreso Total (MM$) 116 233 1.115 844 556 580 534 540 315 220 251 

* Los precios corresponden a promedios actualizados según el IPC del año 2012. Elaboración propia en base a información de 
SERNAPESCA y ADUANA. 

 

El año 2012 la cosecha de erizo alcanzó las 174 t, lo cual generó un valor económico de 51 MM$. 
Este valor en un 10% superior al obtenido el año anterior, pero se mantiene un 41% por debajo de lo 
observado el año 2010. Durante el periodo considerado los precios de playa han experimentado un 
comportamiento inestable en términos de tendencia, verificándose durante el año 2012, un 15% de 
incrementó en relación al año anterior (Figura 49).   
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Figura 49.  Precio promedio en Playa del recurso erizo. Periodo 2002-2012. 
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De acuerdo al análisis de correlación lineal entre el precio de playa y los desembarques, se concluye 
que en el comportamiento de ambas variables no hay una correspondencia evidente, situación que 
se presenta en un gráfico de dispersión (Figura 50), lo que señala la presencia de otros factores que 
estarían influyendo en la evolución del precio de playa. 
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Figura 50.  Relación entre el precio promedio en Playa y el desembarque del recurso erizo. 
 Periodo 2002-2012. 

 

La producción manufacturera mantuvo el comportamiento del año anterior, en torno a las 13 t, sin 
embargo su valor se incrementó un 11%. El precio FOB obtenido el año 2012 fue de 15.179 $/kg, un 
6% por sobre lo observado el año anterior (Figura 51).  
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Figura 51.  Precio FOB de los productos derivados del recurso erizo. Periodo 2002-2012. 

 
La gráfica de dispersión entre las variables de precio FOB y cantidad producida, señala que no hay 
correlación lineal entre estas variables (Figura 52).  
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Figura 52.  Relación entre el precio FOB y el nivel de producción del recurso erizo. Periodo 2002-2012. 

 

 
6.1.3.2  Desempeño socioeconómico individual y capital social organizacional 
 

6.1.3.2.1 Caracterización categorías AMERB 

El   análisis de conglomerados fue aplicado a nivel nacional a un total de 249 AMERB con actividad 
extractiva22 durante el periodo 2009-2011. Esta clasificación arrojó cinco categorías 
significativamente diferentes entre sí, de éstas el 13% se concentró en la categoría “A”, el 30% en la 
categoría “B”, el 31% en la “C, el 19% en la “D” y el 7% en la “E”. En el caso de las categorías “D” y 
“E” las medianas de ingresos son inferiores a $100.000 (Tabla 41).  

 
Tabla 41. 

Cantidad de AMERB e ingreso promedio anual por socio para cada categoría 
 

Cat. N°  AMERB Promedio Mediana Mínimo Máximo Desv. Est. Intervalo Confianza 

A 32 $ 4.221.982 $ 3.000.962 $ 1.876.440 $ 13.827.371 $ 2.835.207 $ 3.239.651 $ 5.204.313 

B 76 $ 978.429 $ 894.045 $ 424.776 $ 1.816.111 $ 414.542 $ 885.230 $ 1.071.627 

C 77 $ 212.811 $ 189.691 $ 97.963 $ 415.073 $ 88.046 $ 193.145 $ 232.477 

D 48 $ 51.895 $ 46.369 $ 20.698 $ 93.333 $ 22.874 $ 45.424 $ 58.366 

E 16 $ 10.633 $ 10.780 $ 2.542 $ 19.543 $ 5.390 $ 7.991 $ 13.274 

Fuente: Elaborado a partir de desembarques en áreas de manejo SERNAPESCA, 2000-2011 

 

                                                 
22  Base de desembarque AMERB 2000-2011, Sernapesca.  
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Este conjunto de áreas (249 AMERB), se distribuyó a lo largo del territorio nacional, principalmente 
en las regiones de Coquimbo y Los Lagos, las que en conjunto concentraron el 49% áreas.  

En el caso de la Región de Coquimbo, el 63% de las áreas se concentraron en las categorías “B” y 
“C”, mientras que en la Región de Los Lagos, el 50% de las áreas pertenecen a la categoría “B”, en 
tanto que, en la Región del Bio Bio, la mayor cantidad de áreas (64%) se situaron en la categoría “C” 
(Tabla 42). 
 

Tabla 42.  
Distribución de conglomerados (categoría) por Región 

 

A B C D E
XV 1 1
I 3 6 1 1 1 12
II 2 4 3 1 10
III 2 4 9 5 1 21
IV 9 17 13 7 1 47
V 2 5 6 6 19
VI 1 1 3 1 6
VII 1 3 3 7
VIII 3 1 16 5 25
XIV 1 4 11 3 2 21
X 14 39 14 9 1 77
XI 1 3 4

Categoría
TotalRegión

 
Fuente: Elaborado a partir de desembarques en áreas de manejo SERNAPESCA, 2000-2011. 

 

Relación entre categorización Supra AMERB y categorías socioeconómicas. 

La agrupación Supra AMERB concentra a 123 de las áreas activas, el 27% de éstas  encuentran en 
las Supra AMERB 3, 4 y 5, ubicadas principalmente en la Región de Atacama y Coquimbo; el 41% 
de las áreas se concentran en las Supra AMERB 8, 9 y 10, ubicadas entre las regiones del Bio Bío 
hasta los Lagos. El resto de las áreas se concentran en las Supra AMERB 1, 2, 6 y 7, localizadas en 
las regiones I, III, V y VII. (Tabla 43),  

En la Supra AMERB 3 (al sur de la Región de Atacama y al norte de Coquimbo) se observó áreas 
con altas rentabilidades, pertenecientes a las categorías “A” y “B”; mientras que en la zona 
comprendida al sur de la Región de Coquimbo y la Región del  Bio Bío, en las Supra AMERB 6, 7 y 
8, la rentabilidad de las áreas tiende a disminuir, concentrándose en las categorías “C” y “D”. A partir 
de la Región de los Lagos, Supra AMERB 9 y 10, la rentabilidad generada por las áreas vuelve a 
incrementarse (Tabla 43). 
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Tabla 43.  

Distribución de las áreas por Región, Supra AMERB y clase económica. 

 

 Categorías 

SuprAMERB
A B C D E

I 1 3 2 5

2 4 2 6

3 1 2 3

3 4 4 1 4 13

4 1 2 1 4

5 1 8 3 1 13

5 1 1

6 1 3 5 4 13

VII 7 1 1 2

7 1 7 4 12

8 2 2

XIV 8 1 5 3 2 11

8 1 1 2

9 2 13 7 3 1 26

10 4 6    10

VIII

X

Región

Categorías socioeconómicas

Total 

III

IV

V

 
 
 

Evolución histórica del ingreso bruto total por categoría 

Durante el periodo 2000-2011, los ingresos de las áreas, de acuerdo a sus categorías 
socioeconómicas, han mostrado diferentes tendencias. 

Por una parte, las categorías “A” y “B”, que en conjunto representan el 80% de los ingresos 
totales generados por la actividad, presentan ingresos brutos que tienden a aumentar en el 
tiempo. Sin embargo, durante el periodo 2010 y 2011, las áreas pertenecientes a las 
categorías “B” presentaron un descenso en los niveles de ingreso bruto generados. 

Por otra parte, las categorías “C” y “D”, que en conjunto representan el 17,6% de los ingresos 
totales, tienden a mantenerse relativamente estable durante el periodo de análisis; sin 
embargo, en el caso de la categoría “D”, a  partir del año 2007 se observó una disminución de 
los niveles de ingreso generados.  

Finalmente, en el caso de las áreas pertenecientes a la categoría “E”, que representa el 2,4% 
de los ingresos totales generados por la actividad AMERB, presentó una tendencia 
descendente a partir del año 2003 (Figura 53). 
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Figura 53.  Evolución de los ingresos brutos de las AMERB, según categorías socioeconómicas, durante el 

periodo 2000-2011. Fuente: Elaborado a partir de desembarques en áreas de manejo 
SERNAPESCA, 2000-2011. 

 
 

Durante el periodo 2000-2011, las áreas pertenecientes a la categoría “A” presentaron la 
mayor proporción de AMERB con continuidad extractivas, donde el 72% de las áreas 
realizaron cosechas durante todo el periodo. Esta continuidad disminuye a med ida que las 
áreas presentan una menor rentabilidad.  

En el caso de las áreas pertenecientes a la categoría “E”, la extracción de recursos se realizó 
de manera esporádica, sin encontrar áreas que realicen extracciones durante todo el periodo 
2000-2011 (Tabla 44).   

Tabla 44. 
Proporción de áreas que han declarado continuidad y discontinuidad  

en cosechas, según categoría económica. 
 

Cosechas A B C D E

Todo los años 72% 39% 17% 2% 0%

No reporta en 1 año 19% 33% 42% 32% 0%

No reporta en 2 años 3% 18% 21% 21% 56%

No reporta en 3 años 3% 5% 13% 23% 19%

No reporta en 4 años 3% 4% 3% 9% 13%

No reporta en 5 años 0% 0% 1% 6% 13%

No reporta en 6 años 0% 0% 3% 6% 0%

No reporta por más de 6 veces 0% 0% 1% 0% 0%  
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Ingresos por recurso 

Durante el periodo 2009-2011, en términos de ingresos, el loco representó el 79% de los 
ingresos brutos de las AMERB, siendo la principal fuente de ingresos de las áreas con mayor 
relevancia entre las regiones del Bio Bío hasta Aysén. En términos de cantidad, el huiro fue el 
principal recurso cosechado en las áreas de manejo, con una participación del 32% en el 
desembarque nacional proveniente de AMERB, el que se concentró  entre las regiones de 
Tarapacá y Valparaíso, superando el 40% de los desembarques regionales. Además, recursos 
como el erizo, macha y cochayuyo presentan una significativa importancia en di ferentes 
regiones, donde superan el 40% de los  desembarques totales realizado a nivel regional 
(Tabla 45 y Tabla 46). 

Tabla 45. 
Principales recursos desembarcados desde las AMERB durante el periodo 2009 -2011. 

 
Grupo Ingreso

Recursos Bruto

Loco 79% 29%

Macha 8% 19%

Huiros 5% 32%

Lapas 2% 2%

Pelillo 1% 5%

Erizo 1% 3%

Otros 3% 9%

Cantidad

 
 
 

Tabla 46. 
Importancia relativa de los principales recursos desembarcados por Región, periodo 2009-2011 

 

Grupo Recursos XV I II III IV V VI VII VIII XIV X XI

Loco 21% 15% 31% 24% 8% 3% 1% 57% 55% 65% 39% 100%

Huiros 0% 41% 49% 68% 68% 93% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Erizo 79% 20% 5% 4% 0% 2% 0% 0% 0% 2% 3% 0%

Choro 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30% 1% 0%

Lapas 0% 8% 6% 4% 1% 2% 0% 0% 1% 2% 0% 0%

Chicorea de mar 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 23% 0% 0% 0%

Lugas 0% 0% 0% 0% 0% 0% 24% 0% 6% 0% 4% 0%

Macha 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 43% 0% 0% 42% 0%

Pulpo 0% 4% 9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Cochayuyo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 63% 0% 0% 0% 0% 0%

Otros 0% 3% 0% 0% 4% 0% 12% 0% 15% 0% 12% 0%  
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Para las categorías socioeconómicas, el recurso loco concentra la mayor proporción de 
ingresos económicos generados (Tabla 47). En el caso de las categorías “B” y “C”, el principal 
recurso desembarcado es el huiro (negro y palo), superando el 60% de los desembarques 
totales por categoría; sin embargo, su aporte económico no supera el 20% (Tabla 48). 
 

 
Tabla 47. 

Proporción de ingreso generado por los principales recursos para  
cada categoría económica, periodo 2009-2011. 

 

Recurso A B C D E 

Macha 8% 4% 0% 0% 19% 

Huiros 6% 20% 18% 5% 8% 

Loco 81% 66% 71% 66% 55% 

Erizo 1% 1% 2% 9% 5% 

Lapas 1% 2% 2% 2% 9% 

Otros 3% 7% 7% 18% 5% 

  Fuente: Elaborado a partir de información de desembarques y precios de SERNAPESCA 2000-2011. 

 
 

Tabla 48. 
Proporción de los principales recursos cosechados para cada categoría.  

 

Recurso A B C D E 

Macha 35% 12% 0% 0% 25% 

Huiros 31% 62% 68% 25% 38% 

Loco 24% 13% 16% 19% 15% 

Erizo 2% 1% 3% 6% 9% 

Lapas 1% 1% 2% 8% 7% 

Otros 7% 11% 11% 41% 7% 

Fuente: Base desembarques AMERB, SERNAPESCA  2000-2011. 

 

6.1.3.2.2  Análisis Socioeconómico 

6.1.3.2.2.1  Ingreso Pescador Artesanal 

El ingreso promedio mensual percibido por los pescadores asociados a la categoría “A” es 1,8 veces 
mayor que la categoría “B”; 2,4 veces que la categoría “C” y 3 veces superior a con la categoría “D”. 
Por su parte, el ingreso medio percibido por los pescadores pertenecientes a las áreas ubicadas en 
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la categoría “B” es 1,3 veces superior al ingreso percibido por los pescadores de la categoría “C” y 
1,6 veces que la categoría “D”; mientras, que los pescadores pertenecientes a las áreas ubicada en 
la categoría “C” perciben un ingreso 1,3 mayor que aquellos  pertenecientes a la categoría “D” Por 
otra parte, y en términos generales, el armador posee un ingreso 50% superior al percibido por el 
tripulante. Esta diferencia en el ingreso se incrementa a medida que las áreas de manejo presentan 
mayor rentabilidad.  (Figura 54).  

 

 
 

Figura 54.  Distribución de los ingresos mensuales percibido por los armadores (izquierda) y tripulante 
(derecha), según categoría. Fuente: Elaboración propia. 

 

Al comparar el nivel de ingreso medio con el ingreso mínimo legal del año 201123, en el caso de los 
pescadores pertenecientes a la categoría “A”, la renta media percibida por los tripulantes y 
armadores es 2,3 y 3,8 veces superior al ingreso mínimo respectivamente. Por su parte, los 
tripulantes pertenecientes a las AMERB de las categorías “C” y “D”, perciben un ingreso menor al 
mínimo legal, mientras que los armadores pertenecientes a estas categorías se encuentran 
levemente por sobre el ingreso mínimo legal establecido (Tabla 49). 

                                                 
23  según Ley N° 20.524, con publicación en  Diario Oficial  el14/07/2011, el Ingreso Mínimo legal mensual establecido para el año 

2011 alcanzó $181.500. 
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Tabla 49.  
Ingreso medio mensual, diferencia de ingreso y proporción con el 

 ingreso mínimo para tripulantes y armadores, separados por categoría 
 

Tripulante Armador Diferencia Tripulante Armador

A $ 424.279 $ 689.950 63% 2,34 3,8

B $ 230.484 $ 325.258 41% 1,27 1,79

C $ 177.773 $ 269.018 51% 0,98 1,48

D $ 140.653 $ 207.644 48% 0,77 1,14

Ingreso medio Mensual Proporción Ing. Mínimo
Categoría

 
 

 
6.1.3.2.2.2  Composición del Ingreso  

En el caso de las AMERB ubicadas en las categorías “A”, el 57% de los ingresos totales provienen 
del desarrollo de actividades en las áreas de manejo, mientras que el 30% de los ingresos totales 
proviene de la actividad en ALA (Figura 55).  

Las áreas pertenecientes a la categoría “B”, el 48% de los ingresos provienen de las actividades 
realizadas en ALA, seguido por el aporte proveniente de la actividad en AMERB, que representa 
aproximadamente el 29% del ingreso total.  

En el caso de las áreas pertenecientes a las categorías “C” y “D”, éstas presentan una similar 
distribución de los ingresos. En ambos casos, el 89% de los ingresos provienen de la actividad 
realizada en las áreas históricas de pesca (ALA), siendo marginal el aporte proveniente de las áreas 
de manejo, que representa el 3% del ingreso total (Figura 55).   

Al separar las categorías según la ubicación de las caletas (urbana o rural), se observaron 
importantes diferencias en la distribución de los ingresos.   

En el caso de las áreas rurales pertenecientes a la categoría “B”, si bien el aporte proveniente de la 
actividad en AMERB para las áreas rurales y urbanas equivale al 26% y 32% del ingreso total 
respectivamente, el aporte proveniente de la actividad ALA varía significativamente. En zonas 
rurales, el 64% del ingreso total proviene del desarrollo de ésta actividad; mientras que en las zonas 
urbanas, su aporte equivale al 25% del ingreso total. 
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Figura 55.  Distribución de los ingresos percibidos por los pescadores según categoría AMERB. Fuente: 
Elaboración propia en base a información primaria y secundaria. 

 
 

En el caso de las AMERB pertenecientes a la categoría “C”, ubicadas en zonas urbanas, solo el 4% 
del ingreso es aportado por la actividad en las áreas de manejo, siendo la extracción en áreas de 
libre acceso la principal actividad desarrollada, aportando del 86% al ingreso total. Mientras que en 
las áreas ubicadas en zonas rurales, el 90% del aporte proviene de las actividades ALA, y sólo el 1% 
corresponde al aporte realizado por  la actividad AMERB (Figura 56). 
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Figura 56.   Distribución de los ingresos percibidos por los pescadores según tipo de caleta (rural/urbano) y 

categoría AMERB. Fuente: Elaboración propia en base a información primaria y secundaria. 

 

6.1.3.2.2.3 Ingreso Per cápita  

El ingreso medio per cápita de las áreas pertenecientes a la categoría “A” se encuentran ubicados 
principalmente en el  quintil III del nivel de ingreso que presenta una dependencia importante de  los 
servicios sociales provistos por el  gobierno, puesto que no pueden acceder a los mercados privados 
de educación, salud o vivienda (Moreno et al., 2006).   

En el caso de las áreas pertenecientes a las categorías “B” y “C”, los ingresos medios per cápita se 
concentran en el quintil II. Moreno, et.al. (2006) clasifica este quintil como de elevada vulnerabilidad 
socioeconómica, dado lo sensible que son los individuos ante eventos que provienen del entono, 
tales como: la reducción de las remuneraciones, nacimiento de un hijo o la enfermedad prolongada 
de un miembro de la familia. Por su parte, las áreas pertenecientes a la categoría “D”, presenta 
ingresos medios per cápita ubicados principalmente en el primer quintil, donde se concentran las 
personas ubicadas en situación de pobreza, siendo social y económicamente muy vulnerables 
(Moreno et al., 2006). 
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Respecto de la distribución del ingreso, en el caso de los tripulantes pertenecientes a la categoría 
“A”, aproximadamente el 40% de éstos se encuentran en el quintil II, mientras que el resto se 
distribuye entre los quintiles III, IV y V.     

En relación a las áreas pertenecientes a la categoría “B”, los ingresos individuales percibidos por los 
tripulantes se concentraron en los quintiles II y III, con un 30% y 35% respectivamente, y solo el 20% 
se encuentra en el primer quintil. En el caso de las áreas pertenecientes a las categorías “C” y “D”, el 
40% y 85% de los ingresos se concentraron principalmente en el primer quintil (Figura 57).  

 

 
 

Figura 57.  Distribución del ingreso per cápita agrupado por quintiles, según categoría AMERB. 
   Fuente: Elaboración propia en base a información primaria y secundaria. 

 
El ingreso percibido por los armadores, tienden a concentrarse principalmente entre el Segundo y 
tercer quintil; salvo en el caso de la categoría “D” donde éstos se concentran entre el primer  y 
Segundo quintil (Figura 58).  
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Figura 58. Concentración en quintiles del ingreso per cápita según categoría AMERB. Fuente: Elaboración 
propia en base a información primaria y secundaria. 

 

 
El aporte realizado por los pescadores artesanales al ingreso familiar es mayor en las AMERB más 
rentables, como es el caso de las áreas pertenecientes a la categoría “A”, donde el aporte supera el 
90% de los ingresos familiares totales; mientras que en el resto de las categorías, el aporte varía 
entre el 60% y 75% (Tabla 50). 
 

Tabla 50.  
Aporte medio (%) al ingreso familiar realizado por pescadores 

 artesanales separados según categorías 
 

Cat. Tripulante Armador 

A 91% 94% 

B 62% 69% 

C 65% 71% 

D 68% 74% 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información primaria y secundaria SERNAPESCA. 
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Al dividir las categorías según el tipo de caleta (urbana y rural), en el caso de los tripulantes 
ubicados en las áreas rurales que pertenecen a las categorías “B”, “C” y “D”, sus ingresos per cápita 
se concentraron principalmente en el quintil I, con un 43%, 56% y 86% respectivamente. Mientras 
que en las áreas urbanas pertenecientes a las categorías “B” y “C”, el ingreso per cápita se 
concentró en el quintil III, con un 63% y 67% respectivamente (Tabla 51).  
 

 
Tabla 51. 

Concentración en quintiles del ingreso per cápita según categoría AMERB y  
tipo de caleta (urbana o rural) para tripulantes artesanales. 

 

Cat. Tipo caleta Q_I Q_II Q_III Q_IV Q_V

A Rural 0% 39% 26% 29% 6%

Urbana 0% 37% 63% 0% 0%

Rural 43% 29% 10% 14% 5%

Urbana 0% 17% 67% 17% 0%

Rural 56% 38% 6% 0% 0%

D Rural 86% 14% 0% 0% 0%

B

C 

 
 

En el caso de los armadores ubicados en las zonas urbanas, los ingresos individuales percibidos son 
superiores a los ingresos observados por el mismo grupo en zonas rurales. Además, la mayoría de 
estos ingresos están por sobre el primer quintil, con excepción de las AMERB pertenecientes a la 
categoría “D” ubicada en zonas rurales, donde el 43% de los ingresos se concentra en el quintil I 
(Tabla 52).   

Tabla 52. 
Concentración en quintiles del ingreso per cápita según categoría AMERB y 

 tipo de caleta (urbana o rural) para armadores artesanales. 
 

Cat. Tipo caleta Q_I Q_II Q_III Q_IV Q_V

A Rural 0% 0% 39% 39% 23%

Urbana 0% 5% 95% 0% 0%

Rural 10% 48% 19% 5% 19%

Urbana 0% 0% 50% 50% 0%

Rural 19% 69% 6% 6% 0%

D Rural 43% 43% 14% 0% 0%

B

C 

 
 

Al separar las categorías AMERB respecto de la ubicación de las caletas (urbana y rural), el aporte 
al ingreso familiar es mayor en las áreas ubicadas en las zonas rurales. En el caso de las áreas 
urbanas ubicadas en la categoría “C”, el aporte al ingreso familiar, por parte del pescador, alcanzó 
solo el 37%, no siendo la principal fuente de ingreso del grupo familiar (Tabla 53).  
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Tabla 53.  
Aporte medio (%) al ingreso familiar realizado por pescadores artesanales  

separados según categorías y tipo de caleta (rural o urbana). 

 

Cat. Tipo caleta Tripulante Armador

A Rural 91% 94%

Urbana 60% 67%

Rural 64% 71%

Urbana 37% 48%

Rural 75% 81%

D Rural 68% 74%

B

C

 
Fuente: Elaboración propia en base a información primaria y secundaria. 

 

6.1.3.2.2.4 Indicador nivel pobreza  
 
En términos generales, la mayoría de los pescadores artesanales se encuentran sobre el rango 
denominado “nivel de pobreza”. Sin embargo, en el caso de los tripulantes pertenecientes a las 
AMERB ubicados en zonas rurales de las categorías “C” y “D”, estos se encuentran dentro del rango 
“situación de pobreza”, es decir, que el ingreso individual percibido no es suficiente para cubrir sus 
necesidades básicas alimenticias24 (Figura 59). 
 
 

 
 
Figura 59.  Indicador del nivel de pobreza aplicado sobre los tripulantes (izquierda) y armadores (derecha), 

dividido según categoría y tipo de caleta (urbana o rural) 

 

                                                 
24  http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen_def_pobreza.php 

http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen_def_pobreza.php
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En el caso de los armadores pertenecientes a las AMERB ubicadas en categoría “D”, y localizadas 
en las zonas rurales, estos presentan un nivel de vulnerabilidad socioeconómica cercano al límite del 
“rango de pobreza” (1,75 en zonas rurales), situación que los transforma en un grupo vulnerable a 
los cambios del entorno o familiares que los puedan afectar2 (Tabla 54).  
 

Tabla 54. 
Indicador del nivel socio económico promedio para pescadores artesanales según  

categoría AMERB, tipo de caleta (urbana y rural), y actividad (tripulante y armador). 

 

Cat. Tipo caleta Tripulante Armador 

A Rural 3,16 4,99 

B 
Urbana 3,04 3,64 

Rural 2,28 2,67 

C  
Urbana 3,66 4,48 

Rural 1,64 2,29 

D Rural 1,49 1,92 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información primaria y secundaria. 

 
 

6.1.3.2.2.5  Distribución del empleo (funciones y tiempo de dedicación) 

En las áreas de manejo, el desarrollo de las actividades productivas participan todos los socios 
pertenecientes a cada organización, donde un grupo de éstos se dedican a la extracción de recursos 
en las áreas, mientras que el resto realizan actividades de apoyo a dicha labor (pesaje, vigilancia y 
supervisión cumplimiento cuota, entre otras). Este grupo de apoyo suele estar compuesto por socios 
que se encuentran en situación de inactividad extractiva, pero que siguen vinculados a las 
organizaciones.  

La situación de inactividad puede ser causa de una avanzada edad de los socios, que les impide 
realizar actividades extractivas, o bien producto a la desvinculación parcial a la actividad, dedicando 
mayor parte de su tiempo al desarrollo de labores alternativas como principal fuente de ingreso 
(pescadores esporádicos). 

Generalmente, la cantidad de socios activos suele ser mayor al número de socios inactivos; sin 
embargo, esta proporción varía a medida que las AMERB presentan menores niveles de 
rentabilidad. Esta situación, se asocia directamente a las motivaciones económicas que poseen los 
pescadores artesanales para realizar actividades extractivas dentro de las áreas (Figura 60). 
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Figura 60.  Proporción de empleo activo e inactivo según categoría de área de manejo. 
   Fuente: Elaboración propia en base a información primaria y secundaria. 

 
 
Por otra parte, el nivel de actividad desarrollado en las Áreas de Libre Acceso (ALA) se asocia con la 
rentabilidad generada en las áreas de manejo. En el caso de las AMERB ubicadas en la categoría 
“A”, el 51% de los pescadores asociados a estas organizaciones realizan actividades en las áreas 
históricas de pesca. Sin embargo, en aquellas categorías donde las AMERBs tienen menor 
rentabilidad (categorías “B” y “C”), el nivel de actividad realizado en las áreas históricas de pesca 
tiende a aumentar, producto de la necesidad de complementar los niveles de ingreso (Figura 61). 
Esta relación no se cumple en el caso de las AMERB pertenecientes a la categoría “D”, donde el 
número de pescadores activos tiende a disminuir. 

 
 

Figura 61.  Proporción de empleo activo e inactivo según categoría de área de manejo. 
    Fuente: Elaboración propia en base a información primaria y secundaria. 

 

En general, los pescadores artesanales dedican alrededor de 40 días al año en realizar actividades 
extractivas en las áreas de libre acceso. En el caso de los pescadores pertenecientes a las AMERB 
de la categoría “A”, la mediana del tiempo dedicado a realizar actividades en áreas de libre acceso 
es de 21 días al año.  
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Los pescadores pertenecientes a las áreas ubicadas en la categoría “B”, dedican una mediana de 25 
días al año a la extracción de recursos en ALA. En esta categoría, el 62% de los pescadores realiza 
actividad extractiva en las áreas históricas de pesca. 

Los pescadores pertenecientes a las AMERB ubicadas en categoría “C”, dedican una mediana de 
108 días al año al desarrollo de actividad en las áreas de libre acceso. Este aumento en la 
dedicación coincide con el hecho que esta actividad es la principal fuente de ingreso para los 
pescadores pertenecientes a esta categoría. 

En contraste a la situación anterior, los pescadores pertenecientes a las AMERB de categoría “D”, se 
dedican alrededor de 85 días anuales al desarrollo de esta actividad, menor cantidad de tiempo en 
comparación con la categoría “C”. Además, las organizaciones que tienen áreas en la categoría “D”, 
presentaron una disminución del número de pescadores activos, lo que se presume un cambio de 
actividad laboral, parcial o total, por parte de éstos.  

Es importante destacar, que en todas las categorías existe un grupo de pescadores que realizan 
actividad extractiva de manera esporádica, que influyen significativamente en la estimación de los 
tiempos medios dedicados a ésta actividad (Figura 62). 

 
 

Figura 62.  Distribución de los días anuales dedicados a las actividades en Áreas de Libre Acceso. 
  Fuente: Elaboración propia en base a información primaria y secundaria. 
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6.1.3.2.3   Estimación del Índice de Capital Social por categorías de organizaciones AMERB 

La estimación del Índice de Capital Social, proviene de la valoración que los encuestados brindaron 
a cada una de las variables asociadas y que fueron previamente definidas para componer el índice 
de capital social (ICS). 
 
De acuerdo a la estimación del ICS por categorías, se pudo inferir que las variables que lideran los 
promedios totales, fueron “información” y “participación”, Seguida por “confianza”. A diferencia de la 
categoría “B”, que otorgó mayor valoración a la “cooperación” al interior y fuera de la organización. 
En todos los casos analizados, la variable “reciprocidad” fue calificada con la menor valoración, no 
obstante la categoría “B” y “D” fueron las que otorgaron el mayor puntaje al máximo aportado por 
esta variable (Tabla 55). 
 
Es importante señalar, que las 3 variables que aportan con mayor puntaje al índice de capital social 
mantienen una cierta relación. Aunque son recursos intangibles, son prioridad para la movilización 
de activos y que con su ausencia sería imposible conseguir. En este sentido la capacidad de generar 
redes mediante espacios de cooperación, permite canalizar mejor los recursos y desarrollar  
iniciativas sobre una base de confianza, participación y cooperación.  
 

Tabla 55. 
Estimación del índice de capital social desagregado por categorías de organizaciones AMERB. 

 

Categorías A B C D 

Variables 
Máx.  Mín.  

(%) 
Aporte 
Máx. Máx.  Mín.  

(%) 
Aporte 
Máx. Máx.  Mín.  

(%) 
Aporte 
Máx. Máx.  Mín.  

(%) 
Aporte 
Máx. 

Información 165 33 93 420 84 93 135 27 97 195 39 96 

Participación 165 33 94 420 84 89 135 27 89 195 39 91 

Cooperación 220 44 87 560 112 86 180 36 76 260 52 83 

Redes 275 55 82 700 140 75 225 45 59 325 65 66 

Confianza 330 66 91 840 168 80 270 54 81 390 78 85 

Reciprocidad 275 55 52 700 140 59 225 45 43 325 65 54 

Fuente: Elaboración propia en base a información primaria 

De acuerdo a los rangos de Capital Social estimados por categorías, se obtuvo que de los casos 
estudiados, mayoritariamente las organizaciones obtuvieron un “ICS Alto”, la excepción fue  la 
categoría “C” que presentó un “ICS Medio” (Tabla 56).  

Respecto de  la categoría “C”  los resultados señalan debilidades en las variables  “Redes” y 
“Reciprocidad”, ambas se relacionan  con los vínculos externos para la obtención de recursos o 
beneficios. 
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Tabla 56 

Resultados del ICS en organizaciones AMERB por categorías. 
 

Índice Capital Social OPAs AMERB 

Categorías ICS Niveles25 

A 82 ALTO 

B 79 ALTO 

C 71 MEDIO 

D 77 ALTO 
Fuente: Elaboración propia en base a información primaria 

 

6.1.3.2.3.1  Análisis desagregado de las variables que componen el Índice de Capital Social 

Dentro de las categorías generadas, se evidenció una amplia heterogeneidad de organizaciones 
titulares de áreas de manejo, que tienen características propias asociadas al entorno y a su 
localización territorial, es por ello que se generaron agrupaciones que permitieran obtener una 
mirada más integrada y panóptica del régimen AMERB. 

Por lo tanto, a nivel general, se observó que las variables “Información” y “Participación”,  fueron las 
que presentaron mayor valoración otorgada por los socios, esto se tradujo en que el acceso a la 
información para todas las categorías es amplio y transparente. Asimismo, la “Participación” de los 
socios y dirigentes, se mantuvo en un alto rango en todas las categorías.  

En cuanto a las variables de “Confianza” y “Cooperación”, los asociados consideraron que es 
importante generar espacios para la asociatividad con organizaciones símiles y con instituciones del 
estado o privadas, que permitan la obtención de movilidad de recursos y mejores estrategias para 
emprendimiento. Para ello, la variable “Redes” cobra vital importancia para la generación de estos 
espacios que favorezcan el desarrollo de sus iniciativas. Esta variable, tiene una relación directa con 
la variable de “Reciprocidad” (acceso a beneficios), dado que las organizaciones que presentaron 
mayores debilidades en cuanto a su sistema de redes, también presentaron menores accesos a 
beneficios y por ende menor movilidad de recursos económicos y sociales (Figura 63). 

En la siguiente figura se  presenta el comportamiento de las variables que componen el Capital 
Social, de manera desagregada,  en para cada categorías socioeconómica.  Se destaca que las 
categorías “A” y “B” presentaron similitudes en las variables “Información” “Participación” y 

                                                 
25  Alto ICS: Se refiere a las organizaciones AMERB que mantienen las condiciones óptimas para el desarrollo potencial de la 

organización. 
 Medio ICS: Se  refiere a las organizaciones AMERB que  cuentan con parte condiciones apropiadas para su óptimo desempeño, 

se requiere fortalecer algunas variables. 
 Bajo ICS: Se  refiere a las organizaciones AMERB que no  cuentan con las condiciones apropiadas para el óptimo desempeño de 

a organización. 
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“Cooperación”, situación similar ocurrió con las categorías “C” y “D”. No obstante, todas las 
categorías presentan una importante contracción en la variable “Reciprocidad” y “Redes” (Figura 
63). 
 

 
Figura 63.  Análisis de variables que aportan al Índice de Capital Social  por categorías de organizaciones 

AMERB. Fuente: Elaboración propia. 

 
Información 
 
La importancia de esta variable es que influye directamente en la capacidad de gestión que tienen 
las organizaciones, la movilización de recursos (información) que permiten a sus socios ampliar sus 
conocimientos, mediante canales de información bien definidos. 
 
Respecto de la variable “Información”, se pudo evidenciar que en general los socios encuestados 
otorgaron uno de los más altos ponderaciones a esta variable, con un aporte promedio en total de 
(95 puntos). Esto se traduce en que los socios que componen estas organizaciones están conformes 
con el acceso de la información al interior de la organización, indicando no tener asimetrías o algún 
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impedimento para canalizar la información recepcionada. Los pescadores de las categorías “C y “D” 
evaluaron a la variable “Información” con la más alta valoración, otorgando un puntaje promedio de 
97. Las categorías restantes (“A” y “B”) presentaron una alta calificación a la variable con una 
puntuación similar entre ellas (Figura 64). 
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Figura 64.  Análisis variable Información de acuerdo a las Categorías  A, B, C y D de las organizaciones 
AMERB. Fuente: Elaboración propia en base a información primaria. 

 
Cabe señalar, que ambas categorías (“C” y “D”) fueron las que presentaron menores ingresos y 
debilidad en los aspectos socioeconómicos. No obstante, esta situación no tiene una relación directa 
con el acceso a información de la organización, observándose que la asamblea o las reuniones 
extraordinarias, son las instancias formales en las que la asistencia del socio es obligatoria; además 
de ser el espacio para la recepción de información, (clara y transparente) discutir problemáticas y 
realizar de manera oportuna la toma de decisiones de forma colectiva (Figura 65).  
 
En general estas organizaciones mantienen normativas explícitas generadas por reglamentaciones y 
sanciones que rigen dentro de la organización, lo que evidencia la alta transferencia de información  
y la asistencia a reuniones. Esto no significa que la información proporcionada sea de calidad y les 
permita como conjunto lograr un mejor desempeño de su área de manejo, más bien, esta situación 
puede darse en casos en que existan normativas implícitas, dadas principalmente por un trabajo 
acumulativo de experiencias exitosas de trabajo y objetivos definidos.  
 

Participación 
 

En cuanto a la variable “Participación”, ésta fue la segunda que mayormente aportó al ICS con un 
total de 92 puntos, ya que el 70% de los socios de las organizaciones consultadas están 
completamente conformes con la gestión que los dirigentes realizan en cuanto a su proactividad, 
dinamismo y compromiso con la organización. También, consideraron que existe una participación 
activa de los socios, situación que fortalece internamente a las organizaciones. De acuerdo a la 
información aportada por los dirigentes, esta participación es obligatoria, dado que la inasistencia a 
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reuniones o una débil participación, implica sanciones dentro de la organización, pérdida de 
beneficios y hasta inclusive, en algunos casos, la expulsión como socio.  
 
En relación a los pescadores asociados a la categoría “A”, éstos mencionaron participación en 
actividades formales e informales con otros pescadores pertenecientes a OPAs titulares de AMERB, 
lo que ha generado experiencias exitosas de trabajo colaborativo (Figura 65).  
 
En el caso de las categorías “B”, esta fue la que obtuvo menor valoración por algunos socios 
encuestados, esta situación se generó principalmente en la siguiente afirmación de la encuesta: 
“Existen buenas relaciones con socios de otras OPAs” ,y en la afirmación “Sus dirigentes son 
dinámicos, tienen iniciativas y cumplen con sus responsabilidades”, según los datos aportados por 
las entrevistas realizadas a los dirigentes de las organizaciones ubicadas principalmente en la IV 
Región, indicaron tener algunos conflictos internos, debido a baja credibilidad y débil liderazgo en 
algunas organizaciones producto de un fraude comercial que perjudicó a número de socios, lo que 
produjo descontento y algunos roces internos.  
 
Asimismo, las áreas pertenecientes a la categoría “C” presentaron conflictos externos con otras 
OPAs, principalmente por falta de reconocimiento a los pescadores con experiencia y por diferencias 
en los objetivos orientados al área de manejo. Esta situación se evidenció principalmente en la 
localidad de Los Vilos, provocando conflictos entre organizaciones vecinas, que influyó en la 
administración de la caleta y en la absorción de algunos de los beneficios recibidos por la empresa 
“Pelambres”. Según los datos aportados por la entrevista a un dirigente del sector, indicó que e l 
conflicto es  producto de que “… hay líderes que se saben manejar y hay líderes que se dejan 
manejar y ahí se produce el conflicto.” Además manifestó que: “… debe existir más participación de 
líderes jóvenes capaces de generar recambios en las dirigencias”. 
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Figura 65.  Análisis variable “Participación”, de acuerdo a las Categorías  A, B, C y D de las organizaciones 
AMERB. Fuente: Elaboración propia en base a información primaria. 
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Cooperación 

 
Respecto de la variable “Cooperación”, que está relacionada a la capacidad de trabajo colectivo para 
la generación de recursos y/o beneficios. Los socios encuestados brindaron un importante puntaje 
promedio de aporte a la variable con 83 puntos. De acuerdo a las consultas realizadas, éstos 
consideraron que es importante generar acuerdos con otras organizaciones de pescadores, para 
obtener mejores incentivos y amplitud en beneficios, sobretodo en la generación de competencias 
con otras OPAs titulares de AMERB.  

A nivel general, la categoría “A” fue la que otorgó mayor calificación a esta variable, principalmente 
porque estás organizaciones mantienen una amplia cooperación entre sus miembros y con otras 
organizaciones de pescadores. En cuanto a establecer acuerdos de cooperación con empresas del 
sector, los socios de estas organizaciones entregaron una mediana calificación, según los dirigentes 
entrevistados, mantener una cierta cercanía con las empresas que demandan sus productos es 
favorable, ya que les permite obtener resultados óptimos en las negociaciones y mayor control de los 
precios (Figura 66). Sin embargo, también argumentaron que no es apropiado mantener otros 
espacios de cooperación o cercanía con las empresas, resguardando otro tipo de información  de la 
organización y sus asociados a fin de no otorgar elementos que pudieran tener un efecto 
contraproducente en la negociación del precio. 
 
Por otra parte, los socios encuestados agrupados en la categoría “B”, entregaron una menor 
calificación a esta variable, lo cual se corresponde con la situación de conflictos que mantienen con 
OPAs colindantes, por lo tanto, mantuvieron una débil valoración a la  asociatividad o colaboración 
con otras organizaciones. Algunas organizaciones pertenecientes a esta categoría, presentaron 
problemas con el acceso y destinación de la caleta (caleta de propiedad de un privado), 
manifestando una baja calificación en la obtención de beneficios del estado y respecto de la 
colaboración con otras organizaciones.  
 
A diferencia con la categoría “A”, los encuestados declararon estar de acuerdo con generar 
estrategias y cooperación con las empresas. (Figura 66).  Esto principalmente en la IV Región, ya 
que la mayoría de las organizaciones de la categoría “B” recibe beneficios directos de la empresa 
Minera Los Pelambres, para la generación de proyectos y estudios en las áreas de manejo de la 
zona de Los Vilos  
 
La categoría “C” brindó la más baja valoración a la variable “Cooperación”, producto de que algunas 
organizaciones de la IV Región presentaron problemáticas con otras OPAs, además de mantener  
desconfianza y distanciamiento con algunas empresas del sector.  
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Figura 66.  Análisis variable “Cooperación”, de acuerdo a las Categorías  A, B, C y D de las organizaciones 
AMERB. Fuente: Elaboración propia en base a información primaria. 

 
 

Redes  
 
En general la variable “Redes”, relacionada a los intereses compartidos en la organización y con su 
entorno, se destaca que a nivel de “unión”, los encuestados indicaron no tener vínculos frágiles, o 
antagónicos; lo mismo ocurre con las redes de “puente” que mantienen con otras organizaciones, 
esto se debe a la baja rotación de directivas y socios de las organizaciones, lo que ha permitido que 
se generen lazos importantes entre ellos, manifestado en espacios de confianza, acuerdos y 
solidaridad. Respecto a las redes de escalera, reconocen tener más un vínculo con las personas que 
trabajan en las instituciones, que en las propias instituciones (Figura 67). 

Para la categoría “A” los socios calificaron con el menor puntaje el vínculo de redes, denominadas 
de escalera, ya que el interés de vincularse con el sector privado es mínimo, y no mantienen 
espacios de asociatividad que sean distintos a la acción de comercialización. En lo relacionado a las 
redes dentro de la organización “unión”, los encuestados manifestaron tener vínculos fuertes, 
asimismo las redes con grupos semejantes “puente” indicaron que tienen buenas relaciones 
principalmente, dado que existen amistades y algunos parentescos, además la cercanía de las 
caletas y sus características hacen que estas sean solidarias y se apoyen mutuamente. 

La categoría “B”, a diferencia de la “A”, presentó la mayor brecha en las relaciones de puente 
manteniendo diferencias con organizaciones semejantes, principalmente con OPAs vecinas o 
colindantes. En cuanto a las redes de escalera con sector público y privado, los socios calificaron 
con una alta puntuación motivada por apoyos directos a las organizaciones de pescadores.  
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Por su parte, la categoría “C” fue la que aportó menor calificación de la variable “Redes” (59). De los 
socios encuestados, indicaron que existe debilidad en las redes generadas con el sector privado 
(escalera), respecto a beneficios o apoyos recibidos por parte de los empresarios. También, 
manifestaron que en las redes internas de la organización “unión” (con sus pares o dirigentes), las 
respuestas fueron heterogéneas, ya que algunos casos indicaron que éstas eran nulas, o 
presentaron ciertas indiferencias; otros mencionaron tener una buena relación, evaluándola con la 
mayor puntuación.  

Asimismo, la categoría “D” también presentó brechas significativas en cuanto a las redes de 
escalera. A su vez, mostraron indiferencia en cuanto a las consultoras asociadas al área de manejo 
(Figura 67).  
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Figura 67.  Análisis variable “Redes” por Categoría de organizaciones AMERB, A, B, C y D. Fuente: 
Elaboración propia en base a información primaria. 

 

Confianza 
 
Respecto de la variable “Confianza” a nivel general, todas las categorías presentaron un aporte 
promedio de 84 puntos. De las categorías, la que presentó una mayor calificación a la variable, fue la 
categoría “A” (92), éstos señalaron que la organización mantiene un objetivo común, además 
reconocen el esfuerzo por parte de la directiva y demuestran la confianza que mantienen hacia sus 
dirigentes. En cuanto a su apreciación hacia las instituciones públicas, la calificación estuvo dividida, 
ciertamente confían en las instituciones, pero permanece un descontento frente a la situación de 
algunas organizaciones que no cuentan con destinación de caleta, ya que pertenece a privados y se 
asigna al estado la responsabilidad de resolver esta situación, escenario que debilita la confianza 
con el sector público.  
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En cuanto, a los consultores o universidades que se vinculan con sus organizaciones, manifestaron 
tener confianza en su desempeño, principalmente porque han permanecido muchos años vinculados 
a ellos y eso ha permitido, como ellos califican, una buena administración del área de manejo, 
eficiencia organizativa y la permanencia de los consultores26.  

Las categorías restantes (B, C y D) se diferencian de la anterior principalmente en que los socios 
consultados manifestaron una débil confianza hacia en las instituciones públicas, pero si mantienen 
confianza en los consultores que se vinculan a su área de manejo. (Figura 68). 

20

40

60

80

100
A

B

C

D

CONFIANZA
 

Figura 68.  Análisis variable “Confianza” por Categoría de organizaciones AMERB, A, B, C y D. 
      Fuente: Elaboración propia en base a información primaria. 

 
Reciprocidad 
 
La variable de “Reciprocidad” (acceso a beneficios), fue una de las variables que obtuvo el valor más 
bajo de las diferentes categorías, con una ponderación promedio total 52 puntos. Esto situación se 
debió principalmente, a que los socios pescadores encuestados declararon que la distribución de 
fondos que el Estado ha realizado hacia sus caletas u organizaciones, lo consideran bajo o nulo. 
Debido a que varias organizaciones de todas las categorías no cuentan con destinación de caleta, lo 
que dificulta la transferencia de fondos públicos para infraestructura y en algunos casos, el acceso 
público a éstas, situación que perjudica el desempeño organizacional y  comercial de la 
organización. 

En el caso de la categoría “A” (52 puntos) ésta mantiene ciertas distancias con el Estado (de 
acuerdo a las entrevistas sostenidas con los dirigentes), ya que señalaron que existe una cierta 
desigualdad en cuanto a la adjudicación de fondos para el sector. Señalando que: “…al contener 

                                                 
26  Entrevista a dirigente organización titular de AMERB, categoría A. 
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áreas con mayores potencialidades no cuentan con un apoyo estatal directo, debido a que son 
sectores con mayor desarrollo…”, “no potencian a las organizaciones para generar saltos 
cualitativos, más bien se dedican a realizar un apoyo más social a caletas más carenciadas”.  Por lo 
tanto, estas organizaciones mantienen emprendimientos financiados por sus propias organizaciones. 

En cuanto a la categoría “B (59 puntos), los encuestados indicaron contar con apoyo principalmente 
de empresas locales. Por su parte, la categoría “C” (43 puntos) fueron los socios de las 
organizaciones que indicaron no recibir apoyo de federaciones pescadores, ni de empresas del 
sector, sólo algunos proyectos financiados por Municipios o alguna institución del Estado. En cuanto 
a la capacitación otorgada a los socios de la organización, ellos la evaluaron como “baja” y en 
algunos casos como “nula”. En la categoría “D”, los encuestados indicaron haber recibido apoyo por 
los Municipios principalmente y  en algunos casos apoyo de las universidades en cuanto a la 
realización de estudios en el área de manejo (Quintay) (Figura 69). 
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Figura 69.  Análisis variable “Reciprocidad” por Categoría de organizaciones AMERB, A, B, C y D. Fuente: 
Elaboración propia en base a información primaria. 

 

6.1.3.2.4  Análisis integral  

En este punto, se desarrolló un análisis que incorporó tantos elementos cualitativos como también 
cuantitativos, de manera de integrar los resultados obtenidos respecto de las características 
organizacionales de las AMERB con los indicadores socioeconómicos de sus asociados. 

La existencia de un alto capital social en una organización,  presentó una correlación positiva con el 
nivel socioeconómico de los pescadores pertenecientes a las categorías A y B, es decir: “a mayor 
ICS, mayores ingresos”.  Se observó que las categorías “A” y “B” presentaron una relación directa 
entre el quintil de ingreso de los pescadores y el capital social de la organización, los quintiles 
mayores tuvieron una correspondencia con los ICS más altos.  
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La excepción es la categoría “C” que mantiene el quintil de ingreso, pero baja en ICS, y la categoría 
“D” que no mantiene la relación descrita anteriormente. Cabe destacar, que estas últimas categorías 
presentan los más bajos aportes de las AMERB al ingreso, lo cual está determinado por la baja 
productividad de las áreas. (Tabla 57). 

Tabla 57. 
Análisis integrado de los indicadores socioeconómicos y de Capital social  

de las organizaciones AMERB, según categoría. 
 

Categoría Quintiles 
Aporte 
AMERB 

Indicador pobreza 
ICS Escala 

Urbano Rural 

A Quintil III  57% - 3,16 82 Alto 

B Quintil II 29% 3,04 2,28 79 Alto 

C Quintil II 2% 3,66 1,64 71 Medio 

D Quintil I 3% - 1,49 77 Alto 

Fuente: Elaboración propia en base a información primaria. 

 
6.1.3.2.4.2  Análisis de las principales potencialidades y debilidades del régimen  

Para complementar el análisis anterior se describieron las potencialidades y debilidades de las 
organizaciones, producto del desarrollo de actividades en las áreas de manejo. Esta información fue 
obtenida mediante análisis de las entrevistas realizadas a dirigentes de las organizaciones y a 
profesionales del sector público con un rol activo en el sector pesquero artesanal. 
 
A raíz de la información obtenida, las categorías se dividieron en tres grupos en cuanto a los 
objetivos que persiguen las organizaciones, beneficios generados y  problemáticas (Tabla 58).  
 
Grupo 1: Corresponde a aquellas áreas en que el aporte proveniente del desarrollo de esta actividad 
supera el 30% de los ingresos totales percibidos. En este grupo se encuentran las AMERB 
pertenecientes a las categorías “A” y “B”, que representan el 43% de las áreas activas en el periodo 
(2009-2011), y concentran el 80% de los ingresos brutos totales. Además, poseen un alto índice de 
capital social, lo que les permite optimizar los recursos económicos y sociales de la organización. 
  
Este grupo de áreas se distingue por tener un mayor compromiso respecto a la conservación de los 
recursos  y al cuidado de sus áreas, además de tener una visión orientada hacia la mejora de  la 
comercialización de los productos del área y a integrar actividades productivas alternativas a la 
pesca (turismo, acuicultura pequeña escala). De acuerdo a las entrevistas realizadas a los dirigentes 
de las organizaciones, estos grupos demandan (1) Apoyo en infraestructura asociado a la extracción 
de recursos, y posterior manufactura (procesamiento), que permita agregar valor a los productos de 
la pesca; (2) Asesoramiento continuo, que permita diagnosticar, elaborar e implementar modelos de 
negocios adaptado a las dinámicas propias de la organización. 
 



 
 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

 

 

CONVENIO SUBPESCA: “ASESORÍA INTEGRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN PESCA Y ACUICULTURA, 2012” 

INFORME  FINAL - ACTIVIDAD 2: META CUANTITATIVA ASOCIADA AL SEGUIMIENTO PESQUERÍAS BENTÓNICAS BAJO RÉGIMEN AMERB 2012. 

177 

Grupo 2: Conformado por aquellas AMERB donde el ingreso percibido por esta actividad es 
complementario y/o marginal al ingreso total, sin embargo, son áreas que declaran  una real 
intención en desarrollar esta actividad. En este grupo se ubican las áreas pertenecientes a la 
categoría “C”, que representan el 31% de las áreas de manejo y el 12,1% de los ingresos brutos 
totales generado por el desarrollo de esta actividad, durante el periodo de estudio. Las áreas 
asociadas a esta categoría presentan periodo de discontinuidad en la extracción de recursos, donde 
sólo el 17% de las áreas extraen recursos anualmente.  
 
En relación a las entrevistas realizadas se pudo constatar que estas organizaciones no poseen 
objetivos claros respecto al desarrollo de las áreas de manejo, más bien, su principal propósito se 
orienta a la extracción de recursos y financiar los costos administrativos (vigilancia y estudios de 
Seguimiento). 
 
Es por ello, que los programas asociados al sector, deben considerar estas demandas las que deben 
ser analizadas en su pertinencia y coherencia con las políticas públicas asociadas a la conservación 
de los recursos  y a los aspectos socioeconómicos de estas comunidades, de manera de generar  
condiciones habilitadoras para su desarrollo y autonomía. 
 
Grupo 3: Conformado por áreas de manejo con bajos niveles de rentabilidad, las que aportan 
menos del 3% de los ingresos totales percibidos. En este grupo se encuentran las AMERB 
pertenecientes a las categorías “D” y “E” que representan el 25% de las áreas activas, y aportan el 
7,8% de los ingresos brutos totales. En este grupo se encuentran las  áreas que han sido afectadas 
por factores exógenos, que han limitado su desarrollo, tales como, la contaminación producto de 
actividades económicas locales, la pesca furtiva, o por la depresión del área provocada por cambios 
geográficos naturales.  
 
De este grupo, sólo el 2% de áreas presentan una actividad extractiva de manera continua. De 
acuerdo a las entrevistas realizadas a los dirigentes, se pudo inferir que las organizaciones 
pertenecientes a este conjunto, no poseen objetivos claros respecto al futuro de las áreas, no 
mantienen programas de vigilancia y presentan problemas para financiar los estudios de 
Seguimiento.  
 
En general esta actividad tiene un carácter secundario dentro de la organización, y su principal 
intención por mantener las áreas radica en los beneficios indirectos que pueden absorber de 
empresas o actividades productivas locales que generen externalidades negativas a su concesión de 
manejo  
 
La Tabla 58  presenta un resumen de las potencialidades, debilidades y problemas evidenciados por 
las entrevistas realizadas a los dirigentes de las organizaciones de pescadores y a los sectorialistas 
de instituciones públicas 
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Tabla 58. 
Potencialidades, debilidades y problemas por categorías de organizaciones asociadas al régimen AMERB. 

 

Cat. Propósitos  
Intención de 

mantener AMERB 
Problemas detectados Beneficios percibidos 

A 

Asociados a la 
comercialización y/o 
integración con 
actividades turísticas 

Comercialización de 
recursos 
 
Desarrollo actividades 
alternativas (turismo u 
acuicultura) 
 
Conservación de  
recursos AMERB 

• Robo recurso 
• Aumento recurso con 
bajo o sin valor comercial 

• Rentabilidad económica 
• Mejorar capacidad negociación y 
comercialización recursos 
• Entendimiento y compromiso con el 
cuidado de las áreas 
• Mejorar visión del negocio a Largo Plazo 
• Mejorar administración recurso 
• Permite recuperar recursos principales 
• Posicionamiento dirigentes ante 
autoridades 
• Interacción con otras actividades costeras 
(diversificación actividad productiva) 
• Generar vínculos con otras instituciones 
• Vender producto de calidad a mayor y 
mejor precio 
• Diversificación de actividades productivas 

B 

Asociados a la extracción 
de recursos 
principalmente, poco 
conocimiento respecto a 
la comercialización. No 
todas tienen una visión 
comercial clara hacia 
donde dirigir  la actividad. 

Comercialización de 
recursos 
 
Desarrollo actividades 
alternativas (turismo u 
acuicultura) 
 
Conservación de 
recursos AMERB 

• Robo recurso 
• Aumento recurso con 
bajo o sin valor comercial 
• Problemas con uso 
borde costero (caminos, 
yates, empresas) 
• Contaminación dentro 
de AMERB 
• Comercialización de 
recursos (rurales) 

• Rentabilidad económica 
• Mejorar capacidad negociación 
• Posicionamiento dirigentes ante 
autoridades 
• Mejorar Organización Interna 
• Generación de proyectos 
• Cuidado recurso del área 
• Mejorar visión del negocio a Largo Plazo 
• Permite recuperar recursos principales 
• Interacción con otras actividades costeras 
(diversificación actividad productiva) 

C 

Vinculados a la 
extracción  o 
recuperación del área de 
manejo. 
No hay una visión clara 
asociada desarrollo 
dentro de AMERB 

Extracción recursos 
 
Captar oportunidades 
u compensaciones 
producto del 
desarrollo de 
actividades vecinas 
 
Captar ingreso 
proveniente del 
desarrollo de 
proyectos  
Recuperar áreas 
explotadas 

• Robo recurso 
• Aumento recurso con 
bajo o sin valor comercial 
• Problemas con uso 
borde costero (caminos, 
yates, empresas) 
• Contaminación dentro 
de AMERB 
• Comercialización 
recursos  (bajos precios) 
• Disminución presencia 
recurso secundario 
(picoroquillo, piure) 
• Altos gastos en 
vigilancia 

• Percibir beneficio por compensación de 
actividades aledañas 
• Mejorar Organización Interna 
• Posicionamiento dirigentes ante 
autoridades 
• Rentabilidad para solventar gastos del 
área de manejo y compromisos menores 
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D 
Sin objetivos claros 
asociados a las AMERB 

Captar 
compensaciones 
producto del 
desarrollo de 
actividades vecinas 
 
Captar ingreso 
proveniente del  
desarrollo de 
proyectos  
 
Desarrollar 
actividades 
alternativas (turismo o 
acuicultura) 

• Robo recurso 
• Problemas con uso 
borde costero (caminos, 
yates, empresas) 
• Contaminación dentro 
de AMERB 
• Comercialización 
recursos  (bajos precios) 
• Disminución presencia 
recurso secundario 
(picoroquillo, piure) 
• Altos gastos en 
vigilancia 
• Problemas solventar 
ESBA 
• Problemas Interior 
Organización 
• Falta confianza interior 
OPA para desarrollo 
AMERB 

• Parcial mejora en la Organización Interna, 
no en todos los casos  
• Percibir beneficio por compensación de 
actividades aledañas 

E 
(*) 

Sin objetivos claros 
asociados a las AMERB 

Captar 
compensaciones 
producto del 
desarrollo actividades 
vecinas 
 
Captar ingreso 
proveniente desarrollo 
de proyectos  
 
Desarrollar 
actividades 
alternativas (turismo o 
acuicultura) 

• Robo recurso 
• Problemas con uso 
borde costero (caminos, 
yates, empresas) 
• Contaminación dentro 
de AMERB 
• Comercialización 
recursos  (bajos precios) 
• Disminución presencia 
recurso secundario 
(picoroquillo, piure) 
• Altos gastos en 
vigilancia 
• Problemas para 
solventar ESBA 
• Problemas Interior 
Organización 
• Falta confianza interior 
OPA para desarrollo 
AMERB 

 No reportan beneficios asignables a las 
AMERB 

(*) Se realizó solo una entrevista en esta categoría 
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas. 

 

 
6.2 Objetivo 2:  
 

Diseñar un marco metodológico para evaluar el desempeño de la pesquería de Algas 

Pardas de la IV Región. 

 
6.2.1  Estado del conocimiento del recurso algas pardas en Chile 

Los aspectos claves de investigación para el desarrollo sustentable de las pesquerías chilenas fue 
definido por un panel de expertos multidisciplinario en el marco del desarrollo del proyecto FIP 2005-
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25 (Yáñez et al. 2007). De esta manera, se identifican un total de 26 elementos claves de 
conocimiento para el sistema pesquero nacional, acotándose a 19 elementos en el caso de recursos 
algales (huiros y cochayuyo) (Tabla 59).  

Tabla 59. 
Elementos del conocimiento claves para el desarrollo sustentable de algas pardas. 

 

Elementos forzantes Elementos forzantes-forzados

Mareas Circulación costera

Oleaje Turbulencia

Corrientes litorales Gradientes verticales y horizontales

ENSO

Distribución, abundancia y estructura de la unidad de stock

Coeficiente de capturabilidad Esfuerzo de pesca

Tipo de productos Captura

Subsidios y transferencias Costo usuario del recurso

Demanda de producto final Costo usuario del ecosistema

Tasa de descuento Costo margina social 

Nivel de uso del ambiente y los recursos

Oceanografía

Biología

Tecnología

Economía

 
(Modificado de Yáñez et al. 2007) 

 
El conocimiento existente de algas pardas se concentra principalmente en aspectos biológicos,  
poblacionales y ecológicos, complementándose con conocimientos ambientales referidos 
principalmente a oceanografía física. Estudios realizados en el área tecnológica se centran 
principalmente en la actividad extractiva (captura, esfuerzo y eficiencia) y en menor medida en 
aspectos productivos. Estudios en el área económica son de carácter marginal (Figura 70) (Yáñez et 
al., 2007).  
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Figura 70.  Cuantificación de estudios realizados para algas por áreas de conocimiento (Yáñez et al. 2007). 
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Fuentes de información 

Información bibliográfica 

La Base Bibliográfica de las Principales Pesquerías AMERB, generada en la etapa 2009 del 
proyecto, da cuenta de información documentada de algas pardas, basada en la revisión sistemática 
de información contenida en bibliotecas, institutos de investigación, catálogos de revistas, estudios 
de investigación, entre otros. Con la información recabada fue posible la confección de fichas para 
cada uno de los documentos encontrados. 

A la fecha se tiene una recopilación referencial de 65 documentos de pesquerías de algas pardas en 
Chile, incorporados en la Base Bibliográfica de las Principales Pesquerías AMERB, destacándose 
los antecedentes bibliográficos referidos a las ciencias biológicas. Los estudios de algas pardas se 
han realizado mayoritariamente en la zona norte y centro del país (Techeira et al. 2011).  

Pescas de Investigación 

Las pescas de investigación de pesquerías de algas pardas han tenido por finalidad recopilar 
antecedentes para la formulación de medidas de administración. Estos antecedentes han permitido 
determinar la abundancia y distribución del recurso en zonas determinadas, recopilando, 
adicionalmente, información de la actividad extractiva (cosecha y recolección) y de actividades 
posteriores tales como procesamiento y comercialización. 

El establecimiento de la veda extractiva de los recursos huiro palo Lessonia trabeculata, huiro negro 
Lessonia nigrescens y huiro Macrocystis spp. entre la XV y IV Región a partir de año 2005 (D. Ex. 
Nº1.167/2005), ha permitido mantener el acceso legal de los usuarios a la pesquería de manera 
controlada.  

Las pescas de investigación para algas desarrolladas en la IV Región son: 

 Evaluación de biomasa de algas pardas (“huiros”) en la costa de la III y IV Región, norte de 
Chile. Universidad Católica del Norte. 2004. 

 Pesca de Investigación: Caracterización de la pesquería de algas pardas I – IV Región. 
Universidad Católica del Norte. 2005-2007. 

 Pesca de Investigación: Caracterización de la pesquería de algas pardas en las Regiones 
XV y IV. Universidad Católica del Norte. 2008-2009.  

 Pesca de Investigación Regional (Región de Coquimbo). Universidad Católica del Norte. 
2010. 

 Pesca de Investigación: Evaluación de biomasa y análisis del estado de explotación de las 
praderas naturales de algas pardas (Lessonia nigrescens, L. trabeculata  y Macrocystis sp.) 
en zonas de libre acceso de la III y IV Regiones. ABIMAR. 2012.  
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Registros estadísticas pesqueras 

La actividad extractiva, de procesamiento y comercialización de algas pardas es fiscalizada por el 
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA). Esta institución cuenta con un registro de 
los usuarios (recolectores de orilla, pescadores y buzos) por especie, registro del comerciante y 
registro de la planta de procesamiento. 

La información se registra a través de los formularios ACF que son manejados por SERNAPESCA, 
estos son utilizados para visar el traslado de recursos desembarcados. La información contenida en 
ellos es la siguiente: 

 Agente extractor: caleta base, RPA, nombre, categoría, RUT, inscripción PINV, nombre bote 
y RPA bote. 

 Lugar de extracción: sector y caleta asociada. 

 Cantidad extraída: kilos de alga extraída. 

 Comerciante: fecha transacción, RUT, nombre y código SIEP. 

 Destino: cantidad, planta y ciudad. 
 

Bases de datos proyectos FIP 

Los proyectos de investigación financiados a través del fondo de investigación pesquera (FIP), han 
generado información en ámbitos biológicos, ecológicos y pesqueros. Los proyectos de investigación 
relacionados con algas pardas son: 

 FIP 94-04. Pre-factibilidad de cultivo de algas nativas, a través de transferencia o adaptación 
de tecnologías. 

 FIP 97-45.Estudio piloto, ecológico y socio-económico en áreas potenciales de reservas 
marinas III y IV Regiones. 

 FIP 97-50. Distribución espacial de los recursos existentes en la zona de reserva artesanal 
de las III y IV Regiones de Chile. 

 FIP 2000-19. Estrategias de explotación sustentable de algas pardas en la zona norte de 
Chile. 

 FIP 2001-25. Ordenación espacio-temporal de la actividad extractiva artesanal I-IV 
Regiones. 

 FIP 2005-14. Validación de la metodología de existencia de bancos naturales de recursos 
hidrobiológicos y praderas de algas. 

 FIP 2005-22. Bases ecológicas y evaluación de usos alternativos para el manejo de 
praderas de algas pardas en la III y IV Región. 

 FIP 2005-44. Bases biológicas para el manejo de algas pardas en la XII Región. 

 FIP 2006-25. Diagnóstico biológico-pesquero recurso algas pardas en la V y VI Regiones, 
bases para la formulación de un plan de administración. 

 FIP 2008-38. Evaluación de la Biomasa de praderas naturales y prospección de potenciales 
lugares de repoblamiento de algas pardas en la I y II Regiones. 
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Otros 
 
Análisis de documentos y bases de datos de otros proyectos de investigación relacionados.  Análisis 
de documentos provenientes de la “Mesa de Algas Pardas IV Región de Coquimbo”. Información del 
1º Censo Nacional Pesquero y Acuicultor  realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), a 
través del análisis de las encuestas aplicadas a pescadores artesanales que extrajeron algas 
pardas. 
 
6.2.2  Bases ecológicas, económicas, sociales y gobernanza de la pesquería de algas 

pardas en la IV Región  

La pesquería de algas pardas es realizada en forma exclusiva por el sector pesquero artesanal, a 
través de la recolección del alga varada y buceo-barreteo, el desembarque proviene tanto de 
sectores de libre acceso como de áreas de manejo. Actualmente, la pesquería se encuentra en 
estado de plena explotación, regulada a través del cierre del acceso a la inscripción en el RPA y 
veda extractiva. 

Las algas pardas tienen un importante rol ecológico, económico y social. Las praderas de algas 
pardas son reconocidas por su función estructuradora de hábitat de comunidades bentónicas, 
constituyendo un hábitat exclusivo para algunas especies de invertebrados, áreas de desove, 
sustrato de asentamiento de larvas, sectores de crianzas y zonas de refugio. Su importancia 
económica radica principalmente en el aumento de la demanda debido a su alto contenido de 
ficocoloides (alginatos) y al aumento del requerimiento por parte de la industria abalonera que 
necesita de estas especies como insumo productivo (alimento). El grupo algas pardas de extracción 
comercial se encuentra compuesto por 5 especies pertenecientes a 3 géneros (Lessonia, 
Macrocystis y Durvilaea). Su importancia social apunta a que la actividad de recolección y cosecha 
es realizada preferentemente por personas de grupos sociales de  pobreza, los que dependen total o 
parcialmente de estos recursos (Vásquez et al. 2008). 
 

Base ecológica 

Ambiente 

La IV Región es una zona semiárida transicional, donde la evaporación excede las precipitaciones. 
La temporada de lluvias coincide con el invierno y el aumento del caudal de los ríos se desarrolla en 
primavera debido al derretimiento de los hielos y la nieve de la cordillera (Valle-Levinson et al, 2000). 
El clima costero se caracteriza por una alta humedad (85%) y mucha nubosidad, con temperaturas 
moderadas (media de 14.7ºC) y baja oscilación térmica (no sobrepasa los 6ºC) (Novoa, 2001). 

Las condiciones oceanográficas de la zona costera de la Región de Coquimbo se han caracterizado 
por su alta variabilidad espacio-temporal, la que ha sido atribuida al efecto de la batimetría y vientos 
que la afectan. Esta zona presenta una plataforma continental relativamente estrecha, la que no 
supera los 10 km de ancho. Los vientos favorables a la surgencia predominan durante todo el año, 
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con valores máximos durante primavera y verano. Estas  zonas de surgencia costera han sido 
descritas como zonas de retención de larvas.  En la zona comprendida entre los 29 y 31°S se han 
definido dos focos de surgencia, uno al sur frente a los 30,5°S, al sur de Punta Lengua de Vaca y 
otro al norte, frente a los 29°S (Figueroa, 2002; Moraga et al., 2001). Dada su configuración costera, 
la Región se caracteriza por ser una zona de alta energía, con importantes interacciones físicas 
como el oleaje y la erosión/acreción de playas de arena. 

La circulación oceánica en la Región incluye un conjunto de flujos superficiales y subsuperficiales; la 
corriente de Chile-Perú o corriente de Humboldt, fluye en la capa superficial hacia el norte, los flujos 
hacia el sur son la contracorriente del Perú, constituida por agua de origen subtropical y la corriente 
subsuperficial Perú-Chile (Giglio, 2012). Corrientes costeras han sido estudiadas en la bahía de 
Coquimbo en la temporada de otoño, observándose dos capas; una superficial forzada por la 
variabilidad atmosférica diurna y las mareas, y una capa inferior forzada por la variabilidad semi-
diurna (Valle-Levinson et al, 2000). 

El Niño Oscilación del Sur (ENOS), es un evento oceanográfico de gran escala que determina de 
manera importante la dinámica de este ecosistema de surgencia, caracterizándose por el reemplazo 
de la surgencia de aguas frías, oxigenadas y nutritivas, por masas de aguas cálidas de origen 
ecuatorial, con niveles de oxígeno más bajo y pobre en nutrientes (Thiel et al., 2007). 

Biología 

La morfología de algas pardas es variable, encontrando especies filamentosas pequeñas, hasta 
especies de estructura compleja y varios metros de longitud. Lessonia sp., Macrocystis sp., y 
Durvillaea antarctica son especies de gran tamaño, que se encuentran constituidas por tres partes 
diferenciadas: disco basal, estipes y frondas (www.algaspardas.cl).  En algunos casos, las frondas 
tienen en su base un pequeño flotador relleno con gas, permitiéndoles flotar en la superficie a los 
largos tallos. Tanto Lessonia sp. como Macrocystis sp. presentan adaptaciones morfológicas de 
acuerdo a las características ambientales en que se desarrollan, de esta manera, Lessonia sp se 
encuentra adaptada para ambientes de alta energía (oleaje y corrientes) y Macrocystis sp. posee 
adaptaciones morfológicas que le permiten adherirse fuertemente al sustrato, a través de hapterios 
en su disco basal. 

Los individuos de algas pardas conforman poblaciones relativamente compactas, formando parches 
o cinturones. En el caso de L. nigrescens y D. antarctica forman un continuo a lo largo de las costas 
rocosas expuestas y semi expuestas (intermareal), pudiendo extenderse por varios metros 
cuadrados (> 100 m2). L. trabeculta y Macrocystis sp, en contraste, forma poblaciones fragmentadas, 
situadas en el submareal, que pueden extenderse sobre los 1.000 m2, estas se encuentran 
restringidas a sólo algunos pocos lugares en la costa norte de la III y IV Región. La distancia entre 
praderas vecinas de Lessonia sp y D. antarctica es pequeña, sin embargo las praderas de 
Macrocystis sp. pueden estar separadas por cientos de kilómetros. 
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Las algas pardas presentan períodos reproductivos extensos con máximos generalmente en 
invierno-primavera. La disponibilidad de esporas durante casi todo el año permite que estas algas 
ocupen rápidamente el sustrato cuando es removida naturalmente. 

Es importante destacar que la fase planctónica de macroalgas es de corta duración (minutos a 
horas) (Thiel et al., 2007). Las algas pardas se caracterizan por poseer un ciclo de vida diplo-
haplóntico, con un esporofito que domina en cobertura y biomasa, tanto en sectores submareales, 
como en la zona rocosa intermareal. Esta fase es diploide y en las láminas del alga se forman 
esporangios que poseen zooesporas que se originan después de una meiosis. Estas esporas 
haploides pueden nadar y fijarse al substrato para iniciar la fase microscópica de estas algas pardas. 
Aproximadamente la mitad de las esporas fijadas se asentarán, germinarán y darán origen a un 
gametofito femenino. La otra mitad originará gametofitos masculinos. Los gametofitos maduran y 
dan origen a estructuras reproductivas. Los oogonios se desarrollan en las plantas femeninas y los 
espermatogonios en las plantas masculinas. Los gametos masculinos son de nado rápido y pueden 
ser atraídos por feromonas hacia las estructuras reproductivas femeninas. Luego de producida la 
fecundación el óvulo diploide forma un esporofito que posteriormente sobrecrece el gametofito y da 
origen a la planta que se observa en la costa (Vásquez, 1995). 

Interacción ambiente recurso 

Condiciones ambientales locales y de mesoescala afectan las poblaciones de algas pardas de la 
Región de Coquimbo, así como las poblaciones de algas afectan las condiciones oceanográficas 
locales y por sobre todo la diversidad litoral. 

Las macroalgas distribuidas en la zona norte y centro de Chile (hasta 40ºLS) presentan una alta 
tolerancia a cambios de temperatura (18ºC - 28ºC) (Santelices, 1980). La radiación solar afecta 
mayormente a las etapas tempranas, donde zoosporas, gametofitos y esporofitos embrionarios de L. 
trabeculata del submareal y de L. nigrescens del intermareal, son más sensibles a la exposición de 
radiación UV, siendo este un forzante en la distribución batimétrica en la Región (Véliz et al., 2006; 
Gómez et al., 2007).  

El efecto de fluctuaciones interanuales (ej. ENOS) sobre comunidades de macroalgas depende en 
gran medida de la intensidad y frecuencia de los fenómenos. Un evento ENOS intenso puede 
modificar la composición taxonómica de las comunidades litorales, condicionando la permanencia de 
praderas de algas inter y sub mareales. Modificaciones de corto plazo, durante ENOS, se han 
observado en la composición de comunidades litorales locales (sucesiones) (Vásquez et al., 2006; 
Vega et al., 2005). 

Las algas pardas representan el principal factor biótico que estructura las comunidades 
intermareales y submareales, afectando procesos costeros que pueden afectar la diversidad y 
biomasa de especies y la producción primaria (Vega et al., 2005). Praderas de algas pardas crecen 
abundantemente en el internareal y submareal somero, sus frondas pueden alcanzar una longitud de 
2.5 y 30 m de longitud (Lessonia trabeculata  y Macrocystis pyrifera respectivamente) teniendo un 
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importante efecto en la hidrodinámica local ya que actúan como rompeolas y suavizan las corrientes 
(Graham, 2004). 

Interacción especies 

Las algas pardas  juegan un rol crucial en la diversidad, complejidad, estructura y funcionalidad de 
las comunidades litorales. Las algas pardas poseen un pequeño y complejo disco de fijación que 
ofrece abundantes y diversos microhábitats, constituyendo áreas de alimentación y refugio. Su 
funcionalidad en el ecosistema permite identificar a las algas pardas (macroalgas en general) como 
especies ingenieras (Thiel et al., 2007). 

Lessonia nigrescens juega un rol clave en el borde costero rocoso de Chile, donde su 
presencia/ausencia ha tenido efectos directos en la organización y diversidad de la comunidad. Esto 
en consideración a que el cinturón intermareal de L. nigrescens contiene cerca del 90% de la 
diversidad de la comunidad costera del norte de Chile, concentrando más del 70% de ésta en los 
discos de fijación de la especie (Vásquez, 1999; Vásquez et al., 1998). 

Estudios realizados en la III y IV Región indican la presencia de 120 taxas de animales y 102 
especies de algas asociadas a las praderas intermareales de Lessonia nigrescens y de Macrocystis 
integrifolia y de 87 taxas de animales y 42 especies de algas asociadas a las praderas submareales 
de Lessonia trabeculata y de Macrocystis integrifolia (Vásquez et al., 2008). 

Interacción actividad pesquera 

La interacción de la actividad pesquera se encuentra dada por la remoción de especies principales, 
afectando de manera indirecta a otros organismos (Bustamante & Castilla, 1990). Estos efectos 
indirectos son más evidentes en el caso de algas pardas, dado que estas constituyen especies 
ingenieras del ecosistema, generando efectos ecológicos tales como la remoción de especies 
asociadas y alteración del hábitat. 

La actividad pesquera de algas pardas es llevada a cabo por pescadores artesanales en su 
modalidad de orilleros, buzos mariscadores y pescadores, a través de la recolección de alga varada 
y extracción del alga del inter y sub mareal. 

El impacto ecológico de la actividad extractiva de macroalgas depende de la frecuencia, intensidad y 
porcentaje removido, así como de las características biológicas de la especie cosechada como de 
los atributos fenológicos de la comunidad (Vásquez, 1995). 

La presión extractiva de un bote artesanal puede alcanzar hasta 2 toneladas de algas durante un día 
de trabajo, un recolector y/o extractor, en el caso de la IV Región, puede extraer hasta 9 
toneladas/mes en época de verano (SUBPESCA, 2013) . Una presión de esta naturaleza, sin seguir 
un plan de extracción adecuado puede llevar a la destrucción de una pradera de algas. 
Simultáneamente, los orilleros y algueros pueden intervenir fácilmente la zona intermareal sacando 
indiscriminadamente algas jóvenes o en estado reproductivo reciente, evitando el asentamiento de 
esporas y el crecimiento de esporofitos (Vásquez et al., 2008). 
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Camus (1994) supone la existencia de niveles umbrales de biomasa parental que condicionan la 
recuperación de las poblaciones de algas pardas. Esta situación es reportada por Vásquez & 
Santelices (1990), quienes indican que niveles altos de remoción pueden generar áreas desérticas 
que tardan mucho tiempo en volver a repoblarse. 

Base económica 

De acuerdo a las estadísticas de Sernapesca los desembarques de algas pardas provenientes de la 
III y IV Región alcanzan cerca del 70% del desembarque nacional entre año 2000 y 2011. La 
centralización de los desembarques en la zona se relaciona al secado de éstas, lo que se facilita en 
tiempo y costo en la zona norte de Chile. En periodo 2000 a 2011 se observa un comportamiento 
creciente superando las 200.000 toneladas en año 2011 (III y IV Región), los factores que 
determinan este crecimiento se relacionan con el aumento de la demanda de productos derivados 
tales como el alginato, ácido algínico y polímero natural y el desarrollo del cultivo de abalón. El 
desembarque de algas pardas proveniente de áreas de manejo (AMERB) constituye el 1,5% del 
desembarque total (año 2003 a 2011), donde el desembarque proveniente de las Regiones III y IV 
constituye el 66%. Se destaca el importante aumento del desembarque AMERB (IV Región), a partir 
de año 2009, debido a medidas de administración implementadas (veda extractiva en áreas de libre 
acceso) (Figura 71). 

 

 

Figura 71.  Desembarque algas pardas años 2000 a 2011 (Fuente: www.sernapesca.cl). 
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En año 2011, los desembarques de algas pardas de la III y IV Región se encuentran constituidos en 
un 78% por L. nigrescens y en un 18% por L. trabeculata. Macrocystis sp. y  D. antarctica 
contribuyen de manera marginal a los desembarques.   

Los principales demandantes de algas pardas en la III y IV Regiones son las plantas de picado y 
molienda, que concentran aproximadamente el 97% del desembarque total. El 3% restante es 
demandado por la industria de cultivo de abalón. En consideración a que los principales 
demandantes de algas pardas son las plantas, se observa una importante estacionalidad de la 
demanda, debido a que la exportación se realiza preferentemente a comienzos de año, siendo la 
mayor demanda en época estival (Vásquez et al., 2008). El rango de precios que alcanzan las algas 
comercializadas depende de la especie, zona de operación y la cantidad transada. 

Las algas pardas son exportadas como alga seca y subproductos (ácido algínico, alginato y polímero 
natural), siendo el alga seca el producto que presenta el mayor volumen de exportación en año 2011 
(97% del total exportado). El valor de la exportación ha presentado un comportamiento creciente en 
la última década alcanzando un valor FOB de 52,12 millones US$ para alga seca y 20 millones US$ 
para los subproductos en año 2011.  

El principal mercado de exportación, en cuanto a volumen, corresponde a China, concentrando el 
75% de la exportación de alga seca.  Otros mercados de importancia corresponden a Japón (12%), 
Noruega (8%) y Francia (5%).  

Base social 

El número de agentes inscritos legalmente en la pesquería de algas pardas (RPA) en la III Región 
supera los 1.500 individuos en la categoría recolector de orilla, alguero y buzo apnea (RO) y los 500 
individuos en la categoría de pescador artesanal (PA), para la IV Región los agentes inscritos 
superan los 2.300 individuos en la categoría RO y los 1.200 individuos en la categoría PA. Para 
estimar el número de agentes que efectivamente operan, se debe considerar la compleja dinámica 
del sistema, donde cerca del 40% de algueros opera regularmente en la pesquería, de los cuales 
alrededor del 70% - 80% están inscritos en el RPA (González et al. 2002). La existencia de agentes 
no inscritos participantes en la pesquería, es considerada un problema por los propios usuarios del 
sistema identificando dos tipos de usuarios ilegales: pescadores históricos que no poseen RPA y 
recolectores y/o extractores esporádicos,  que operan principalmente en época estival, donde se 
incorporan personas cesantes, de mayor edad y mujeres, ya que la pesquería tiene bajas barreras 
de acceso (Varela, 2013). Las bajas barreras de acceso a la pesquería se deben a que la actividad 
no requiere implementación (bajos costos de operación), ni habilidades particulares. 

La pesquería de algas pardas corresponde a una de las pesquerías de mayor marginalidad y riesgo 
social, específicamente en la categoría de recolectores de orilla. Cerca del 70% de los usuarios de la 
pesquería de algas pardas de la III y IV Región son los proveedores principales del hogar, el que 
estaría constituido en promedio por 3 personas. Actividades complementarias a la pesca artesanal 
son realizadas sólo por un 20% de los usuarios en la III y IV Regiones, principalmente en el sector 
minero (Techeira et al. 2011; Vásquez et al. 2008).  
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Las Regiones III y IV presentan una baja participación femenina en la actividad (17% y 16%  
respectivamente). La actividad extractiva es realizada preferentemente por individuos entre 30 y 55 
años de edad, dada la mayor demanda de las algas a partir de año 2000, la permanencia en la 
actividad de los usuarios de la III y IV Regiones es menor al resto del país (Techeira et al. 2011; 
Vásquez et al. 2008).  
 
La marginalidad del sector extractor de algas reflejada en el bajo nivel de escolaridad, observándose 
un importante número de individuos con formación básica incompleta. Así mismo, entre el 70% y 
80%  (III y IV Región, respectivamente) de los usuarios cuenta con el sistema de salud FONASA A 
(indigentes), y cerca del 30% (III Región) y 15% (IV Región) no ha realizado cotización en fondo de 
pensiones (Techeira et al. 2011; Vásquez et al. 2008).  
 
Gobernanza 

El fuerte incremento de los desembarques, producto del aumento de la demanda de algas pardas, 
ha llevado a disponer de regulaciones con el objeto de buscar una administración de la pesquería, 
que permita hacer sustentable la actividad extractiva del recurso. Las regulaciones para algas 
pardas varían según la especie.  

Los aspectos legislativos que regulan la pesquería de algas pardas en nuestro país, y en específico 
en la III y IV Región, se encuentran establecidos en la Ley General de Pesca y Acuicultura (Ley Nº 
18.892 de 1989 y sus modificaciones) (Figura 72).  

Las especies Lessonia sp. y Macrocystis sp. (“huiros”) cuentan con medidas de administración, 
mientras que Durvillaea antarctica se encuentra con libertad  de pesca para usuarios inscritos. Para 
ejercer actividades extractivas, los usuarios y embarcaciones deben inscribirse en el Registro 
Pesquero Artesanal (RPA) del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. 

Respecto al régimen de acceso, la pesquería de “huiros” se declara en estado de plena explotación 
a partir de año 2006 por 3 años (Res. Ex. 736-06 y Res. Ex. 737-06) y en año 2009 por 5 años (Res. 
Ex. 894-09), suspendiendo la inscripción en el RPA en la III y IV Región. 

El tamaño mínimo legal de extracción para L. nigrescens y L. trabeculata, se establece en 20 cm de 
disco de fijación tanto para recolección como para barreteo (Res. Ex. 3837-10), además se 
establece que el barreteo sólo puede efectuarse en praderas con densidad superior a 1 ejemplar por 
metro cuadrado, debiendo entresacar 1 de cada 3 ejemplares. 

A partir de año 2005, se establecen veda extractivas para la pesquería de “huiros”, que comprenden 
la XV a IV Región (D. Ex. 1.167-05, D. Ex. 889-07, D. Ex. 1.614-07, D. Ex. 1.347-08, D. Ex. 1.310-
10, D. Ex. 1.011-11, D. Ex. 1.103-12, D. Ex. 168-13) prohibiendo su extracción o recolección. Sin 
embargo, se puede realizar extracción directa o recolección de AMERB que cuenten con estas 
especies en su plan de manejo. 
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En forma complementaria a la veda extractiva del año 2005 se han implementado una serie de 
Pescas de Investigación con el propósito de permitir el desarrollo de la actividad extractiva bajo un 
esquema regulado (Res 3.308-05, Res 4.433-09, Res 4.434-09, Res 3.950-10, Res 3.948-10).  

En año 2012 se fija cuota anual de captura para la IV Región, la que se encuentra fraccionada 
temporal y geográficamente (D. Ex 250-12, D. Ex. 1.030-12). 
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Figura 72.  Síntesis de regulaciones para la pesquería de algas pardas en la III y IV Región. 

 

La pesquería de algas pardas de la III y IV Región puede ser vista como un sistema, donde los 
diferentes componentes interactúan. González et al. (2002) y Subpesca (2012) han planteado 
distintos modelos conceptuales del funcionamiento del sistema pesquero de algas pardas, donde es 
posible identificar componentes ambientales, biológicos, extractivos, socio-económicos y de 
gobernanza (Figura 73).  

El modelo propuesto por González et al. (2002), integró indicadores y puntos de referencia para la 
evaluación de los efectos (dirección y magnitud) de acciones y medidas de manejo. Indicadores 
utilizados en la evaluación del modelo, se encuentran contenidos en la proposición que se presenta 
a continuación. 
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a) 

 
b) 

 
 

Figura 73. Modelos conceptuales de la pesquería de algas pardas a) González et al. (2002) y b) 
Subpesca, 2012. 
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6.2.2.1.  Indicadores requeridos para evaluación integral de pesquerías de algas pardas 

La finalidad de los indicadores es mejorar la comunicación, transparencia, eficacia y rendición de 
cuentas de la ordenación de recursos naturales (FAO, 2000). Los indicadores deben proporcionar un 
instrumento de fácil comprensión que permita describir  el comportamiento y situación de los 
recursos, y de las actividades asociadas, facilitando de esta manera evaluar los objetivos del 
enfoque ecosistémico.  

FAO (2000) pública orientaciones técnicas para el diseño de indicadores, señalando los elementos 
necesarios para su desarrollo. De esta manera, el primer elemento necesario es definir los 
componentes del sistema a evaluar, para la pesquería de algas pardas hemos definido cuatro: 
ambiental, económico, social y gobernanza. Posteriormente es necesario definir las escalas de 
evaluación (espaciales y temporales), Perry & Omer (2003) consideran que la definición de las 
escalas es central, donde se debe combinar escalas de análisis de ciencias naturales y sociales, 
para entender el impacto de éste sobre los sistemas naturales. Finalmente es el objetivo el que 
indica la orientación que se le dará a la interpretación del indicador.  

Indicadores ecológicos 
 
Indicador Índice ENOS multivariable (MEI). 

Objetivo Describir la dinámica ambiental y efectos sobre la pesquería. 

Información requerida Series de tiempo de MEI.  

Fuentes de información NOAA. 

Escala General. 

Frecuencia recopilación Mensual.  

Observaciones Si bien se ha documentado el efecto del ENOS (aumento de temperatura) en la 
pesquería de algas pardas, no se cuenta con modelos que expliquen la relación 
entre la dinámica ambiental de mesoescala y la abundancia de algas pardas.  

 

Indicador Turbidez. 

Objetivo Describir la dinámica ambiental y efectos sobre la pesquería. 

Información requerida Penetración luminosa (disco Secchi). 

Fuentes de información Monitoreo ambiental in situ en sectores seleccionados.  

Escala Local. 

Frecuencia recopilación Estacional. 

Observaciones La turbidez reduce la penetración de la luz, factor importante para el crecimiento 
de las algas, ya que afecta la actividad fotosintética (Thayer et al. 2005). 

Indicador Mareas y condiciones hidrográficas. 

Objetivo Describir la dinámica ambiental y efectos sobre la pesquería. 

Información requerida Velocidad de corrientes. 

Fuentes de información Monitoreo ambiental in situ en sectores seleccionados. 

Escala Local. 

Frecuencia recopilación Continua. 

Observaciones Las mareas y condiciones hidrográficas desempeñan un importante rol en la 
dispersión de esporas, posterior a su liberación. La dispersión de esporas 
contribuye al proceso de reclutamiento e intercambio genético entre poblaciones 
(Thayer et al. 2005). 
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Indicador Oleaje. 

Objetivo Describir la dinámica ambiental y efectos sobre la pesquería. 

Información requerida Altura ola, dirección ola y periodicidad. 

Fuentes de información Monitoreo ambiental in situ en sectores seleccionados. 

Escala Local.  

Frecuencia recopilación Continua. 

Observaciones El aumento de la energía de las olas puede provocar desprendimiento de algas, 
pudiendo causar modificaciones en el sustrato. Adicionalmente se tiene un efecto 
del oleaje en la turbidez del agua (Thayer et al. 2005). 

 

Indicador Riqueza de especies. 

Objetivo Medir el grado de estabilidad de la composición de las comunidades. 

Información requerida Número, identificación taxonómica y cobertura de especies asociadas al disco. 

Fuentes de información Monitoreo ecológico in situ de praderas seleccionadas.  

Escala Local. 

Frecuencia recopilación Estacional. 

Observaciones La importancia del disco adhesivo de algas pardas, como constitutivas de hábitats 
para organismos invertebrados ha sido descrita por Cancino & Santelices (1984). 

 
Indicador Diámetro promedio del disco. 

Objetivo Conocer la estructura de tallas de las praderas. 

Información requerida Diámetro del disco de muestra por especie y pradera. 

Fuentes de información Monitoreo estructural y funcional y muestreos estacionales de praderas 
seleccionadas y evaluaciones Seguimiento AMERB. 

Escala Local. 

Frecuencia recopilación Estacional. 

Observaciones La disminución de la talla promedio del disco, acompañado de una disminución de 
la densidad es un indicador de sobreexplotación de la población. 
El diámetro del disco, en términos ecológicos, afectaría la diversidad del sistema, 
dado que la remoción provoca cambios de patrones de ocupación espacial 
(González et al. 2002). 

 

Indicador Densidad media. 

Objetivo Determinar la abundancia y evaluar comparativamente la condición de la pradera. 

Información requerida Número de individuos por superficie, por especie. 

Fuentes de información Monitoreo estructural y funcional de praderas seleccionadas y  evaluaciones 
Seguimiento AMERB. 

Escala Local. 

Frecuencia recopilación Anual. 

Observaciones Existe escasa información de evaluaciones directas de las especies, por tanto no 
se cuenta con series temporales que permitan realizar proyecciones indirectas 
(Varela et al. 2013).  

 

Indicador* Cobertura espacial de la pradera. 

Objetivo Determinar la cobertura espacial y evaluar comparativamente la condición de la 
pradera respecto a periodos anteriores. 

Información requerida Densidad georeferenciada por pradera y especie. 

Fuentes de información Monitoreo estructural y funcional de praderas seleccionadas y  evaluaciones 
Seguimiento AMERB. 
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Escala Local. 

Frecuencia recopilación Anual. 

Observaciones Existe escasa información de evaluaciones directas de las especies, por tanto no 
se cuenta con series temporales que permitan establecer cambios de la cobertura 
de la pradera (Varela et al. 2013).  
El área de focos de abundancia puede ser estimado a través del polígono que 
delimita la distribución de estaciones de presencia y/o ausencia del recurso, 
utilizando  geoestadística (kriging).   

 

Indicador* Biomasa total. 

Objetivo Medir el estado de la pradera y de la población. 

Información requerida Densidad, superficie y estructuras de tallas por pradera y especie. 

Fuentes de información Monitoreo estructural y funcional de praderas seleccionadas y evaluaciones 
Seguimiento AMERB. 

Escala Local. 

Frecuencia recopilación Anual. 

Observaciones La información disponible de estimaciones de biomasa no presentan continuidad 
(evaluaciones directas), por lo que no se pueden realizar proyecciones indirectas 
de la población (Varela et al. 2013). 

 

Indicador* Biomasa extraíble. 

Objetivo Medir el potencial productivo de la pradera. 

Información requerida Biomasa total y tasa o criterio de explotación.  

Fuentes de información Monitoreo estructural y funcional de praderas seleccionadas y evaluaciones 
Seguimiento AMERB. 

Escala Local. 

Frecuencia recopilación Anual. 

Observaciones Se considera como talla de explotación un diámetro de disco de 20 cm en el caso 
de Lessonia sp. y una longitud de planta de 150 cm para Macrocystis sp. 

 

Indicador* Proporción de individuos bajo talla primera madurez sexual. 

Objetivo Determinar el potencial reproductivo, evaluar cambios en estructura de la 
población 

Información requerida Longitud y diámetro del disco por especies. 

Fuentes de información Monitoreo estructural y funcional de praderas seleccionadas  y monitoreo de 
desembarques.  

Escala Local. 

Frecuencia recopilación Estacional. 

Observaciones La extracción de individuos bajo la talla de primera madurez sexual disminuye el 
potencial reproductivo de la pradera.  

 

Indicador Mortalidad natural. 

Objetivo Monitorear la dinámica poblacional y su estado de condición  

Información requerida Biomasa varada.  

Fuentes de información Monitoreo varaderos e información formulario DA-03 Sernapesca.  

Escala Local 

Frecuencia recopilación Mensual. 

Observaciones Permite estimar el volumen de alga varada y controlar extracción de cuota.  
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Indicadores económicos 

Indicador Desembarque. 

Objetivo Control sobre la extracción de los recursos. 

Información requerida 
Desembarque asociado a pradera o zona por especie, categoría RPA y tipo de 
extracción.  

Fuentes de información Sernapesca, información formularios DA-03 y ACF y monitoreo desembarque. 

Escala Local. 

Frecuencia recopilación Por salida. 

Observaciones 

Constituye un indicador del desempeño de la explotación del recurso. Permite 
conocer los resultados de las medidas de manejo considerando las características 
biológicas del recurso y conocer el tamaño de la industria (Techeira et al. 2011). El 
nivel de presión ejercida por los diferentes métodos de extracción difiere, 
teniéndose una mayor intervención en el caso de la extracción directa. 

 

Indicador Precio. 

Objetivo 
Conocer el precio a través de la cadena de valor y su variabilidad, asociar a la 
demanda de los productos. 

Información requerida Precio por venta, por especie, tipo de producto y destino. 

Fuentes de información Monitoreo desembarque e información Sernapesca. 

Escala Local. 

Frecuencia recopilación Por salida. 

Observaciones 

El sistema es sensible a los incrementos de precio de playa, dado que acerca los 
ingresos potenciales al costo de oportunidad de agentes eventuales (González et 
al. 2002).  

La venta de alga intermediarios es realizada a través de diferentes productos 
(seco, húmedo y picado). 

Indicador* Ingresos.  

Objetivo Evaluar el beneficio económico de la actividad. 

Información requerida Cantidad de alga cosechada y/o recolectada y precio de venta. 

Fuentes de información Sernapesca, información formulario ACF y monitoreo desembarque. 

Escala Local. 

Frecuencia recopilación Por salida. 

Observaciones Se obtiene al ponderar la cantidad cosechada y/o recolectada por el precio. 
Presentará las desigualdades en la distribución de beneficios de la pesquería de 
algas pardas. 
Se relaciona con las expectativas de los usuarios.  

 

Indicador Rendimiento del esfuerzo. 

Objetivo Conocer el rendimiento económico del esfuerzo aplicado a la pesquería.  
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Información requerida Desembarque y esfuerzo por especie y métodos de extracción. 

Fuentes de información Monitoreo de desembarque. 

Escala Local. 

Frecuencia recopilación Por salida. 

Observaciones La intensidad de pesca no es igual en todas las zonas, ni con todos los métodos 
de extracción (recolección y extracción directa).  
Este indicador se asocia a la disponibilidad del recurso. 

 

Indicador Exportaciones  

Objetivo Conocer y caracterizar mercados y competitividad.  

Información requerida Volumen de productos elaborados por línea de elaboración y destino. 

Fuentes de información Información aduana. 

Escala Regional. 

Frecuencia recopilación Mensual. 

Observaciones Es necesario la sistematización y codificación de información de exportaciones. 
La concentración de mercados afecta tanto los niveles demandados, como el 
precio de venta de los productos. 

 

Indicador Valor de la exportación.  

Objetivo Conocer y caracterizar mercados y competitividad. 

Información requerida Cantidad de productos elaborados y precio FOB por línea de elaboración. 

Fuentes de información Información aduana. 

Escala Regional.  

Frecuencia recopilación Mensual.  

Observaciones Proporciona una medida de la importancia de  la pesquería en términos de generación 
de divisas para el país y su relevancia dentro del  sector pesquero (Palta et al.). 
Es necesario la sistematización y codificación de información de exportaciones. 
La concentración de mercados afecta tanto los niveles demandados, como el 
precio de venta de los productos. 

 

Indicadores sociales 
Indicador Nº usuarios activos. 

Objetivo Conocer la empleabilidad del sector. 

Información requerida Recolector, buzo y/o embarcación con desembarque de algas por especie y mes. 

Fuentes de información Sernapesca RPA, información formulario DA-03. 

Escala Local y Provincial. 

Frecuencia recopilación Semestral. 

Observaciones Actualizar el registro de RPA, permitirá liberar cupos e integrar a usuarios 
históricos activos.   
Se debe establecer criterios para la definición de usuarios activos. 

 

Indicador Nivel organizacional. 

Objetivo Mejorar la aplicabilidad de medidas de manejo o administración. 

Información requerida Participación formal o informal de usuarios en instancia asociativas. 
Capacitaciones recibidas. Gestiones realizadas. 

Fuentes de información Encuestas. 

Escala Provincial. 

Frecuencia recopilación Anual. 

Observaciones El fortalecimiento organizacional permite mejorar las capacidades de gestión 
comercial de los usuarios. 
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Indicador Capacitación. 

Objetivo Mejorar capacidades de gestión de los agentes extractores. 

Información requerida Usuarios que han participado en instancias de capacitación 

Fuentes de información Encuestas. 

Escala Provincial. 

Frecuencia recopilación Anual. 

Observaciones El contenido de las capacitaciones debe contemplar aspectos tales como: 
conocimientos de la dinámica del recurso, conservación, negociación y 
comercialización y de instrumentos de apoyo y fondos públicos, permitirán mejorar 
el desarrollo de la actividad. 

 

Gobernanza 

Indicador Infracciones, denuncias y sanciones. 

Objetivo Evaluar conflictos y soluciones, respecto a medidas de administración de la 
pesquería. 

Información requerida Nº de advertencias y tipologías. 

Fuentes de información Sernapesca 

Escala Local y Provincial. 

Frecuencia recopilación Continua. 

Observaciones Modificaciones en su número y tipo pueden indicar cambio en el modelo de 
cumplimiento de las medidas de administración y dar una visión de la eficacia de 
tales medidas. 

 

Indicador Subvenciones. 

Objetivo Contar con marco institucional adecuado para la administración territorial y 
regional de la pesquería de algas pardas. 

Información requerida Ingresos por concepto de subvenciones. 

Fuentes de información Subsecretaria de Pesca y encuestas. 

Escala Local. 

Frecuencia recopilación Semestral. 

Observaciones Las subvenciones se han empleado en muchos países como una manera de 
favorecer el desarrollo del sector de la pesca. Sin embargo, también han ejercido 
efectos negativos, como una sobrecapitalización y una sobreexplotación de los 
recursos pesqueros (FAO, 2001). 

 

Indicador Conocimiento del Plan de Manejo de Algas Pardas en la IV Región. 

Objetivo Hacer factibles las acciones de manejo implementadas por el Plan. 

Información requerida Número y tipos de comunicaciones transmitidas. Número y tipo de respuestas. 

Fuentes de información Encuestas. 

Escala Local. 

Frecuencia recopilación Semestral. 

Observaciones La eficiencia en la transferencia de la información incluyen variaciones del nivel y 
tipo de información difundida.  
Es importante identificar los métodos de comunicación más adecuados para cada 
tipo de audiencia. 
La retroinformación medirá la efectividad de la comunicación. 

(*) Indicadores son calculados de manera indirecta,  en base a información de otros indicadores.  
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6.2.2.2  Recopilación y levantamiento de información necesaria para evaluación integral de 
pesquerías de algas pardas 

Las praderas de macroalgas, además de sostener una actividad pesquera que es objeto de un Plan de 
Manejo con objetivos y metas, necesita de un sistema de control que le permita mejorar la eficiencia y 
eficacia de las medidas de manejo que se le implementen. En el ambiente dinámico en que está inserta 
la actividad pesquera de algas pardas, se requiere ampliar el sistema de control, incorporando 
indicadores ecológicos, económicos, sociales y de gobernanza. La generación de esta información 
permitirá monitorear y cuantificar cambios, permitiendo realizar acciones correctivas conforme los valores 
se alejan del objetivo de manejo. 

Construir indicadores presupone tratamiento responsable de la información a utilizar. Esta debe contar 
con características como: pertinencia relacionada con la relevancia y su utilidad, precisión ya que debe 
reflejar la magnitud de lo que se analiza, oportunidad ya que debe estar disponible en el momento 
requerido para la toma de decisiones y economía ya que debe existir una proporcionalidad entre costos y 
beneficios. 

La elección entre los numerosos métodos de recopilación de datos pesqueros depende de las variables a 
medir, del origen y de los recursos disponibles. FAO (2001) identifica 5 métodos de recopilación: 

1. Matriculación: es un registro de información. En general su objetivo no es la obtención de datos.  
2. Cuestionarios: formularios que son rellenados directamente por los encuestados.  
3. Entrevistas: pueden ser de carácter abierto o estructurado. De esta manera un encuestador 

realiza preguntas a un encuestado y rellena el formulario (en caso de entrevista estructurada). 
4. Observaciones directas: mediciones directas que pueden ser adquiridas por observadores, 

inspectores, investigadores y/o equipos.  
5. Presentación de informes: información compilada por fuentes externas a la actividad.     

 

La frecuencia de la recopilación depende de las variables a medir, su ritmo de variación, y los recursos 
disponibles, sin embargo, es importante considerar que el indicador debe ser comparable en el tiempo y 
en el espacio. Información que necesita mayor frecuencia deberá basarse en información facilitada por 
pescadores o personal del sector, en tanto, información de menor frecuencia puede ser obtenida por 
encuestadores u observaciones directas (FAO, 2001). 

Vínculos entre los indicadores, métodos de recopilación y status de información, se presentan en el 
siguiente cuadro, teniendo por objeto ofrecer una orientación para la selección de métodos y fuentes de 
recopilación. 
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Indicador Método y/o fuente de recopilación Estatus Observaciones 
Índice ENOS 
multivariable 

Informes: Serie de tiempo MEI (NOAA) - Series de tiempo históricas del indicador se 
encuentran disponibles, a partir de año 1950.  
- El indicador tiene una frecuencia mensual.    

Evidencias del efecto del ENOS en las praderas 
de algas pardas en la zona norte del país han 
sido identificadas, sin embargo se desconoce el 
efecto cuantitativo en las praderas. 

Turbidez Observaciones directas: Monitoreo 
ambiental 
 

- Datos históricos de mareas y nivel del mar se 
encuentran en el centro nacional de datos 
hidrográficos y oceanográficos de Chile (Cendhoc-
Shoa). 
- CEAZA en el marco del proyecto “Sistema de 
monitoreo y pronóstico de las condiciones 
oceanográficas para la gestión productiva y pública 
del océano costero” se encuentra levantando 
información a través de cruceros bio-
oceanográficos e instrumentos automáticos. 

Es necesario identificar el efecto cualitativo de 
estas variables oceanográficas en las praderas de 
algas.  

Mareas y condiciones 
hidrográficas 

Oleaje 

Riqueza de especies Observaciones directas: Muestreos 
ecológicos de praderas seleccionadas. 
Informes: Seguimiento AMERB. 

- Evaluación de comunidades se han realizado en 
el marco de proyectos de investigación (FIP 1997-
45, FIP 2000-19, FIP 2005-22). Caracterizándose 
las comunidades de los discos y espacios inter-
discos.  
- Evaluación de comunidades de praderas de algas 
en áreas de manejo han sido realizadas en el 
marco del proyecto de Seguimiento AMERB – 
IFOP. 

La evaluación de comunidades asociada a los 
discos no presenta continuidad temporal. Evaluar 
el efecto de la actividad extractiva en las 
comunidades requiere de series temporales, por 
tanto se hace necesario contar con un monitoreo 
ecológico en praderas seleccionadas. 
Los informes de Seguimiento AMERB no tienen 
como obligatoriedad presentar información 
ecológica de evaluaciones.   IFOP cuenta con una 
proposición para la clasificación de comunidades 
bentónicas. 
 
 

Diámetro promedio del 
disco 

Observaciones directas: Muestreos 
praderas seleccionadas. 
Informes: Seguimiento AMERB. 

- Estimaciones de densidad, cobertura de la 
pradera y biomasa  y estructura poblacional se 
han realizado principalmente en el marco de 
pescas de investigación (años 2004 y 2012). 
- FIP 2005-22 realiza muestreos estacionales en 
localidades seleccionadas (año 2006 y 2007). 

Existe escasa disponibilidad de estimaciones 
directas de densidad y biomasa, careciendo de 
complementariedad temporal (Varela et al.  2013).  
El monitoreo estructural y funcional de  praderas 
seleccionadas permitiría la elaboración de 
modelos de evaluación de stock.   

Densidad media 
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Cobertura espacial de la 
pradera 

- Informes de Seguimiento AMERB cuentan con 
estimaciones de densidad, biomasa total, biomasa 
extraíble y estructura de tallas (diámetro disco). 

La estimación de la biomasa extraible se realiza 
bajo el criterio de plantas con diámetro de disco 
mayor o igual a 20 cm.  

Biomasa total 

Biomasa extraíble 

Talla primera madurez 
sexual 

Observaciones directas: Muestreos 
praderas seleccionadas. 
 

La condición reproductiva se ha levantado a través 
de estaciones experimentales de muestreos, donde 
se observa la presencia de estructuras 
reproductivas (soros) por rango de tallas. 
La determinación de la condición reproductiva se 
realiza en laboratorio, con muestras tomadas en 
terreno. 
La información recolectada es estacional. 

La talla de primera madurez sexual de algas varía 
entre localidades, en función de la presión de 
cosecha y de la estacionalidad del ciclo anual 
(Vásquez et al. 2008). 

Mortalidad natural Cuestionarios: Formularios  DA-03. 
Observaciones directas: Monitoreo 
varaderos. 

- Estimaciones de mortalidad natural se ha 
realizado con información de varaderos históricos.  
- Se recolecta información las abundancias y 
morfología de especies varadas. 
- Pesca de investigación 2012 mide el efecto de la 
altura de la ola en la mortalidad natural.  
 

Evaluar el comportamiento de los varaderos a 
una escala temporal amplia permitirá determinar 
el efecto de marejadas o efectos locales en la 
mortalidad natural de las praderas (Varela et al.  
2013).  

Desembarque Cuestionarios: Formularios  DA-03. 
Formulario AC-F. 
Informes: Seguimiento AMERB. 
Observaciones directas: Monitoreo 
desembarque. 

Sernapesca cuenta con estadísticas de 
desembarque a partir de año 1980 para Lessonia 
nigrescens, 1981 para Macrocystis pyrifera y 2000 
para Lessonia trabeculata.  

El monitoreo de los desembarques es una 
actividad complementaria que permitiría realizar 
un proceso de revisión y validación de la 
información tomada por los formularios de 
Sernapesca. 

Precio Observaciones directas: Información 
precios Sernapesca. 
Monitoreo desembarque. 
Cuestionarios: Precios playa página WEB 
mesa de algas. 
Informes: Seguimiento AMERB. 
 

- Muestreo de precios playa realizado por 
Sernapesca. Esta información presenta una 
cobertura espacial y temporal insuficiente.  
- Información de precios playa entregada por los 
propios usuarios (monitores voluntarios) a la mesa 
de algas y subidos a la página WEB, siendo esta 
actividad parte del plan de manejo. 

Palta et al.  (2012) indica la necesidad de contar 
con sistema de información económica adecuado. 
Esta información puede ser recogida a través de 
un monitoreo de los desembarques. 
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- Informes de Seguimiento AMERB contienen 
información económica de las actividades de 
cosecha, donde se contempla el precio de venta. 

Ingresos Cuestionarios: Formularios  DA-03. 
Formulario AC-F. 
Precios playa página WEB mesa de algas 
Observaciones directas: Información 
precios Sernapesca. 
Monitoreo desembarque. 
Informes: Seguimiento AMERB. 

El indicador es construido con información base de 
los indicadores de desembarque y precio.  

Se debe considerar las observaciones realizadas 
en indicador desembarque y precio. 

Rendimiento esfuerzo Cuestionarios: Formularios  DA-03. 
Observaciones directas: Monitoreo 
desembarque. 
Informes: Seguimiento AMERB. 

- Información histórica del esfuerzo y su 
rendimiento  ha sido levantada en proyectos de 
investigación, a través de encuestas en terreno (ej. 
FIP 2005-22). 
- Informes de Seguimiento AMERB presentan 
información de esfuerzo y rendimiento de éste. 

Existe escasa información del esfuerzo aplicado a 
la pesquería, por tanto se hace necesario la 
obtención de información a través de un 
monitoreo de desembarque.  
 
 

Exportaciones Cuestionarios: Declaraciones de ingreso y 
salida del Servicio Nacional de Aduanas.  

Se cuenta con registros históricos de exportaciones 
(cantidad y valor) que emanan de las operaciones 
aduaneras. Información de las exportaciones es 
parte de la base de datos institucional (IFOP) y es 
de carácter censal y con amplio nivel de detalle. 
Actualmente esta información es analizada en 
Seguimiento Económico de las Principales 
Pesquerías Nacionales. 

La información que está siendo recolectada es 
suficiente para la construcción del indicador. 

Valor de la exportación La información que está siendo recolectada es 
suficiente para la construcción del indicador. 

Nº usuarios activos Matriculación: RPA. 
Cuestionarios: Formularios  DA-03. 

Se cuenta con los registros históricos de inscritos 
en RPA, donde se puede diferenciar por 
categorías, recurso autorizado y género. 
Formulario DA-03 entrega estadísticas de la 
actividad de los recolectores de orilla, identificando 
al agente extractor, el sector de extracción y el 
nombre y cantidad de especie recolectada. 

La información que está siendo recolectada es 
suficiente para la construcción del indicador. 
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Nivel organizacional Entrevistas: Estructuradas o abiertas que 
permitan conocer el nivel de participación 
en instancias de asociación y capacitación.   
 

- Información del nivel organizacional y 
capacitación ha sido levantada esporádicamente, a 
través de entrevistas abiertas y/o estructuradas a 
usuarios. 
- I Censo Nacional Pesquero y Acuicultor (2008), 
levanta información respecto al tipo y la motivación 
de la participación en instancias de asociatividad y 
forma y  motivación de la capacitación recibida en 
año 2007.  
- Es importante destacar que durante el desarrollo 
de las pescas de investigación se han desarrollado 
actividades de capacitación.   
 

Plan de manejo formula proyecto de 
fortalecimiento organizacional, orientado 
principalmente a mejorar las competencias para 
la negociación comercial. 

Capacitación Plan de manejo formula proyecto de capacitación 
de usuarios orientado a potenciar la conciencia de 
conservación y auto fiscalización. 

Infracciones, 
denuncias y sanciones 

Matriculación: Registro de infracciones 
Sernapesca. 

Registros de las infracciones cursadas son llevadas 
por el departamento jurídico de Sernapesca. 

Es importante destacar que las infracciones son 
llevadas por tribunales. Además la Armada y 
Carabineros están facultados para cursar 
infracciones, cada uno en su ámbito de acción. 

Subvenciones Entrevistas: Estructuradas o abiertas que 
permitan conocer la cantidad de 
subvenciones recibidas por el grupo 
familiar. 
 

- Información respecto a subvenciones puede ser 
encontrada en FAP, SERCOTEC, FOSIS, entre 
otros. 
- I Censo Nacional Pesquero y Acuicultor (2008), 
levanta información respecto a beneficios 
obtenidos por los usuarios. 

 

Conocimiento del Plan 
de Manejo de Manejo 
de Algas Pardas en la 
IV Región 

Entrevistas: Estructuradas o abiertas que 
permita identificar el nivel de conocimiento 
que tienen los usuarios del plan de manejo. 

No se cuenta con información. Sin embargo es 
importante destacar que en la elaboración del plan 
de manejo (mesa de algas), participaron los 
usuarios a través de los representantes de las 
organizaciones. 

El acceso a la información permitirá realizar un 
proceso participativo en la implementación del 
plan de manejo de algas pardas. Por tanto 
evaluar la comunicación entre usuarios y 
manejadores del plan de manejo. 

 
La integración de la información entregada por los indicadores permitirá evaluar el desempeño de la pesquería. Ésta puede ser trabajada como un 
tablero de mando, el que considera los distintos puntos de referencia y la evolución de los indicadores, permitiendo visualizar de manera simple la 
situación de la pesquería. Para hacer comparable la información es necesaria la estandarización de los métodos y localizaciones de los monitoreos.  
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6.2.3  Priorización de requerimientos para evaluar el desempeño de la pesquería de Algas 
Pardas 

Contar con indicadores mensurables es una necesidad para evaluar el desempeño de la pesquería de 
algas pardas, y el establecimiento de metas para cada uno de ellos permitirá direccionar las medidas de 
manejo para alcanzar el desarrollo sostenible de la pesquería.  

Los requerimientos de información para la construcción de indicadores son diversos, siendo necesarios 
diferente periodicidad y cobertura para su levantamiento. La pesquería de algas pardas de la IV Región, 
cuenta con información de calidad heterogénea, observándose sólo algunos programas de monitoreo 
(Sernapesca y Servicio Nacional de Aduanas) con cobertura espacial y temporal suficiente, otros estudios 
son realizados de manera esporádica, por tanto no se cuenta con una serie temporal del indicador. La 
siguiente tabla resume la disponibilidad de información para la construcción del indicador, identificándose 
la fuente y/o metodologías de levantamiento de información necesarias para contar con información 
confiable (Tabla 60). 

Tabla 60. 
Indicadores, disponibilidad de información y tipo de levantamiento o fuentes de  

información para la pesquería de algas pardas de la IV Región. 
 

Indicador Información Levantamiento información

Índice ENOS multivariable 

Turbidez

Mareas y condiciones hidrográficas

Oleaje

Riqueza de especies Monitoreo ecológico in situ  de praderas seleccionadas

Diámetro promedio del disco

Densidad media

Cobertura espacial de la pradera

Biomasa total

Biomasa cosechable

Talla primera madurez sexual

Mortalidad natural Monitoreo varaderos 

Desembarque

Precio

Ingresos

Rendimiento del esfuerzo Monitoreo desembarque 

Exportaciones

Valor de la exportación

Nº usuarios activos

Nivel organizacional

Capacitación

Infracciones, denuncias y sanciones

Subvenciones

Conocimiento PM Algas Pardas en la IV Región Encuestas

           Información suficiente

           Información insuficiente temporal y /o geograficamente

           Sin información

Monitoreo ambiental in situ  en sectores 

seleccionados

Monitoreo estructural y funcional y muestreos 

estacionales de praderas seleccionadas 

Monitoreo económico

Encuestas
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Contar con tal batería de indicadores para el manejo de la pesquería de algas pardas de la IV 
Región, es una propuesta ambiciosa, en tanto que los recursos para el levantamiento y análisis de 
información son escasos. Por tanto, se hace necesario realizar una priorización respecto a los 
indicadores y programas de monitoreo requeridos, tomando en consideración los objetivos de 
manejo, impactos y costos de su implementación. 

Siendo la pesquería de algas pardas una actividad que depende de la oferta de los recursos, 
conocer las características bio-ecológicas y de comportamiento de éstos es fundamental, 
permitiendo establecer el status de la pesquería. De este conocimiento se generan los criterios y 
medidas regulatorias que actualmente rigen a la pesquería.  

La pesquería de algas pardas es una actividad económica, tomando en cuenta que los recursos 
extraídos se transforman en productos transables en el mercado nacional e internacional. Por tanto, 
la competitividad de la actividad dependerá de la eficiencia productiva y poder de negociación, 
donde el último aspecto requiere que los usuarios cuenten con información oportuna del mercado.  

Es conocido el rol estructurador de comunidades de las algas pardas, sin embargo, existe una 
importante brecha de conocimiento respecto a los efectos de la actividad extractiva sobre las 
comunidades asociadas a las praderas de algas pardas, desconociéndose el efecto sobre la 
pesquería y/u otras actividades económicas. Esta brecha también es plausible en el conocimiento de 
la interacción y dependencia de las poblaciones de algas pardas con el ecosistema, siendo 
necesaria su disminución para hacer sustentable la actividad.  

Como resultado del Taller del 28 de marzo 2013, se consideró necesario para contextualizar los 
indicadores propuestos realizar una priorización de ellos y una aproximación de su costo financiero. 
En la valorización se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: módulos valorizados en 
forma independiente, costo de administración de 20%, 10% de imprevistos. 

El orden secuencial de los módulos señala la prioridad de estos. 

1.- Monitoreo estructural y funcional de praderas   

Recolección y análisis sistemático de información biológica, a través de obtención de información 
directa (muestreos) en praderas seleccionadas.  

Frecuencia: Anual y estacional. 

Se considera un monitoreo anual en 22 caletas bases identificadas en pesca de investigación 2012 
para la IV Región (Varela et al. 2013) y muestreos estacionales en 3 sectores (preferentemente 
áreas de manejo). Es importante señalar que la selección de 3 sectores debe ser evaluada a través 
de un análisis estadístico que permita evaluar la representatividad del muestreo. 

Presupuesto indicativo anual: $52.000.000 (Monitoreo anual – 22 caletas bases) 

    $30.000.000 (Muestreo estacional – 3 sectores seleccionados) 
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2.- Monitoreo económico 

Recolección y análisis sistemático de información económica. 

Frecuencia: por salida. 

Se considera un monitoreo permanente, durante un año, en 3 zonas de extracción, pudiendo 
seleccionarse las mismas áreas seleccionadas en pesca de investigación 2008-2009 (Subpesca, 
2009). Sin embargo, de realizar, esta actividad es necesario evaluar la cobertura de muestreo en 
virtud de un análisis estadístico. 

Modificaciones del formulario ACF (Sernapesca), donde se incorpore información del precio de 
venta, permitiría obtener información censal del indicador. 

Plan de manejo contempla la implementación de un sistema piloto de información de precios, donde 
los propios usuarios entregan información y esta es pública a través de una plataforma on line 
(presupuesto indicativo: $25.000.000) 

Presupuesto indicativo anual: $37.000.000  

3.- Monitoreo desembarque 

Recolección y análisis sistemático de información de desembarque, a través de obtención de 
información directa (muestreos) en zonas de extracción seleccionadas. 

Frecuencia: por salida 

Se considera un monitoreo permanente, durante un año, en 3 zonas de extracción, pudiendo 
seleccionarse las mismas áreas seleccionadas en pesca de investigación 2008-2009 (Subpesca, 
2009). Sin embargo de realizar esta actividad es necesario evaluar la cobertura de muestreo en 
virtud de un análisis estadístico.  

Modificaciones del formulario DA-03 (Sernapesca), donde se incorpore información de esfuerzo, 
permitiría obtener información censal del indicador de rendimiento. 

Presupuesto indicativo anual: $37.000.000  

4.- Monitoreo ecológico in situ en sectores seleccionados 

Recolección y análisis sistemático de información de comunidades, a través de obtención de información 
directa (muestreos) en praderas seleccionadas. 
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Frecuencia: Estacional. 

Muestreos estacionales en 3 sectores (preferentemente áreas de manejo), pudiendo ser realizado en 
forma paralela a muestreos biológicos. Es importante señalar que la selección de 3 sectores debe ser 
evaluada a través de un análisis estadístico que permita evaluar la representatividad del muestreo. 

Presupuesto indicativo anual: $18.000.000 

5.- Monitoreo ambiental in situ en sectores seleccionados 

Recolección y análisis sistemático de información oceanográfica, a través de obtención de información 
directa (instrumental) en sectores seleccionados. 

Frecuencia: Continua. 

Medición en 3 principales zonas de extracción, la selección del número de zonas muestreadas debe ser 
validado a través de un análisis estadístico. Se considera la instalación de instrumental (ADCP) para la 
medición continua durante el año, extrayéndose información de manera estacional, efectuándose 
paralelamente la mantención del equipo. El presupuesto indicativo contempla la inversión en instrumental, 
que correspondería al 80% del total del monitoreo. 

Presupuesto indicativo anual: $65.000.000 

6.- Monitoreo social y de gobernanza 

Recolección y análisis sistemático de información social y de gobernanza, a través de obtención de 
información con encuestas. 

Frecuencia: Anual 

Se considera realizar encuestas a usuarios de las 22 caletas base, para la realización de la actividad es 
necesario evaluar la cobertura de muestreo en virtud de análisis estadístico. 

Presupuesto indicativo anual: $30.000.000 

 

Es posible la disminución de costos, a través de la aplicación de economías de escala, donde se hace 
necesario realizar módulos de manera complementaria. De esta manera, se plantea unificar en un 
módulo el monitoreo estructural y funcional de praderas y el monitoreo ecológico, y en otro el monitoreo 
económico, monitoreo de desembarque y monitoreo social y de gobernanza. Esto conlleva una 
disminución del presupuesto del programa de monitoreo y evaluación de algas pardas en la IV Región en 
cerca de un 30% (Tabla 61). 
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Tabla 61. 
Presupuesto de programa de monitoreo y evaluación de algas pardas en la IV Región. 

Presupuesto indicativo 

individual

Presupuesto indicativo 

escalado

Monitoreo estructural y funcional de praderas  

                      Monitoreo anual $ 52.000.000

                      Muestreo estacional $ 30.000.000

Monitoreo ecológico in situ  en sectores seleccionados $ 18.000.000

Monitoreo económico $ 37.000.000

Monitoreo desembarque $ 37.000.000

Monitoreo social y de gobernanza $ 30.000.000

Monitoreo ambiental in situ  en sectores seleccionados $ 65.000.000 $ 65.000.000

Total $ 269.000.000 $ 190.000.000

$ 85.000.000

$ 40.000.000

 

6.2.4 Taller de trabajo IFOP-Subpesca para evaluación de metodología  

El taller fue desarrollado el día 28 de marzo de 2013, en dependencias de la Subsecretaria de Pesca 
(Sala Piso 20), utilizándose sistema de videoconferencia, que permitió la participación de profesionales de 
la I y IV Región.  

Participantes 

Valparaíso 

- María Alejandra Pinto    Subpesca 
- Javier Rivera     Subpesca 
- Gabriel Jerez     Subpesca 
- Pedro Romero     IFOP 
- Evelyn Grego     IFOP 
- Nancy Barahona     IFOP 
- Andrés Olguín     IFOP 
- Carlos Techeira     IFOP 
- Lorena Álvarez     IFOP 

Coquimbo 

- Andrés Hoyl     Subpesca 
- Javier Chávez     Subpesca 
- Andrea Araya     IFOP 
- Álvaro Wilson     IFOP 

Iquique 

- Juan Carlos Villarroel    Subpesca 
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Agenda 

- Palabras de Bienvenida    Mª A. Pinto 
- Objetivos Taller     C. Techeira 
- Presentación resultados    L. Álvarez 
- Mesa de discusión 

 

Observaciones 

Comentarios y recomendaciones realizadas en la mesa de discusión son considerados para el desarrollo 
del objetivo y presentados anteriormente (Tabla 62).  

Tabla 62. 
Resumen de apreciaciones vertidas en taller de trabajo IFOP-Subpesca y acuicultura. 

Tema Comentarios Recomendaciones 
Indicadores Indicadores son transversales a las 

diferentes zonas del país, y 
contemplan enfoque ecosistémico. 

Priorizar indicadores 

Nivel de ingreso puede ser 
comparado con niveles de ingreso 
obtenidos de encuesta CASEN,  
obteniendo de esta manera una 
categorización social. 

 

Participación de ingresos de las algas 
en ingreso total de usuarios podría ser 
un indicador que respuesta a la 
importancia real de la pesquería. 

 

Levantamiento de información Información económica es escasa y 
obtenida para otros objetivos. No mide 
necesariamente la realidad local. 

Contemplar el diseño de monitoreo de 
variables económicas 

Se requiere tener series temporales 
de información para la construcción 
de algunos indicadores. 

Identificar la temporalidad necesaria 
para la adquisición de información. 
Seguimiento de un tipo de indicador 

Información para construcción de 
indicadores puede ser obtenida de 
manera indirecta 

 

Integración de indicadores Hay que integrar los diferentes 
indicadores para poder realizar la 
evaluación del desempeño de la 
pesquería 

Es necesario contemplar  alguna 
herramienta ad hoc y de fácil 
comprensión para todos los usuarios 

Programas de investigación No se cuenta con financiamiento para 
la realización de todos los programas 
de investigación planteados 

Realizar valorización de los 
programas de investigación 
recomendados  

Priorizar programas de investigación 
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6.3 Objetivo 3:  
 
Realizar 15 evaluaciones directas (2 en Reservas Marinas y 13 en AMERB), mantención 

de la red de monitoreo poblacional (reclutamiento de Loco) en 10 AMERB, activar la 

red de monitoreo ambiental (oceanográfico) y estudiar de la comunidad ecológica en 

áreas de manejo seleccionadas por su importancia en el análisis de las pesquerías de 

recursos bajo sistema AMERB. 

 
6.3.1  Evaluaciones directas 
 
Se han realizado 12 evaluaciones directas, de las cuales se presentan los resultados de 10, según lo 
señalado en la Tabla 63, distribuidas en las Zonas Norte y Sur del país de acuerdo a lo representado 
en las Figuras 74 y 75). 
 
 

Tabla 63.  
Evaluaciones directas realizadas durante el estudio. 

 
Tipo evaluación Localidad Fechas Región

Chañaral de Aceituno 14 y 15-06-2012 III

Totoralillo Norte 18-07-2012 IV

Cabo Tablas 04 y 27-09-2012 IV

Totoralillo Centro B 12 y 13/12/2012 IV

Carrizal Bajo 17-01-2013 y 01-02-2013 III

Los Molinos A 12-10-2012 XIV

Los Molinos B 13-10-2012 XIV

Punta Ñumpulli 14-10-2012 XIV

Chaihuin A 29-11-2012 XIV

Chaihuin C 09-12-2012 XIV

Huido 22-02-2013 XIV

Niebla 15-03-2013 XIV

Hornos B 07-06-2013 IV

Evaluación directa RM RM Isla Chañaral de Aceituno 12-06-2013 III

RM Islas Choros-Damas 25-03-2013 IV

ALA Los Tontos 27-03-2013 III

ALA Palo Gordo 28-03-2013 III

Evaluaciones directas 

AMERB

Evaluación directa Áreas 

Libre Acceso  
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Figura 74.  Ubicaciones geográficas de AMERB evaluadas en la Zona Norte. 
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Figura 75.  Ubicaciones geográficas de AMERB evaluadas en la Zona Sur. 
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Para cada una de las evaluaciones directas analizadas, se presenta una tabla resumen con la 
observación histórica del comportamiento de los indicadores de desempeño pesquero y la 
explicación de la tendencia observada. La descripción histórica de cada indicador se presenta en el 
ANEXO 8. Este análisis se presenta para los recursos loco y lapas. De forma complementaria, para 
cada área evaluada se incorpora la cartografía con la incorporación de las densidades por unidad de 
muestreo y el mapa litológico construido con la información levantada durante las evaluaciones 
directas. 
 
 
6.3.1.1  AMERB Chañaral de Aceituno 
 
Las Tablas 64 y 65 contienen la descripción de los indicadores seleccionados para la evaluación de 
los recursos principales en el AMERB. La representación histórica de cada indicador se presenta en 
ANEXO 8, Tablas 7 a 12 y Figuras 8 a 14. Las Figuras 76 y 77 contienen la cartografía con las 
densidades por unidad de muestreo para los recursos evaluados y la Figura 78 un mapa litológico 
construido con la información levantada durante las evaluaciones directas. 
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A. Evaluación recurso loco 
 

Tabla 64. 
 Evaluación del recurso loco en AMERB Chañaral de Aceituno. 

Reg. AMERB  Chañaral de Aceituno Recurso Loco

III Indicador / Tendencia Fundamento de la tendencia

Abundancia: crecimiento tipo logístico hasta Seg 03 (475 mil

individuos), que decrece siguiendo la distribución anterior hasta Seg

06 (270 mil individuos). Entre Seg 07 y Seg 08 se observa una

tendencia creciente del indicador, que es interrumpida por una

disminución en Seg 09 (227 mil individuos). En Seg 10 y Seg 11 se

registra un fuerte aumento (545 mil individuos) que decae  fuertemente 

en Seg 12 (295 mil individuos), aumentando nuevamente y

alcanzando el máximo histórico en Seg 13 (563 mil individuos).

Durante los primeros años el comportamiento de la abundancia fué de 

tipo logístico, asociado a la capacidad de carga y la fluctuación de

esta abundancia en un rango. La mayor inestabilidad posterior al Seg

05 se relacionaría a la actividad extractiva. El aumento de la

abundancia en Seg 08 sería resultado de un aumento de la fracción

juvenil, lo que no se refleja en posterior seguimiento (Seg 09). Los

valores observados en Seg 10, Seg 11 y Seg 13 se asumen como

un error metodológico en el muestreo.

Densidad: presenta un comportamiento similar al observado en la

abundancia.

El comportamiento observado en la densidad se justifica con los

eventos descritos en el fundamento de la tendencia del indicador de

abundancia.

Perfil de densidad: en general los perfiles de densidad presentan

una distribución que se aproxima a la distribución binomial negativa,

observándose una mayor frecuencia de densidades en el rango >0 -

0,75 ind/m
2
. Seg 10 y Seg 11 presentan una distribución extensa

incluyendo valores > 5 ind/m
2
. 

La distribución observada es caracteristico de la especie. Lo que

supone una buena aproximación de la metodología de levantamiento

de datos. Las variaciones en el comportamiento del perfil de

densidad a partir de Seg 10 corresponden a errores en el muestreo,

en Seg 12 se replica la evaluación directa para corregir tales errores.

Stock: se observa un fuerte aumento de la abundancia del stock al

Seg 02 (270 mil individuos), posteriormente se observa un

comportamiento levemente decreciente hasta Seg 09 (150 mil

individuos). A partir de Seg 10, se observa comportamiento similar al

de abundancia total, con valores máximos en Seg 10, Seg 11 y Seg

13 (sobre 300 mil individuos) y caída del indicador en Seg 12 (178 mil

individuos).

La fracción de stock presenta un comportamiento creciente hasta Seg

06 donde alcanza niveles cercanos al 80%, posteriormente la fracción

decae estabilizándose en últimos eventos en valores cercanos al

60%.

Estructura de tallas: rango de distribución de tallas tiende a disminuir

hasta Seg 07 (48 - 135 mm a 68 - 131 mm), observándose

adicionalmente un desplazamiento de las mayores concentraciones

hacia tallas superiores. A partir de Seg 08 el rango de distribución se

amplia levemente (48 - 131 mm) observándose un leve

desplazamiento de la concentración de la distribución hacia tallas

inferiores. Seg 13 registra el mayor rango de distribución (28 - 131

mm) concentrándose principalmente en tallas superiores (108-119

mm).

La concentración de las estructuras de tallas sería producto de la

actividad extractiva en el área, que provoca adicionalmente una

concentración en tallas cercanas a la talla de reclutamiento. La

recuperación del rango de distribución se debe a un aumento de la

fracción juvenil.

Estructura de edad: amplia estructura etárea (7 grupos de edad), con

marcada representatividad de individuos edad 4 y 5, observándose

que en ESBA el grupo de edad más importante es el 4, mientras que

en el resto de los eventos predomina el grupo de edad 5. En Seg 09

y Seg 13 se destaca la importante representatividad de individuos de

edad 6.

La alta concentración en dos grupos de edad se vincularía con la

actividad extractiva en el área.

Desembarque: fuerte aumento de los desembarques entre 1999 y

2000. Hasta año 2004 se observa un comportamiento constante con

valores cercanos a los 80 mil individuos. Entre año 2005 y 2008 los

desembarques presentan un comportamiento decreciente alcanzando

niveles cercanos a los 40 mil individuos. En año 2009 se observa un

fuerte aumento del indicador, alcanzando el máximo histórico (104 mil

individuos).

El comportamiento constante de los desembarques entre años 2000 y 

2004 se debe a la mantención de las cuotas de captura, debido a la

utilización de la tasa de explotación constantes (26% a 30%) y

aumento del stock. El aumento de la cuota en año 2008, se debe al

aumento de los niveles de abundancia, sin embargo se aplicaron

tasas de explotación precautorias (10% promedio).

Indice de cumplimiento: en general el área presenta un buen indice

de cumplimiento (igual o levemente menor al 100%), a excepción de

año 2008 cuando se extrae sólo el 50% de la cuota asignada.

El buen cumplimiento de la cuota estaría dado por la productividad

del área. No se presentan los motivos de la menor extracción

ocurrida en año 2008 en informes de Seg AMERB.
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Condición del recurso loco: La variabilidad de los indicadores poblacionales (abundancia y densidad) en últimos eventos ponen en evidencia problemas

en levantamiento de información (muestreos). Aumento de los indicadores poblacionales en Seg 13, a pesar de estar sobredimensionados, son

coherentes con la aparición de nuevos reclutas . A pesar de la variabilidad observada los niveles de cuota solicitados y asignados alcanzan los máximos

valores históricos (106 mil individuos en año 2010), aplicándose régimen bienal en año 2011 (cuota de 86.338 individuos). La cuota asignada para año 2011

utilizaría una tasa de explotación cercana al 50% de acuerdo a los datos obtenidos en la evaluación del año 2011 (IFOP).
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B.  Evaluación recurso lapa 
 

Tabla 65.  
Evaluación del recurso lapas en AMERB Chañaral de Aceituno. 

 

Reg. AMERB  Chañaral de Aceituno Recurso Lapa

III Indicador / Tendencia Fundamento de la tendencia

Abundancia: se identifican dos especies: lapa negra y lapa frutilla,

donde esta última presenta mayor abundancia a través de los años.

Se observa un comportamiento variable dentro del rango de los 100

mil y 150 mil individuos entre ESBA y Seg 08. Posteriormente el

rango de distribución se amplia, con los menores niveles en Seg 09

y Seg 12 (50 mil y 80 mil individuos respectivamente), y mayores

niveles en Seg 10, Seg 11 y Seg 13 (210 mil, 210 mil y 260 mil

individuos respectivamente).

La variabilidad observada entre ESBA y Seg 08 se relaciona a la

actividad extractiva del área, observándose que el nivel de extracción 

en el periodo permite la recuperación de la población (tasas de

explotación constantes 30% promedio). El aumento observado en

Seg 10, Seg 11 y Seg 13 se relaciona a errores metodológicos.

Densidad: se observa un comportamiento similar al observado en

abundancia.

El comportamiento observado en la densidad se justifica con los

eventos descritos en el fundamento de la tendencia del indicador de

abundancia.
Perfil de densidad: en general los perfiles de densidad presentan

una distribución que se aproxima a la distribución binomial negativa,

observándose una mayor frecuencia de densidades en el rango >0 -

0,50 ind/m
2
. Seg 10, Seg 11 Y Seg 13 presentan una distribución más

extensa incluyendo valores > 5 ind/m
2
. 

La distribución observada es caracteristico de especies bentónicas.

Las variaciones en el comportamiento del perfil de densidad en Seg

10, Seg 11 y Seg 13 se relacionan con falencia en los controles de

calidad en el levantamiento de datos.

Stock: presenta un comportamiento similar a lo observado en la

abundancia total

El comportamiento se debería a la mantención de la distribuciones de

rangos de tallas a través de los eventos del  PMEA

Estructura de tallas: las especies en estudio presentan estructuras

de tallas con comportamiento similar a través de los años analizados.

La extensión de las estructuras se presenta relativamente estable (29-

120 mm l. negra y 33-104 mm l. frutilla), donde los rangos de mayor

concentración se sitúan preferentemente sobre la talla mínima legal

de extracción.

Se observa un comportamiento normal de la estructura de tallas a

paesar de la variabilidad observada en los niveles de abundancia.

Estructura de edad: los grupos de edad presentan una amplia

distribución (de 7 a 9 grupos de edad para ambas especies), donde

la abundancia de ambas se encuentran concentradas principalmente

en las edades 3 a 5 (edades reclutadas).

Las estructuras de edad presentan la variabilidad observada en la

abundancia, sin embargo el comportamiento de estas presenta poca

variabilidad. 

Desembarque: año 1999 se registraron desembarques por número

de individuos, no comparable a otros registros. Entre año 2000 y 2001 

se observa una tendencia decreciente del indicador (4,3 a 2

toneladas). Entre año 2002 y 2004 no se cuenta con registros de

desembarques para el área. Entre año 2005 y 2009 se observa una

tendencia creciente del indicador (2,5 a 7,4 toneladas).

Los niveles de cuotas se concentran en el rango 2,2 y 3,7 toneladas,

salvo en años 2000 y 2009 que superan las 4 toneladas. Entre año

2000 y 2007 la tasa de explotación para ambas especies es cercana

al 30%, sin embargo a partir del año 2008 esta tasa disminuye

siguiendo un criterio precautorio a 25% para l. negra y 15% para l.

rosada. 

Indice de cumplimiento: presenta una tendencia creciente entre años 

2000 y 2001. En periodo 2005 - 2008 la extracción de la cuota de

ambas especies es total (100%).

El buen cumplimiento de la extracción de la cuota estaría dado por la

productividad del área. Los motivos del menor cumplimiento en año

2000 no se encuentra descrito en informes de Seg.

N° 

Segui

miento

s 13

Condición del recurso lapa: La variabilidad de los indicadores poblacionales (abundancia y densidad) en últimos eventos ponen en evidencia problemas

en levantamiento de información (muestreos). Seg 09 y Seg 12 registran valores inferiores a los registrados en el ESBA, implicando esta situación un fuerte 

deterioro de la población.El aumento de los indicadores de productividad en Seg 10, Seg 11 y Seg 13 se deberia al aumento de individuos reclutas, sin

embargo este aumento se encuentra sobreestimado, debido a errores metodológicos en el levantamiento de información.
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Figura 76.  Distribución de densidades de loco en las unidades de muestreo en AMERB Chañaral de 

Aceituno. 
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Figura 77.   Distribución de densidades de lapa en las unidades de muestreo en AMERB Chañaral de 

Aceituno. 



 
 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

 

 

CONVENIO SUBPESCA: “ASESORÍA INTEGRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN PESCA Y ACUICULTURA, 2012” 

INFORME  FINAL - ACTIVIDAD 2: META CUANTITATIVA ASOCIADA AL SEGUIMIENTO PESQUERÍAS BENTÓNICAS BAJO RÉGIMEN AMERB 2012. 

218 

 

 
Figura 78.   Distribución de sustratos en sector evaluado en AMERB Chañaral de Aceituno. 
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6.3.1.2  AMERB Totoralillo Norte A 
 

Las Tablas 66 y 67 contienen la descripción de los indicadores seleccionados para la evaluación de 
los recursos principales en el AMERB. La representación histórica de cada indicador se presenta en 
ANEXO 8, Tablas 13 a 18 y Figuras 15 a 21. Las Figuras 79 y 80 contienen la cartografía con las 
densidades por unidad de muestreo para los recursos evaluados y la Figura 81 un mapa litológico 
construido con la información levantada durante las evaluaciones directas. 
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A. Evaluación recurso loco 
Tabla 66.  

Evaluación del recurso loco en AMERB Totoralillo Norte A. 

Reg AMERB  Totoralillo Norte Sector A Recurso Loco

IV Indicador / Tendencia Fundamento de la tendencia

Abundancia: entre ESBA y Seg 07 se observa tendencia levemente

creciente del indicador, con valores entre 160 mil y 290 mil

individuos. Entre Seg 08 y Seg 09 el indicador presenta un

crecimeinto más acelerado, alcanzando valores superiores a los 550

mil individuos. Seg 10 y Seg 12 registran una disminución del

indicador alcanzando valores inferiores a los 280 mil individuos. 

Comportamiento creciente hasta Seg 07 permitiría suponer una

constancia en la conformación de la población y una explotación

apropiada. El aumento de la abundancia en Seg 08 y Seg 09 sería

respuesta al aumento de la fracción reclutada, el aumento del

indicador para el mismo periodo es observado en áreas contiguas

(Totoralillo norte sector B y C). La disminución del indicador a partir de 

Seg 10 se relacionaría con la actividad extractiva. 

Densidad: presenta comportamiento similar al observado en

abundancia.

El comportamiento observado en la densidad se justifica con los

eventos descritos en el fundamento de la tendencia del indicador de

abundancia.

Perfil de densidad: amplio rango de distribución de densidad (hasta

> 5 ind/m
2
) en toda la serie. ESBA presenta una importante frecuencia

de densidades igual a 0 ind/m
2

(41%), Seg 01 y Seg 02 presentan

una mayor frecuencia de densidades en el rango > 0 - 1,25 ind/m
2

, 

entre Seg 03 y Seg 07 la mayor frecuencia de densidades se

encuentra e un rango menor ( > 0 - 0,50 ind/m
2
). Entre Seg 08 y Seg

12 la distribución se concentra preferentemente en el rango > 0 - 1,5

ind/m
2
.

La baja presencia de valores 0 ind/m
2

se ha mantenido a lo largo de

todas las evaluaciones, lo que podría estar determinando un

muestreo dirigido a focos de abundancia, pero que se condice con el 

aumento contínuo de las densidades medias, que se ha expresado

en aumento paulatino de cuotas con un alto índice de cumplimiento

de extracción. Se observa una disminución de la cobertura de

muestreo a partir de Seg 08 (0,03 superficie apta), observándose

anteriormente una cobertura espacial promedio de 0,19 superficie

apta.
Stock: tendencia creciente ente ESBA y Seg 04 (26 mil a 97 mil

individuos), que decae a niveles promedio de 73 mil idividuos entre

Seg 05 y Seg 07. Seg 08 y Seg 09 registran un importante aumento

del indicador alcanzando valores supeiores a los 250 mil individuos.

Seg 10 y Seg 12 registran una disminución del indicador (61 mil

individuos).

Aumento de la fracción de stock entre ESBA y Seg 04 (16% a 44%),

entre Seg 06 y Seg 07 la fracción de stock disminuye alcanzando un

valor promedio de 27%. Entre Seg 08 y Seg 10 se observa un fuerte

aumento de la fracción de stock que alcanza valores cercanos al

50%. En último eventos la fracción de stock (22% en Seg 12) y la

abundancia del stock disminuyen lo que se relacionaría a la actividad

extractiva.
Estructura de tallas: entre Esba y Seg 08 el rango de distribución se

encuentra entre 52 - 123 mm, concentrándose en tallas cercanas a la

talla mínima legal (84 - 107 mm) hasta Seg 07, en Seg 08 la

concentración se desplaza a tallas mayores (96 - 111 mm). Seg 09 a

Seg 11 presentan un rango de distribución menor (72 - 127 mm)

desplazado hacia tallas superiores, concentrándose en tallas

cercanas a la talla mínima legal. Seg 12 presneta un rango de

distribución mayor (52-123 mm), con una mayor concentración en

tallas bajo la talla mínima legal (80-99 mm).

La presencia continua de tallas juveniles respalda los crecimientos

poblacionales observados entre ESBA y Seg 08. La ausencia de

tallas menores a 70 mm entre Seg 09 y Seg 11 podría atribuirse a

bajas de reclutamiento debido al aumento de la presión extractiva.

Estructura de edad: en promedio se observan 6 grupos de edad,

con una marcada representatividad de los grupos 3, 4 y 5 entre ESBA

y Seg 08. En Seg 09 y Seg 10 la estructura étarea se concentra

preferentemente en las edades 4 y 5. Seg 12 concentra su estructura

en las edades 3 y 4.

Al igual que la estructura de talla, la estructura observada entre ESBA

y Seg 08 respaldaría el crecimiento observado. La restricción de la

fracción recluta a dos edades en Seg 09 y Seg 10 debe ser

considerado una variable de alerta de la estructura poblacional.

Desembarque: tendencia creciente de los desembarques entre años

2000 y 2003 (8 a 30 mil individuos) valores que decaen hasta el año

2005 (17 mil individuos). Hacia el año 2008 los desembarques

presentan nuevamente un comportamiento creciente alcanzando los

máximos valores históricos (45 mil individuos). Años 2009 y 2010

registran una declinación del indicador (37 mil y 25 mil individuos

respectivamente). 

El aumento de las capturas en el primer periodo se debe al aumento

de las abundancias y aumento de la fracción explotable. Durante años

2003 y 2007 la tasa de explotación se mantiene constante (21% a

23%). A partir del año 2000 la tasa de explotación decrece

alcanzando un valor de 15% en año 2010.

Indice de cumplimiento: en general el área presenta un buen indice

de cumplimiento (igual o levemente menor al 100%), a excepción de

año 2009 cuando se extrae sólo el 80% de la cuota asignada.

El buen cumplimiento de la cuota estaría acorde a la evaluación

apropiada de la productividad del área. La menor extracción en año

2009 se relacionan a la baja del precio de comercialización del

recurso, de acuerdo a lo consignado en informes de Seg AMERB.

N° 

Segui

miento

s 12

Condición del recurso loco: Los indicadores poblacionales (abundancia y densidad) en último evento alcanza los niveles registrados históricamente

(ESBA - Seguimiento 07). Es importante señalar que los indicadores estimados en Seguimiento 11 no fueron incorporados al análisis, debido a que se

identificó una posible alteración de datos levantados, que incrementaban sustancialmente estos indicadores. Esta información fue utilizada en el estudio de

Seguimiento| respectivo para solicitar la cuota de extracción, que en esta oportunidad presenta carácter de bienalidad. La cuota asignada para el año 2012

(57 mil individuos) utilizaría una tasa de explotación de 93% de acuerdo a los datos obtenidos en la presente evaluación (IFOP). Esta situación debe ser

observada con atención por los efectos que podrían observarse en la próxima evaluación.
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B. Evaluación recurso lapa 
Tabla 67.  

Evaluación del recurso lapa en AMERB Totoralillo Norte A. 
Reg AMERB  Totoralillo Norte Sector A Recurso Lapa

IV Indicador / Tendencia Fundamento de la tendencia

Abundancia: se identifican dos especies de lapa: lapa negra y lapa

frutilla, donde la primera presenta mayor abundancia a través de los

años. Entre Esba y Seg 01 se observa un fuerte incremento del

indicador (83 mil a 141 mil individuos) para luego fluctuar entre los 50

mil individuos entre Seg 02 y Seg 06. Entre Seg 07 y Seg 08 el

indicador aumenta alcanzando valores sobre los 135 mil individuos.

Seg 09 y Seg 10 registran valores de abundancia promedio de 97 mil

individuos, mientras que Seg 12 presenta nuevamente un aumento

del indicador (127 mil individuos).

A pesar de que una especie predomina sobre la otra, la variaciones

de ambas especies siguen un patrón similar, que indicaría una

situación de equilibrio dinámico.

Densidad: presenta comportamiento similar al observado en

abundancia. No ha habido cambios en los sustratos aptos entre

estudios.

El comportamiento observado en la densidad se justifica con los

eventos descritos en el fundamento de la tendencia del indicador de

abundancia.

Perfil de densidad: amplio rango de distribución de densidad con

valores hasta 2 ind/m
2

en ESBA, Seg 02 y Seg 04 a Seg 07 y valores

> 5 ind/m
2

en el resto de los eventos. Entre Seg 01 y Seg 08 la

mayor concentración se observa en el rango > 0 - 0,5 ind/m
2
, a partir

de Seg 09 la mayor concentración se observa en el rango 0 - 0,25

ind/m
2
.

La distribución de frecuencia de densidades muestra una baja

presencia de valores cero, para el loco, la especie más importante

en abundancia, lo que puede ser una señal de direccionamiento de

las unidades de muestreo a ese recurso, influyendo en la

observación del recurso lapa.

Stock: aumento de la abundancia del stock entre ESBA y Seg 01 (8 a

44 mil individuos), a partir de Seg 02 se observa una disminución del

indicador, el que alcanza valores de 24 mil individuos en Seg 05,

posteriormente el indicador se recupera alcanzando valores de 34 mil

individuos en Seg 07. Seg 08 presneta un fuerte incremento del stock

alcanzando los máximos valores históricos (71 mil individuos)

presentando un comportamiento decreciente posteriormente (19 mil

individuos en Seg 12).

La fracción de stock presenta su menor nivel en ESBA (9%)

incrementandose sustantivamente en Seg 02 (83%). Entre Seg 03 y

Seg 05 la fracción se mantiene estable con valores promedio de

49%. Seg 06 la fracción de stock se incrementa levemente (68%),

manteniendose estable en valores promedio de 51 % entre Seg 07 y

Seg 10. Seg 12 registra una importante disminución de la fracción de

stock (15%). Ambas especies presentan un comportamiento histórico

similar en la fracción stock, revelando un equilibrio dinámico de estas

especies en el área.

Estructura de tallas: las distribuciones de tallas de las especies de

lapas identificadas se encuentra dentro del rango 33- 84 mm. La

concentración de tallas para l. negra en el ESBA se encuentra en el

rango 45 - 60 mm, esta concentración se desplaza hacia tallas

mayores en Seg 02 (65 - 84 mm). Entre Seg 03 y Seg 09 presenta

una mayor concentración en el rango 57-76 mm. Seg 10 amplia el

rango de distribución incluyendo tallas menores (41 - 88 mm). Seg 12

se concentra en tallas inferiores a la talla mínima legal de extracción

(45- 56 mm).

La disminución de la estructura de tallas de l. negra a partir de Seg

09, permitiría plantear un efecto de factores ambientales, en

consideración a que no se ha realizado actividad extractiva de lapas

desde año 2004. El desplazamiento de la estructura en último evento

respondería a reclutamiento exitoso. Debido al bajo número de la

muestra para l. frutilla (172 individuos promedio por evento) no es

posible inferir causas de su comportamiento histórico.

Estructura de edad: se observa una estructura etarea similar para

ambas especies evaluadas, a excepción de Seg 04 y Seg 05 donde

l. frutilla presenta una menor representación de grupos etáreos. ESBA

y Seg 01 presentan 5 grupos de edad, aumentando a 7 hasta Seg 07.

A partir de Seg 08 las estructuras de edad disminuyen con un

promedio de 4 grupos de edad.

Al igual que la estructura de tallas la variabilidad de la estructura de

edad respondería a factores ambientales.

Desembarque: se registran 3 eventos con cosecha,año 2001, 2002 y

2004, con niveles de 34 Kg, 830 kg y 485 kg respectivamente. Es

importante destacar que los mayores niveles de desembarque son

de l. negra

La ausencia de desembarques en año 2004 y a partir de año 2005 se

asocia principalmente al bajo precio alcanzado por el recurso, de

acuerdo a lo consignado en informes de Seg AMERB. 

Indice de cumplimiento: en eventos con cosecha se tiene un indice

de cumplimiento bajo (4%) en año 2001 y cumplimiento total (100%)

en años 2002 y 2004. A partir de año 2005, a excepción de año 2007,

l. frutilla no registra solicitud ni autorización de cuota.

La extracción del recurso lapa en el área esta condicionada al precio

ofrecido por el recurso y a la rentabilidad que puede tener la

actividad extractiva de lapas, de acuerdo a loconsignado en informes

de Seg AMERB.

N° 

Segui

miento

s 12

Condición del recurso lapa: La variabilidad de los indicadores de abundancia y densidad se debe a que la especie presenta una baja productividad en el 

área. Los bajos tamaños de muestra obtenidos en los muestreos puede demostrar la baja representatividad del recurso para el área, no pudiendo hacer

un diagnóstico robusto con la información disponibe.
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Figura 79.   Distribución de densidades de loco en las unidades de muestreo en AMERB Totoralillo Norte A. 
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Figura 80.   Distribución de densidades de lapa en las unidades de muestreo en AMERB Totoralillo Norte A. 
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Figura 81.  Distribución de sustratos en sector evaluado en AMERB Totoralillo Norte A. 
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6.3.1.3  AMERB Cabo Tablas 
 

Las Tablas 68 y 69 contienen la descripción de los indicadores seleccionados para la evaluación de 
los recursos principales en el AMERB. La representación histórica de cada indicador se presenta en 
ANEXO 8, Tablas 19 a 24 y Figuras 22 a 28. Las Figuras 82 y 83 contienen la cartografía con las 
densidades por unidad de muestreo para los recursos evaluados y la Figura 84 un mapa litológico 
construido con la información levantada durante las evaluaciones directas. 
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A.  Evaluación recurso loco 
Tabla 68.  

Evaluación del recurso loco en AMERB Cabo Tablas. 

Reg AMERB  Cabo Tablas Recurso Loco
IV Indicador / Tendencia Fundamento de la tendencia

Abundancia: entre ESBA y Seg 03 comportamiento estable con

niveles promedio de 363 mil individuos, a partir de Seg 04 el

indicador decae fuertemente hasta Seg 06 (52 mil individuos). Seg 07

registra una leve caída, alcanzando el mínimo valor histórico (34 mil

individuos), observándose una tendencia al aumento del indicador en

posteriores seguimientos (83 mil individuos en Seg 10).

La disminución del indicador a partir de Seg 04 se relacionaría a una

sobreexplotación por reclutamiento del recurso, situación sustentada

por una posible sobreestimación de abundancia dada por el método

de muestreo (cuadrantes) utilizado hasta Seg 05. El comportamiento

creciente del indicador a partir de Seg 07 se relacionaría con una

recuperación de la población debido a la baja actividad extractiva del

recurso en el área.
Densidad: presenta comportamiento similar al observado en la

abundancia.

Al igual que la abundancia, su comportamiento se encuentra

justificado por una posible sobrepesca por reclutamiento.

Perfil de densidad: amplio rango de distribución (hasta >5 ind/m
2

) 

con nula y baja frecuencia 0 hasta Seg 05. A partir de Seg 06 los

perfiles de densidad se aproximan a una distribución binomial

negativa, observándose una mayor proporción cercana al 40% de

frecuencia 0.

La baja presencia de valores 0 ind/m
2

entre ESBA y Seg 05 indicaría

que las evaluaciones se encuentran dirigidas a los núcleos de

abundancia, observándose en estos eventos la utilización de

cuadrantes y una menor cobertura espacial de muestreo (0,003

superficie apta). A partir de Seg 06 se observa el uso de transectas,

metodología que más se acomoda a la distribución del recurso,

aumentando adicionalmente la cobertura muestreada (0,02 superficie

apta).
Stock: lee tendencia a la disminución hasta Seg 05 (172 mil a 130 mil

individuos). Seg 06 registra una brusca disminución del indicador (32

mil individuos) seguido de un comportamiento varible que fluctua

entre 20 mil y 40 mil individuos.

Disminución de la fracción de stock entre ESBA (52%) y Seg 01

(39%), manteniendose estable hasta Seg 04. A partir de Seg 05 se

observa un fuerte aumento de la fracción de stock que se mantiene

en niveles superiores al 60% hasta Seg 07. En últimos Seg la fracción

de stock disminuye alcanzando valores levemente inferiores a los

registrados entre Seg 01 y Seg 04, debido a posible reclutamientos

exitosos.
Estructura de tallas: inicialmente se observa amplio rango de

distribución de tallas (20 -131 mm) con tendencia a la disminución del

rango de distribución (40 - 123 mm) hacia últimos eventos. La mayor

frecuencia es observada en tallas cercanas a la talla mínima legal de

extracción (100 mm). 

La disminución de la fracción adulta entre Seg 01 y Seg 04 provocaría

una disminución del potencial reproductivo, observándose

posteriormente un menor número de individuos juveniles. Entre Seg

08 y Seg 10 se observa un aumento de individuos juveniles.

Estructura de edad: amplia estructura de edad entre ESBA y Seg 02

(8 estructuras), con mayor representatividad de individuos de

edadades 3, 4 y 5. A partir de Seg 03 la estructura etarea disminuye

su rango encontrándose preferentemente 6 edades, las que se

concentran en edades 4 y 5 en Seg 03, Seg 04, Seg 07, Seg 08 y

Seg 09 y edades 5 y 6 en Seg 05 y Seg 06. Seg 10 presenta una

estructura etarea menor (5 edades), concentrada en edades 3, 4 y 5.

La disminución de la estructura etárea a partir de Seg 03 estaría dada

por la sobreexplotación por reclutamiento. La mayor concentración de

la estructura de tallas en edades pre reclutas indicaría reclutamientos

exitosos.

Desembarque: inicialmente se observa un aumento de los

desembarques hasta el año 2004 (14 mil a 32 mil individuos),

posteriormente los desembarques presentan un comportamiento

decreciente hasta año 2008 (8 mil individuos), donde los años 2006 y

2009 no presentan cosecha.

El comportamiento de los desembarques se asocia a la demanda del

recurso, por tanto los bajos y nulos niveles extractivos se deben a

condiciones de mercado no favorables, de acuerdo a lo consignado

en informes de Seg AMERB.

Indice de cumplimiento: presenta un comportamiento similar al

observado en los desembarques, con unbajo nivel de cumplimiento

(55% promedio).

La menor extracción de la cuota se debe principalmente al bajo

precio ofrecido para el recurso (informe Seg AMERB), provocándo el

desinterés de la organización para la extracción del recurso.
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Condición del recurso loco: La inestabilidad de los indicadores productivos del área ha sido reportada en otras áreas con caracteristicas productivas

similares (niveles de extracción menores a 50 mil individuos), siendo esta una condición que implicaría una mayor fragilidad a presiones de esfuerzo

pesquero. De esta manera la condición de deterioro del recurso se observa a través de la situación deprimida de la población que no alcanza los niveles

observados en el ESBA. A pesar del descenso de los indicadores de abundancia no se observan medidas correctivas, que muestren un criterio

precautorio en el manejo del recurso. Es importante destacar que la productividad del recurso en el área no permite su financiamiento, recibiendo subsidio

de la Fundación Minera Pelambres a través de convenios con la organización.
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B.   Evaluación recurso lapa 
Tabla 69. 

 Evaluación del recurso lapa en AMERB Cabo Tablas. 
Reg AMERB  Cabo Tablas Recurso Lapa
IV Indicador / Tendencia Fundamento de la tendencia

Abundancia: se observó la presencia de las especies lapa negra y

lapa frutilla en todos los eventos, con una mayor presencia de l. frutilla 

entre ESBA y Seg 06 y una mayor presencia de l. negra a partir de

Seg. 07. La abundancia muestra un claro comportamiento

descendente entre ESBA y Seg 06 (594 mil a 54 mil individuos).

Seg 08 registra un leve aumento del indicador (70 mil individuos), que

nuevamente disminuye alcanzando valores de 35 mil individuos en

Seg 10.

La declinación continua e las abundancias muestra un estado de

sobreexplotación con ausencia de representación de las fracciones

juveniles, lo que se podría calificarse como una situación de

sobrepesca por crecimiento, bajo el supuesto de que no hay causas

naturales que lo hayan provocado.

Densidad: presenta un comportamiento similar al observado en las

abundancias.

Al igual que la abundancia, su comportamiento se asocia a una

sobrepesca por crecimiento.

Perfil de densidad: amplio rango de distribución (hasta > 5 ind/m
2

) 

con nula o baja frecuencia hasta Seg 05. A partir de Seg 06, los

perfiles de densidad presentan una forma que se aproxima a la

distribución binomial negativa, observándose una proporción

promedio de 48% de frecuencia 0 ind/m
2
.

La baja presencia de valores 0 ind/m
2

entre ESBA y Seg 05 indicaría

que las evaluaciones se encuentran dirigidas a los núcleos de

abundancia, observándose en estos eventos la utilización de

cuadrantes y una menor cobertura espacial de muestreos (0,003

superficie apta). A partir de Seg 06 se observa el uso de transectas,

metodología que más se acomoda a la distribución del recurso,

aumentando adicionalmente la cobertura muestreada (0,02 superficie

apta).

Stock: presenta un comportamiento similar al observado en la

abundancia total, tendencia a la disminución del indicador a partir de

Seg 01 (378 mil individuos a 29 mil individuos).

Ambas especies presentan un comportamiento creciente de la

fracción de stock, observándose valores promedio de 86% para l.

negra y 81% para l. frutilla a partir de Seg 04. El comportamiento

descendente de la abundancia del stock sería producto de la

sobrepesca por crecimiento.

Estructura de tallas: las especies de lapas identificadas presentan

una estructura de tallas similar. Entre ESBA y Seg 03 el rango de

distribución se encuentra en el rango 33 - 96 mm. Entre Seg 04 y

Seg 05 el rang de distribución disminuye y se desplaza hacia tallas

superiores (49 - 108 mm). En Seg 06 se observa un aumento de la

distribución (37-112 mm). Seg 07 presneta un estrecho rango de

distribución para ambas especies (49-88 mm l. negra y 61-96 mm

l.frutilla). Últimos eventos presentan un rango de distribución similar al

observado inicialmente (37-104 mm). 

La disminución del rango de distribución, así como su

desplazamiento se asociaría a la sobrepesca por crecimiento.

Estructura de edad: las especies de lapas identificadas presentan

similar estructura de edad. En general se observan 8 grupos de

edad. Hast Seg 03 los grupos de edad 4 y 5 son los más

representativos, a partir de Seg 04 las edades reclutadas son las más

representativas. Seg 07 presneta 5 grupos de edad para l. negra (3 a

7) y 4 grupos de edad para l. rosada (3 a 6). 

La fuerte disminución de las edades juveniles del recurso (< 3) sería

producto de la fuerte presión de pesca en los primeros años.

Desembarque: se observan sólo cuatro eventos con desembarques,

presentando su máximo valor en año 2008 (3.100 Kg), donde se

supera la cuota establecida para dicho periodo. 

La ausencia de desembarque se asocia principalmente a la ausencia

de compradores, de acuerdo a lo consignado en informes de Seg

AMERB.

Indice de cumplimiento: los eventos con cosecha hasta el año 2004

presentan un índice de cumplimiento inferior al 50%. En año 2008 el

índice de cumplimiento supera el 100%.

La extracción del recurso lapa en el área esta condicionada a la

demanda del recurso. Las causas y la asignación de una cuota

adicional para el recurso no se encuentra consignado en informes de

Seg.
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Condición del recurso lapa: Área de baja producividad que presenta variabilidad en sus indicadores poblacionales. De esta manera, la condición de

deterioro del área se observa a través de la situación deprimida de la población que no alcanza los niveles observadas en el ESBA.
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Figura 82.    Distribución de densidades de loco en las unidades de muestreo en AMERB Cabo Tablas. 
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Figura 83.   Distribución de densidades de lapa en las unidades de muestreo en AMERB Cabo Tablas. 



 
 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

 

 

CONVENIO SUBPESCA: “ASESORÍA INTEGRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN PESCA Y ACUICULTURA, 2012” 

INFORME  FINAL - ACTIVIDAD 2: META CUANTITATIVA ASOCIADA AL SEGUIMIENTO PESQUERÍAS BENTÓNICAS BAJO RÉGIMEN AMERB 2012. 

230 

 
Figura 84.    Distribución de sustratos en sector evaluado en AMERB Cabo Tablas. 
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6.3.1.4  AMERB Carrizal Bajo 
 
Las Tablas 70 y 71 contienen la descripción de los indicadores seleccionados para la evaluación de 
los recursos principales en el AMERB. La representación histórica de cada indicador se presenta en 
ANEXO 8, Tablas 1 a 6 y Figuras 1 a 7. Las Figuras 85 y 86 contienen la cartografía con las 
densidades por unidad de muestreo para los recursos evaluados y la Figura 87 un mapa litológico 
construido con la información levantada durante las evaluaciones directas. 
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A. Evaluación recurso loco 
Tabla 70.  

Evaluación del recurso loco en AMERB Carrizal Bajo. 

 
Reg AMERB Carrizal Bajo Recurso Loco

III Indicador / Tendencia Fundamento de la tendencia

Abundancia: fuerte aumento de la abundancia entre ESBAy Seg 01

(81 mil a 292 mil individuos), entre Seg 02 y Seg 05 los niveles de

abundancia decaen fuertemente alcanzando niveles promedio de 28

mil individuos, valor inferior al registrado en ESBA. Seg 06 registra un

nuevo aumento del indicador a niveles similares a los registrados en

Seg 01 (258 mil individuos). Seg 08 registra una fuerte disminución

del indicador alcanzando el mínimo valos histórico (16 mil individuos),

a partir de Seg 09 se observa un aumento del indicador

manteniéndose estable en valores cercanos a los 70 mil individuos.

El cambio de abundancia observado en Seg 02 esta dado por la

disminución del área apta de distribución (88,62 ha a 38,5 ha). El

fuerte aumento de las abundancias observado en Seg 06 es efecto

de un aumento de la presencia de individuos juveniles.

Densidad: presenta un coportamiento similar al observado en la

abundancia total.

Al igual que la abundancia la variabilidad del indicador esta explicada

por cambio en el área apta de distribución de la especie e

incremento de individuos juveniles en Seg 06. 

Perfil de densidad: en general los perfiles de densidad presentan

una distribución que se aproxima a una distribución binomial negativa,

concentrándose preferentemente en el rango 0 - 025 ind/m
2
. 

Las distribuciones observadas son las esperadas para especies

agregadas. Las variaciones en el comportamiento del perfil de

densidad se asociarían a cambios del tamaño de la unidad de

muestreo.

Stock: aumento del indicador entre ESBA y Seg 01 (37 mil a 52 mil

individuos). Entre Seg 02 y Seg 08 se observa un comportamiento

variable, observándose los valores mínimos en Seg 02 y Seg 08 (9

mil y 7,5 mil individuos respectivamente). A partir de Seg 09 se

observa una recuperación del indicador alcanzando un valor

promedio de 45 mil individuos.

Las menores fracciones de stock, acompañadas por el aumento de la

abundancia, esta justficada por el fuerte aumento del reclutamiento en

el periodo.

Estructura de tallas: amplio rango de distribución de tallas (48 - 135

mm) en ESBA, con tendencia a la disminución hasta Seg 04 (68 - 127

mm), en eventos posteriores la estructura recupera el rango de

amplitud. Seg 06 registra una concentración desplazada hacia tallas

menores (36 - 119 mm).

La disminución de la fracción de stock por efectos de mayores

reclutamientos, permite el desplazamiento de la estructura de tallas

hacia tramos juveniles. 

Estructura de edad: en promedio se observan 7 grupos de edad. En

general la estructura de edad se concentra en dos grupos solamente

obseervándose un desplamiento de esta entre los grupos de edad 2

a 6.

La disminución de la fracción de stock por efectos de mayores

reclutamientos, permite el desplazamiento de a estructura de edad

hacia edades pre reclutas. 

Desembarque: se observan cinco eventos con desembarque, los

que se presentan de manera discontinua, observándose

adicionalmente un comportamiento decreciente a partir de año 2000

(19 mil a 2 mil individuos). 

La decisión de no extraer la cuota autorizada esta referida a los bajos

precios ofrecidos, de acuerdo a lo consignado en informes de Seg.

Indice de cumplimiento: eventos en que se realiza cosecha

presentan indices de cumplimiento iguales o cercanos a 100%.

El no cumplimiento de cuota se debe a la decisión de no extraer por

parte de la organización.
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Condición del recurso loco: La sobreestimación del área apta en los primeros Seguimientos ocasionó una sobreestimación tanto de la abundancia como

de las cuotas, provocando posiblemente una sobreexplotación del área. El aumento de la abundancia efecto de los posibles reclutamientos no presenta

continuidad en los siguientes eventos. Dada la alta variabilidad observada en el área es recomendable adoptar un criterio precautorio en la estimación de

cuotas de extracción.
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B.   Evaluación recurso lapa 
Tabla 71. 

 Evaluación del recurso lapa en AMERB Carrizal Bajo. 

 
Reg AMERB Carrizal Bajo Recurso Lapa

III Indicador / Tendencia Fundamento de la tendencia

Abundancia: se identifican dos especies de lapas: l. negra y l. frutilla,

siendo l. negra la de mayor importancia en consideracion a su nivel

de abundancia. Entre ESBA y Seg 05 se observa un comportamiento

variable con tendencia al aumento (30 mil a 69 mil individuos), Seg 06

registra una disminución del indicador (38 mil individuos). A partir de

Seg 07 se registra una alta variabilidad, con importantes aumentos en

Seg 07 y Seg 09 (196 mil y 118 mil individuos respectivamente). 

La variabilidad observada en el indicador se realaciona con el cambio 

de tamaño de la unidad de muestreo y del área apta de distribución

del recurso (Seg 02 y Seg 06). El decaimiento observado en Seg 06

se relacionaría a la actividad extractiva realizada en periodo anterior, y 

el aumento de la abundancia en Seg 07 se relacionaría a un

reclutamiento exitoso.

Densidad: crecimiento sostenido del indicador entre ESBA y Seg 06

(0,034 n/m
2

a 0,192 n/m
2
), Seg 07 registra una importante alza del

indicador (0,510 n/m
2
), observándose una alta variabilidad a partir de

este evento. 

La variabilidad del indicador es explicada por el cambio del área apta

de distribución de las especies y recltamientos exitosos.

Perfil de densidad: en general los perfiles de densidad presentan

una distribución que se aproxima a una distribución binomial negativa,

concentrándose preferentemente en el rango 0 - 025 ind/m
2
. 

La distribución observada es característica de especies bentónicas

con distribución agregada. Las variaciones en el comportamiento del

perfil de densidad se relacionan principalmente con el cambio de

tamaño de la unidad de muestreo.

Stock: presenta un comportamiento similar al observado en la

abundancia total.

La variabilidad del indicador es explicada por el cambio del área apta

de distribución del recurso. La disminución de la fracción de stock se

ve reflejado en la disminución de la abundancia del stock en Seg 06.

Estructura de tallas: las especies identificadas presentan un estrutura

de tallas similar. Observándose un amplio rango de distribución inicial

(29 - 116 mm en ESBA) con tendencia a la disminución hasta Seg 07

(57 - 104 mm l. negra y 53 - 92 mm l. frutilla). A partir de Seg 08 se

observa un leve aumento del rango de distribución concentrándose

preferentemente en el rango 80 - 100 mm.

La disminución de la estructura de talla y el desplazamiento de la

concentración se asocia a la actividad extractiva del área.

Estructura de edad: ambas especies presentan variabilidad en sus

estructuras de edad, observándose en promedio 8,25 grupos de

edad para l. negra y 7,5 grupos de edad para l. frutilla. En general las

edades más representativas son las 4, 5 y 6. L. negra registra una

menor presencia de individuos de edades pre reclutas (< 4 años) a

excepción de Seg 01 y Seg 06. 

La variabilidad de la estructura de edad y el desplamiento de la

concentración hacia edades 5 y 6 a partir de Seg 07 se asocia a la

actividad extractiva.

Desembarque: se tienen 4 eventos con desembarque, los que se

presentan de manera discontinua. Los desembarques alcanzan

niveles superiores a 1 tonelada en años 2004 y 2006.

La decisión de no extraer la cuota autorizada esta referida a los bajos

precios ofrecidos, de acuerdo a lo consignado en informes de Seg.

Indice de cumplimiento: eventos en que se realiza cosecha

presentan indices de cumplimiento iguales o cercanos a 100%.

El no cumplimiento de cuota se debe a la decisión de no cosechar

por parte de la organización.
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Condición del recurso lapa: La variabilidad de los indicadores de abundancia y densidad se debe a que las especies de lapa presentan una baja

productividad en el área. Si bien los informes de Seguimiento indican que la decisión de no cosechar se debe al bajo precio alcanzado, se tiene que

estos eventos presentan un importante aumento de las cuotas autorizadas (1,4 a 3,7 toneladas), por tanto se sugiere la no disponibilidad del recurso para

su extracción.  
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Figura 85.   Distribución de densidades de loco en las unidades de muestreo en AMERB Carrizal Bajo. 
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Figura 86.   Distribución de densidades de lapa en las unidades de muestreo en AMERB Carrizal Bajo. 
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Figura 87.  Distribución de sustratos en sector evaluado en AMERB Carrizal Bajo. 
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6.3.1.5  AMERB Totoralillo Centro B 
 
Las Tablas 72 y 73 contienen la descripción de los indicadores seleccionados para la evaluación de 
los recursos principales en el AMERB. La representación histórica de cada indicador se presenta en 
ANEXO 8, Tablas 25 a 30 y Figuras 29 a 33. Las Figuras 88 y 89 contienen la cartografía con las 
densidades por unidad de muestreo para los recursos evaluados y la Figura 90 un mapa litológico 
construido con la información levantada durante las evaluaciones directas. 
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A. Evaluación recurso loco 
Tabla 72.  

Evaluación del recurso loco en AMERB Totoralillo Centro B. 

Reg AMERB Totoralillo centro sector B Recurso Loco

IV Indicador / Tendencia Fundamento de la tendencia

Abundancia: comportamiento creciente del indicador entre ESBA y

Seg 03 (62 mil a 199 mil individuos). Seg 04 registra una importante

disminución del indicador (38 mil individuos), alcanzando valores

inferiores a los registrados en ESBA. En Seg 05 y Seg 06 se observa

una recuperación del indicador alcanzando valores cercanos a los

120 mil individuos, Seg posteriores registran nuevamente una

disminución del indicador alcanzando el mínimo valor histórico en

Seg 08 (24 mil individuos).

La variabilidad observada entre ESBA y Seg 06 se debe

principalmente a la disminución del área de distribución efectiva en

Seg 04 (42,6 ha a 9,3 ha). En Seg 07 la disminución del indicador se

explicaría por el cambio de la unidad de muestreo (cuadrante 1 m2 a

transecta 20 m2) así como el aumento de la superficie (superficie apta

de distribución). En consideración a la actividad productiva del área,

la abundancia estimada a partir de Seg 07 correspondería a los

niveles reales del área.

Densidad: se observa un comportamiento ascendente del indicador

hasta Seg 06, alcanzando valores cercanos a 1 n/m
2
, en Seg 07 se

registra una brusca caída del indicador (0,09 n/m
2
), alcanzando

valores inferiores a lo registrado en el ESBA, continuando con la

tendencia descendente en evento posterior.

La variabilidad observada se debe a cambios en el área de

distribución (efectiva por apta) y por cambios en la unidad de

muestreo (cuadrante a transecta).

Perfil de densidad: entre ESBA y Seg 06 se observa una alta

presencia de frecuencia 0 ind/m2, registrandose observaciones sólo

en algunos rangos de la distribución (0,75 - 1 ind/m
2
, 1,75 - 2 ind/m

2
, 

2,75 - 3 ind/m
2

y 3,75 - 4 ind/m
2
). A partir de Seg 07 se observa una

distribución continua, que se aproxima a la distribución binomial

negativa.

La discontinuidad en la distribución de frecuencia entre ESBA y Seg

06 se debe a la utilización de cuadrantes como unidad de muestreo,

metodología que no permite recoger la verdadera distribución del

recurso, adicionalmente se observa una menor cobertura del área

(0,003 superficie apta promedio). A partir de Seg 07 se utiliza como

unidad de muestreo transectas, metodología que se acomoda de

mejor manera a la distribución del recurso, observándose un mayor

cobertura del área (0,015 superficie apta).

Stock: tendencia al aumento de la abundancia del stock entre ESBA y 

Seg 02 (4 mil a 63 mil individuos). A partir de Seg 04 se observa un

comportamiento variable observandose variaciones del indicador en

el rango de 4 mil y 22 mil individuos.

El área presenta una baja fracción de stock (17%) promedio,

presentando los menores niveles en ESBA, Seg 01, Seg 03 y Seg 04 

(9% promedio).

Estructura de tallas: amplia distribución de talla inicial (36 - 123 mm),

disminuyendo levemente hasta Seg 04 (56 - 119 mm). A partir de Seg

05 se registra una tendencia al aumento del rango de la distribución y

desplazamiento hacia tallas menores (40 - 115 mm en Seg 08). Las

estructuras no presentan fuertes concentraciones en rangos de tallas.   

Se observa una estructura normal a través de los eventos,

independiente de la disminución de la abundancia.

Estructura de edad: se observan en promedio 6 grupos de edad.

Entre Seg 03 y Seg 06 se observa una estructura etárea de menor

rango (5 grupos de edad). ESBA, Seg 01 y Seg 06 tienen como

edades representativas las 2, 3 y 4, en tanto los eventos restantes

tienen como edades representativas las 3 y 4.

Se observa una estructura con baja variabilidad a través de los

eventos.

Desembarque: se registran 4 eventos con desembarque,

observándose alta variabilidad en su comportamiento, observándose

un desembarque mínimo de 704 individuos (año 2003) y un

desembarque máximo superior a 12 mil individuos (año 2000).

No se consigna en informes de Seg. las causales de la variabilidad

en los desembarques.

Indice de cumplimiento: se solicita cuota de extracción sólo en Seg

06.

Se autoriza criterio de explotación entre ESBA y Seg 05, el que

consiste en restricciones respecto al rendimiento extractivo (< 150

individuos/ hora buceo).
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Condición del recurso loco: La inestabilidad de las abundancias del área ha sido reportada en otras áreas con niveles productivos similares (volúmenes

de extracción menores a 50 mil individuos). Las evaluaciones del Seguimiento 05 y Seguimiento 06 fueron realizadas con lapso 4 años de diferencia (2006

y 2010 respectivamente). A partir de Seguimiento 07, las evaluaciones fueron realizadas con un método diferente al utilizado históricamente, sin embargo,

los valores obtenidos serían más representativos de la productividad del área, al considerar la agregación espacial del recurso.
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B.   Evaluación recurso lapa 
Tabla 73. 

 Evaluación del recurso lapa en AMERB Totoralillo Centro B. 

 
Reg AMERB Totoralillo centro sector B Recurso Lapa

IV Indicador / Tendencia Fundamento de la tendencia

Abundancia: se registra la presencia de 2 especies de lapas: l.

negra y l. frutilla, siendo esta última evaluada a partir de Seg 07. Entre

ESBA y Seg 01 se observa una disminución del indicador (21 mil a 9

mil individuos), posteriormente se observa una tendencia creciente

alcanzando el mayor valor histórico del indicador en Seg 06 (110 mil

individuos). Seg 07 registra una disminución del indicador,

continuando este comportamiento en evento posterior (30 mil

individuos en Seg 08).  

La tendencia creciente del indicador sería explicada por una

recuperación de la población, observándose adicionalmente un

aumento del área efectiva de distribución en Seg 06, correspondiente

al importante alza de abundancia en el evento. La disminución del

indicador a partir de Seg 07 esta explicada por el cambio de la

unidad de muestreo (cuadrante a transecta con muestreo sistemático)

y la utilización de la área apta de distribución. En consideración a la

actividad productiva del área, la abundancia estimada a partir de Seg

07 correspondería a los niveles reales del área.

Densidad: se observa un comportamiento similar al observado en la

abundancia.

El comportamiento observado en la densidad se justifica con los

eventos descritos en el fundamento de la tendencia del indicador de

abundancia.
Perfil de densidad: entre ESBA y Seg 06 se observa una alta

presencia de frecuencia 0 ind/m2, registrandose observaciones sólo

en algunos rangos de la distribución (0,75 - 1 ind/m
2
, 1,75 - 2 ind/m

2
, 

2,75 - 3 ind/m
2

y 3,75 - 4 ind/m
2
). A partir de Seg 07 se observa una

distribución continua, que se aproxima a la distribución binomial

negativa.

La discontinuidad en la distribución de frecuencia entre ESBA y Seg

06 se debe a la utilización de cuadrantes como unidad de muestreo,

metodología que no permite recoger la verdadera distribución del

recurso, adicionalmente se observa una menor cobertura del área

(0,003 superficie apta promedio). A partir de Seg 07 se utiliza como

unidad de muestreo transectas, metodología que se acomoda de

mejor manera a la distribución del recurso, observándose un mayor

cobertura del área (0,015 superficie apta).

Stock: comportamiento crecientre del indicador entre ESBA y Seg 06

(1,4 mil a 49 mil individuos)

Estructura de tallas: l. negra presenta una estructura de tallas

variable, observándose una mayor conechtración en el rango de

tallas bajo la talla mínima legal de extracción.

La variabilidad de la estructura de tallas de l. negra no responde al

comportamiento histórico de la abundancia. No es posible establecer

causas del comportamiento de l. frutilla dado que sólo ha sido

identificada en últimos Seg.

Estructura de edad: l. negra presenta en promedio 5 grupos de

edad, observándose sólo 1 o 2 grupos de edad representativos.

La variabilidad de la estructura de edad de l. negra no responde al

comportamiento histórico de la abundancia. No es posible establecer

causas del comportamiento de l. frutilla dado que sólo ha sido

identificada en últimos Seg.

Desembarque: se registra sólo un evento con desembarque (Seg

02), con un valor de 210 kg.

Informes de Seg indican que no se etrae cuota debido principalmente

a los bajos precios de venta.

Indice de cumplimiento: para evento donde se realiza actividad

extractiva, se tiene que el índice de cumplimiento es 93%.

Se asignan niveles de cuotas a partir de Seg 02 con niveles que van

de 700 kg (Seg 06) y 190 kg (Seg 04).
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Condición del recurso lapa: Área de baja productividad que presenta variabilidad en sus indicadores poblacionales. Las evaluaciones Seguimiento 05 y

Seguimiento 06 fueron realizadas con 4 años de diferencia (2006 y 2010 respectivamente). A partir de Seguimiento 07, las evaluaciones fueron realizadas

con método diferente al utilizado con anterioridad, sin embargo, los valores obtenidos deberían ser más representativos de la productividad del área, ya

que se considera más apropiada dada la distribución característica del recurso.
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Figura 88.  Distribución de densidades de loco en las unidades de muestreo en AMERB Totoralillo Centro B. 
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Figura 89.   Distribución de densidades de lapa en las unidades de muestreo en AMERB Totoralillo Centro B. 



 
 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

 

 

CONVENIO SUBPESCA: “ASESORÍA INTEGRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN PESCA Y ACUICULTURA, 2012” 

INFORME  FINAL - ACTIVIDAD 2: META CUANTITATIVA ASOCIADA AL SEGUIMIENTO PESQUERÍAS BENTÓNICAS BAJO RÉGIMEN AMERB 2012. 

242 

 
 

Figura 90.  Distribución de sustratos en sector evaluado en AMERB Totoralillo Centro B. 
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6.3.1.6  AMERB Chaihuín A 
 
Las Tablas 74 y 75 contienen la descripción de los indicadores seleccionados para la evaluación de 
los recursos principales en el AMERB. La representación histórica de cada indicador se presenta en 
ANEXO 8, Tablas 31 a 34 y Figuras 34 a 39. Las Figuras 91 y 92 contienen la cartografía con las 
densidades por unidad de muestreo para los recursos evaluados y la Figura 93 un mapa litológico 
construido con la información levantada durante las evaluaciones directas. 
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A. Evaluación recurso loco 
Tabla 74.  

Evaluación del recurso loco en AMERB Chaihuín A. 

Reg AMERB Chaihuin sector A Recurso Loco

XIV Indicador / Tendencia Fundamento de la tendencia

Abundancia: comportamiento descendente entre ESBA y Seg 02

(295 mil a 156 mil individuos), Seg 03 y Seg 04 registran un importante 

aumento del indicador (394 mil y 422 mil individuos respectivamente)

alcanzando el máximo nivel histórico. Entre Seg 05 y Seg 07 se

registra un nuevo comportamiento descendente del indicador

alcanzando niveles inferiores a los 50 mil individuos. Seg 08 y Seg 09 

registran uncomportamiento ascendente alcanzando valores

superiores a los 200 mil individuos.

Los niveles de abudancia alcanzandos a partir de Seg 07 se

encuentran por debajo de los reportado en ESBA, indicativo de una

situación crítica en el área. Esta situación esta dada debido a una

sobreestimación de la población causada por la metodología de

muestreo (dirigido a focos de abundancia), teniendo como

consecuencia una sobrepesca del recurso. 

Densidad: presenta un comportamiento similar al observado en la

abundancia.

Niveles inferiores a los registrados en el ESBA, en últimos eventos,

denotan una sobreestimación del recurso en los primeros eventos

que provocarían una sobrepesca del recurso. 

Perfil de densidad: amplio rango de distribución (hasta 5 ind/m
2

) 

hasta Seg 06, observándose adicionalmente una baja frecuencia 0

ind/m
2
, y una mayor concentración en el rango > 0 - 0,5 ind/m

2
. A

partir de Seg 07 se observa una distroibución concentrada

preferentemente en el rango 0 - 0,25 ind/m
2
, aproximandose a una

distribución binomial negativa.

La baja frecuencia de 0 ind/m
2

hasta Seg 06 sería un indicador de

muestreos dirigidos a focos de abundancia, no reconocido en el

análisis, por lo que no recoge la distribución espacial del recurso.

Stock: presenta un comportamiento similar al observado en la

abundancia total.

La fracción de stock presenta un comportamiento descendente (82%

en ESBA a 46% en Seg 07), tendencia que en último evento es

revertida . Al igual que la abundancia total, el comportamiento de la

abundancia del stock respondería a una sobrepesca por una

sobreestimación del indicador. 

Estructura de tallas: disminución de la estructura de tallas entre

ESBA y Seg 06 (68- 131 mm a 80 - 123 mm), observándose un

desplazamiento de la moda hacia tallas inferiores. A partir de Seg 07

se observa un aumento de la distribución de tallas, observándose un

desplazamiento de éstas hacia tallas superiores.

Las distribuciones de frecuencia de tallas presentan una baja

variabilidad, lo que no refleja el deterioro observado en la población

a partir de Seg 07.

Estructura de edad: entre ESBA y Seg 05 se observa una estructura

etárea que contempla mayormente 8 grupos de edad, concentrado

preferentemente en los grupos de edad 4, 5 y 6. A partir de Seg 06 la

estructura etárea disminuye identificandose (6 grupos de edad

promedio), concentrándose preferentemente en las edades 4 y 5, y

en el caso de Seg 09 en las edades 5 y 6.

La concentración del recurso en sólo dos grupos de edad sería

explicada por la sobrepesca del recurso.

Desembarque: inicialmente se observa un comportamiento creciente

de los desembarques, años 2003 a 2006, con valores que alcanzan

valores cercanos a los 66 mil individuos. Para año 2007 no se cuenta

con las estadisticas de desembarque. Año 2008 registra una leve

disminución del desembarque (57 mil individuos) y en año 2009 no se 

realiza cosecha.

El comportamiento del desembarque presenta un continuo

crecimiento dado el aumento de la tasa de explotación que ha

permitido el aumento de la cuota, aunque esta no sea extraída

completamente. De acuerdo a estadísticas de cosecha de

Sernapesca año 2009 registraría una cosecha de 11.896 individuos.

Indice de cumplimiento: en año 2003 se observa un 44% de

extracción de la cuota, posteriormente se observa un comportamiento

creciente alcanzando la extracción total de la cuota en año 2005,

posteriormente decae recuperándose levemente en año 2008 (76%).

La disminución del cumplimiento de la cuota a partir del año 2006 se

debe principalmente al aumento de la tasa de explotación.
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Condición del recurso loco: El aumento de las tasas de explotación no obedece a una evaluación positiva de la condición del recurso en el área.

Considerando el nivel de abundancia en el ESBA como valor umbral, el estado del recurso en el área compromete el desarrollo sostenible de la actividad

pesquera asociada. En Seguimiento 07 se realizan evaluaciones paralelas (consultor e IFOP) observándose mayores niveles de abundancia en

evaluación realizada por consultora (realizada 1 mes antes). Eventos posteriores (Seguimiento 08 y Seguimiento 09) fueron realizados por IFOP y sólo se

informan en este informe.  
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B.   Evaluación recurso lapa 
Tabla 75. 

 Evaluación del recurso lapa en AMERB Chaihuín A. 

 
Reg AMERB Chaihuin sector A Recurso Lapa

XIV Indicador / Tendencia Fundamento de la tendencia

Abundancia: se identifican 4 especies de lapas: l. picta, l. frutilla, l.

costata y l. negra, las que aparecen de manera intermitente. Se

presentan 2 eventos con evaluación conjunta de especies. Se

observa un comportamiento variable con tendencia decreciente, de la

abundancia total de lapas, entre ESBA y Seg 06 (125 mil a 34 mil

individuos). A partir de Seg 07 se observa una recperación del

indicador alcanzando valores superiores a los 65 mil individuos en

Seg 09.

La disminución de las abundancia por debajo de lo reportado en el

ESBA sería consecuencia de la sobreestimación de la abundancia

dado el tipo de muestreo, donde las densidades registradas en los

focos de abundancia, son expandidas al sustrato apto de distribución

del recurso.

Densidad: presenta un comportamiento similar al observado en la

abundancia.

Comportamiento similar entre abundancia y densidad se debe a que

no existen cambios en la superficie apta de distribución de los

recursos. 

Perfil de densidad: el rango de distribución se encuentra entre 0 -

1,75 ind/m
2
. Entre ESBA y Seg 06 la mayor concentración se observa

en el rango 0 - 0,25 ind/m
2
. A partir de Seg 07 se observa una mayor

concentración en la frecuencia 0 ind/m
2
, aproximándose a una

distribución binomial negativa.

Los cambios en los perfiles de distribución de frecuencia se asocian

a cambios metodológicos dado el cambio de consultora entre

eventos. El menor nivel de frecuencia 0 ind/m
2

estaría asociado a

muestreos dirigidos a focos de abundancia, por tanto no se recoge la

información de la distribución  del recurso (agregado).

Stock: presenta un comportamiento similar al observado en la

abundancia total.

Al igual que la abundancia total, el comportamiento de la abundancia

del stock respondería sobreestimación del indicador en primeros

eventos. 
Estructura de tallas: se tiene discontinuidad temporal en la

evaluación de especies y bajo número de muestras.

Dada la discontinuidad de datos y al bajo número de muestras por

especies no es posible describir los comportamientos. Es posible

inferir errores en la identificación de especies dado el nivel de

alternancia existente en el área.

Estructura de edad: se tiene discontinuidad temporal en la

evaluación de especies y bajo número de muestras.

Dada la discontinuidad de datos y al bajo número de muestras por

especies no es posible establecer las causas de los

comportamientos. Es posible inferir errores en la identificación de

especies dado el nivel de alternancia existente en el área.

Desembarque: se registra sólo un evento con desembarque en año

2004 (1,1 ton).

No se extrae el recurso en otros periodos, debido a la falta de

mercado en la zona. Esta situación es consignada en informes de

Seg. Además se tiene que la organización presenta un bajo nivel de

cuota lo que disminuye su poder negociador.

Indice de cumplimiento: la solicitud de cuota para l. costata es de

1,1 ton para dicho periodo, por tanto se considera que se extrae el

100% de la cuota.

Durante el periodo de extracción también es autorizada la extracción

de l. picta con 440 kg. En informes de Seg. se consigna la extracción

del 100% de la cuota sin embargo no se especifica la especie

cosechada. Las cuotas solicitadas se encuentran dentro del rango de

0,84 a 2,53 toneladas.
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Condición del recurso lapa: El área de manejo presenta una baja productividad, observado en la escasa actividad extractiva. En consideración a que los

niveles poblacionales registrados en últimos eventos se encuentran por debajo a lo registrado en ESBA (situación inicial del PMEA), es posible indicar

que el área se encuentra en una situación de deterioro. Posiblemente existen errores en la identificación de especies, observado en la intermitencia de

aparición. En Seguimiento 07 se realizan evaluaciones paralelas (consultor e IFOP) observándose mayores niveles de abundancia en evaluación realizada

por consultora (realizada 1 mes antes). Eventos posteriores (Seguimiento 08 y Seguimiento 09) fueron realizados por IFOP y sólo se presentan en este

informe.  
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Figura 91.   Distribución de densidades de loco en las unidades de muestreo en AMERB Chaihuín A. 



 
 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

 

 

CONVENIO SUBPESCA: “ASESORÍA INTEGRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN PESCA Y ACUICULTURA, 2012” 

INFORME  FINAL - ACTIVIDAD 2: META CUANTITATIVA ASOCIADA AL SEGUIMIENTO PESQUERÍAS BENTÓNICAS BAJO RÉGIMEN AMERB 2012. 

247 

 
 
 

 
 

Figura 92.  Distribución de densidades de lapa en las unidades de muestreo en AMERB Chaihuín A. 
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Figura 93.  Distribución de sustratos en sector evaluado en AMERB Chaihuín A. 
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6.3.1.7  AMERB Chaihuín C 
 
Las Tablas 76 y 77 contienen la descripción de los indicadores seleccionados para la evaluación de 
los recursos principales en el AMERB. La representación histórica de cada indicador se presenta en 
ANEXO 8, Tablas 35 a 38 y Figuras 40 a 45. Las Figuras 94 y 95 contienen la cartografía con las 
densidades por unidad de muestreo para los recursos evaluados y la Figura 96 un mapa litológico 
construido con la información levantada durante las evaluaciones directas. 
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A. Evaluación recurso loco 
Tabla 76.  

Evaluación del recurso loco en AMERB Chaihuín C. 

 
Reg AMERB Chaihuin sector C Recurso Loco

XIV Indicador / Tendencia Fundamento de la tendencia

Abundancia: aumento del indicador entre ESBA y Seg 01 (46 mil a 81

mil individuos), disminuyendo fuertemente en Seg 02 (19 mil

individuos), continuando con un comportamiento descendente hasta

Seg 06, donde alcanza niveles inferiores a los 3 mil individuos. Seg

07 presenta un aumento del indicador (31 mil individuos), el que

disminuye nuevamente en Seg 08 (20 mil individuos).

El decaimiento de la disminución por debajo de lo reportado en

ESBA a partir de Seg 02, sería consecuencia de una sobreestimación

de la abundancia en Seg 01, dado la metodologia de muestreo

(dirigido a focos de abundancia), que permitió obtener los mayores

niveles de desembarque históricos del área, trayéndo como

consecuencia una sobrepesca del recurso, afectando la

sostenibilidad del área.
Densidad: presenta un comportamiento similar al observado en

abundancia total.

Al igual que la abundancia su comportamiento se debe a que el

muestreo fue dirigido a los focos de abundancia, entre ESBA y Seg

05, provocando una sobreestimación del indicador y su posterior

sobrepesca.

Perfil de densidad: amplio rango de distribución (hasta > 5 ind/m
2

) 

entre ESBA y Seg 01, con tendencia a la disminución hasta Seg 05.

Entre ESBA y Seg 05 la distribución se concentra preferentemente en

el rango > 0 - 0,50 ind/m
2
. A partir de Seg 06 la distribución se

aproxima a la distribución binomial negativa, concentrándose en el

rango de frecuencia 0 ind/m
2
. 

El bajo nivel de densidades 0 ind/m
2

registrados hasta Seg 05

reflejaría muestreos dirigidos a focos de abundancia, por tanto no se

reconocería la distribución del recurso, al expandir estos valores a

toda la superficie apta, proporcionando una sobreestimación de los

indicadores asociados directamente a la disponibilidad para la

explotación.

Stock: aumento de la abundancia entre ESBA y Seg 01 (18 mil a 24

mil individuos), a partir de Seg 02 se observa un comportamiento

decreciente alcanzando valores 0 en Seg 06. Seg 07 presenta un

aumento del indicador (8 mil individuos) y Seg 08 presenta una nueva

disminución (4 mil individuos).

La fracción de stock presenta valores promedio de 37% hasta Seg

04, posteriormente se observa un descenso del indicador donde en

Seg 06 no se observan individuos reclutados (>100 mm), siendo esto

una señal de sobrepesca del recurso.

Estructura de tallas: amplio rango de distribución de tallas en ESBA

(60 - 123 mm) disminuyendo hasta alcanzar el menor rango en Seg 06

(56 - 91 mm). Adicionalmente se observa un desplazamiento de la

distribución hacia tallas inferiores. Seg 07 y Seg 08 registran un

aumento en el rango de distribución (60 - 123 mm) desplazandose

hacia tallas superiores. 

La sobrepesca por sobreestimación en primeros eventos, afectó la

estructura poblacional, donde la farcción recluta no fue capaz de

reemplazar el stock.

Estructura de edad: entre ESBA y Seg 03 se observan 7 grupos de

edad, a partir de Seg 04 se observa una disminución de la estructura

observándose sólo 3 grupos de edad en Seg 06. En Seg 07 y Seg

08 la estructura de tallas aumenta observándose 6 y 7 grupos de

edad respectivamente.

La concentración de individuos en pocos grupos de edad sería

explicada por la sobrepesca del recurso.

Desembarque: se observan 3 eventos con desembarques, entre año

2003 y 2005, con un comportamiento variable con valores entre los 3

mil y 11 mil individuos. Año 2006 no registra desembarque a pesar de 

tener cuota autorizada.

Debido a que la abundancia decae fuertemente, la organización

decide no cosechar a partir de Seg 03 (con cuota autorizada de 3.865

individuos), de acuerdo a lo consignado en informes de Seg.

Indice de cumplimiento: presenta un comportamiento creciente hasta

Seg 02, donde se extrae por completo la cuota autorizada. En año

2006 no se extrae cuota. A partir de año 2007 no se solicita cuota de

extracción.

El menor cumplimiento de la cuota en año 2003 se relacionaría con la

baja productividad del área. A partir de Seg 04 no se solicitan cuotas

debido al decaimiento poblacional, de acuerdo a lo consignado en

informes de Seg.
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Condición del recurso loco: La alta variabilidad enteranual de la abundancia del área, ha sido reportada en otras con niveles productivos similares

(extracción reportada inferior a 50 mil individuos anuales). El área no presenta extracción a partir de Seguimiento 03. En Seguimiento 06 se realizan

evaluaciones paralelas (consultor e IFOP) observándose menores niveles de abundancia en evaluación realizada por consultora. Eventos posteriores

(Seguimiento 07 y Seguimiento 08) fueron realizados por IFOP y sólo se presentan en este informe. Los niveles del recurso en últimos eventos no

superan los registrados en ESBA, por tanto es posible inferir que el área se encuentra en una condición de deterioro, desincentivando el cuidado del

área por parte de la organización.  
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B.   Evaluación recurso lapa 
Tabla 77. 

 Evaluación del recurso lapa en AMERB Chaihuín C. 

 
Reg AMERB Chaihuin sector C Recurso Lapa

XIV Indicador / Tendencia Fundamento de la tendencia

Abundancia: se identifican 4 especies de lapas: l. picta, l. negra, l.

costata y l. frutilla, las que aparecen de manera intermitente en las

evaluaciones. L. negra y l. picta son las que presentan mayor

continuidad y abundancia. La abundancia total de lapa presenta un

comportamiento decendente entre ESBA y Seg 02 (18 mil a 13 mil

individuos), Seg 03 presenta un aumento del indicador (21 mil

individuos), decayendo fuertemente en Seg 04 (3,5 mil individuos)

continuando este comportamiento descendente hasta Seg 05. Seg 06

y Seg 07 registran un comportamiento creciente del indicador

alcanzando cvalores superiores a los 11 mil individuos. Seg 08

registra una nueva disminución del indicador (5 mil individuos).

La disminución de las abundancia por debajo de lo reportado en el

ESBA sería consecuencia de la sobreestimación de la abundancia

dado el tipo de muestreo, donde las densidades registradas en los

focos de abundancia, son expandidas al sustrato apto de distribución

del recurso.

Densidad: presenta comportamiento similar al observado en la

abundancia.

Comportamiento similar entre abundancia y densidad se debe a que

no existen cambios en la superficie apta de distribución de los

recursos. 

Perfil de densidad: acotado rango de distribución (0 - 1 ind/m
2
). Entre 

ESBA y Seg 05 se observa una mayor concentración en el rango 0 -

0,25 ind/m
2
. A partir de Seg 06 la mayor concentración se encuentra

en la frecuencia   ind/m
2
.

El menor nivel de frecuencia 0 ind/m
2

es un indicador de muestreos

dirigidos a focos de abundancia. La variabilidad es posible asociarla

a los cambios de consultores entre eventos, lo que es consecuente

con cambios metodológicos en las evaluaciones directas. 

Stock: comportamiento creciente entre ESBA y Seg 03 (7 mil a 16 mil

individuos). Seg 04 registra una importante disminución que continua

hasta Seg 05 (1,4 mil individuos). Seg 06 registra un aumento del

indicador (5 mil individuos) que decae a partir de Seg 07.

Existe una alta variabilidad tanto de la abundancia del stock como de

la fracción de stock entre eventos y entre especies, esto a posible

errores en la identificación taxonómica. 

Estructura de tallas: se tiene discontinuidad temporal en la

evaluación de especies y bajo número de muestras.

Dada la discontinuidad de datos y al bajo número de muestras por

especies no es posible establecer las causas de los

comportamientos. Es posible inferir errores en la identificación de

especies dado la ausencia de continuidad enla aparicición de las

especies identificadas.

Estructura de edad: se tiene discontinuidad temporal en la

evaluación de especies y bajo número de muestras.

Dada la discontinuidad de datos y al bajo número de muestras por

especies no es posible establecer las causas de los

comportamientos. Es posible inferir errores en la identificación de

especies dado el nivel de alternancia existente en el área.

Desembarque: no se realiza extracción del recurso lapa en el área. No se extrae el recurso debido a la falta de mercado en la zona.

Situación que se consigna en los informes de Seg. Además se tiene

que la organización presenta un bajo nivel de cuota lo que disminuye

su poder negociador.

Indice de cumplimiento: no se realiza extracción del recurso lapa en

el área.

Se solicita cuota de lapa en Seg 01, Seg 02 y Seg 03 con niveles

que no superan los 400 Kg, sin embargo su cumplimiento es nulo

porque no se realiza extracción del recurso en el área.
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Condición del recurso lapa: Los resultados de evaluaciones a partir de Seguimiento 06 fueron realizadas por IFOP, sin embargo Seguimiento 06

presenta una evaluación paralela realizada por consultora, se detectaron posibles errores en la identificación de especies, debido a la intermitencia de su 

aparición alo largo del PMEA. En considercaión a la nula actividad extraciva del recurso, su justificación dentro de las especies principales del AMERB

es cuestionable.  
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Figura 94.  Distribución de densidades de loco en las unidades de muestreo en AMERB Chaihuín C. 
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Figura 95.  Distribución de densidades de lapa en las unidades de muestreo en AMERB Chaihuín C. 
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Figura 96.  Distribución de sustratos en sector evaluado en AMERB Chaihuín C. 
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6.3.1.8  AMERB Los Molinos A 
 
Las Tablas 78 y 79 contienen la descripción de los indicadores seleccionados para la evaluación de 
los recursos principales en el AMERB. La representación histórica de cada indicador se presenta en 
ANEXO 8, Tablas 39 a 44 y Figuras 46 a 51. Las Figuras 97 y 98 contienen la cartografía con las 
densidades por unidad de muestreo para los recursos evaluados y la Figura 99 un mapa litológico 
construido con la información levantada durante las evaluaciones directas. 
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A. Evaluación recurso loco 
Tabla 78.  

Evaluación del recurso loco en AMERB Los Molinos A. 

Reg AMERB Los Molinos sector A Recurso Loco

XIV Indicador / Tendencia Fundamento de la tendencia

Abundancia: entre ESBA y Seg 03 se observa un comportamiento

variable, presentando un fuerte aumento del indicador entre ESBA (71

mil individuos) y Seg 01 (706 mil individuos). Seg 04 registra una

importante disminución del indicador alcanzando valores cercanos a

losregistrados en ESBA (73 mil individuos). Entre Seg 05 y Seg 07 se

observa un comportamiento constante con valores promedio cercano

a los 120 mil individuos. Seg 08 y Seg 09 registran una disminución

del indicador por debajo de los valores registrados en el ESBA (45

mil individuos promedio). Seg 10 registra un aumento del indicador

(142 mil individuos).

La metodología utilizada en levantamiento de datos, donde

densidades obtenidas de focos de abundancia es expandida al área

apta de distribución, consentiría una sobreestimación de abundancia

entre ESBA y Seg 03, permitiendo obtener los mayores niveles de

desembarque, con una consecuente sobrepesca del recurso. Esto

se reflejaría en la disminución de la abundancia a partir de Seg 04.

Densidad: presenta un comportamiento similar al observado en

abundancia.

El comportamiento observado en la densidad se justifica con los

eventos descritos en el fundamento de la tendencia del indicador de

abundancia.
Perfil de densidad: entre ESBA y Seg 07 se observa una baja

presencia de frecuencia 0. Hasta Seg 03 se observa un amplio rango

de distribución (hasta > 5 ind/m
2
). Entre Seg 04 y Seg 07 se tiene una

distribución menor (hasta 1,25 ind/m
2
) concentrada preferentemente

en el rango > 0 - 0,75 ind/m
2
. A partir de Seg 08 se observa una

mayor concentración de frecuencias en el rango 0 - 0,25 ind/ m
2

, 

aproximandose a una distribución binomial negativa.

La baja presencia de valores 0 ind/m
2

entre ESBA y Seg 07 daría

cuenta de evaluaciones dirigidas a núcleos de abundancia. Seg 03

registra cambio metodológico en el muestreo (utilización de

cuadrantes), metodología que no refleja la distribución de especies

agregadas.

Stock: fuerte aumento de la abundancia del stock entre ESBA (17 mil

individuos) y Seg 01 (398 mil individuos), a partir de Seg 02 el

indicador presenta una tendencia decreciente alcanzando valores

inferiores a los 50 mil individuos en Seg 04. A partir de Seg 05 y

hasta Seg 07 se registra una leve recuperación del indicador (67 mil

idnividuos), disminuyendo en Seg 08 y Seg 09 (20 mil idnividuos

promedio). Seg 10 registra un auemnto del indicador (60 mil

individuos).

La fracción de stock presenta un comportamiento variable entre ESBA

y Seg 03, en Seg 04 alcanza su mayor nivel (67%) para

posteriormente presentar un comportamiento decreciente alcanzado

42% de fracción de stock en Seg 10. Esto último sumado a la

disminución de la abundancia total indican que el recurso se

encuentra en estado de sobrepesca.

Estructura de tallas: rango de distribución de tallas disminuye entre

ESBA y Seg 07 (28 - 119 mm a 80 - 123 mm), concentrándose

preferentemente en el rango 92 - 111 mm. A partir de Seg 08 el rango

de distribución de tallas se amplia (60 - 127 mm).

La disminución del rango de tallas observado se asocia a la actividad

extractiva.

Estructura de edad: Entre ESBA y Seg 05 se observa la presencia

de 7 grupos de edad. A partir de Seg 06 se observa una disminución

de los grupos de edad, observándose 5 grupos de edad en Seg 07.

A partir de Seg 08 la estructura de edad se amplía alcanzando a 7

grupos a partir de Seg 09. En general los grupos 4 y 5 fueron los más

representativos.

La concentración de la población en unos pocos grupos de edad (4 y

5) sería explicada por la sobrepesca del recurso.

Desembarque: comportamiento creciente de los desembarques entre

año 2002 y 2004 (41 mil a 91 mil individuos), sin embargo los valores

de año 2004 incluyen desembarques de AMERBs Los Molinos sector

B y Punta Ñumpulli. En año 2005 los desembarques decaen

fuertemente (23 mil individuos), registrandose posteriormente un

comportamiento creciente alcanzando un desembarque de 32 mil

individuos en año 2008.

Se registran diferencias entre los desembarques registrados por

Sernapesca y los notificados en informes de Seg. En año 2006 se

registran valores superiores a los notificados por la organización

superando incluso la cuota decretada.

Indice de cumplimiento: se observa un comportamiento creciente

hasta año 2006 y 2007 (46% a 100%). Año 2004 supera el 100%,

debido a estadísticas conjuntas de desembarque para las áreas

administradas por la organización.

La variabilidad en el cumplimiento de la cuota se debe principalmente

a variaciones de la tasa de explotación que superan a partir de Seg

05 el 30%, esto debido a que se persigue un objetivo económico

con la explotación del área. El menor cumplimiento en año 2002 y

2003, donde se registra el mayor nivel de cuota asignada (>90 mil

individuos), estaría relacionado con una estimación de cuota sobre la

disponibilidad del recurso. En año 2004 los valores registrados por

Sernapesca corresponderían a la extracción del 7% de la cuota.
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Condición del recurso loco: El aumento de la tasa de explotación, para mantener un nivel de cuota requerido por la organización de pescadores, no

hace compatible la sostenibilidad de los recursos en el área debido a las expectativas generadas por la cuota asignada, lo que se ve reflejado en el no

cumplimiento de la extracción de cuota. En el Seguimiento 08 solicita cuota de captura basada en la extracción histórica, en consideración al acuerdo

de la mesa bentónica de 2009. Para el periodo IFOP realizó evaluación directa cuyos resultados, así como los de los Seguimiento 09 y Seguimiento 10

son los presentados en el informe. En año 2010 se realizan evaluaciones paralelas (correspondiente a Seguimiento 09), observándose mayor densidad

y abundancia en la evaluación realizada por la consultora.
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B.   Evaluación recurso lapa 
Tabla 79. 

 Evaluación del recurso lapa en AMERB Los Molinos A. 
Reg AMERB Los Molinos sector A Recurso Lapa

XIV Indicador / Tendencia Fundamento de la tendencia

Abundancia: se identifican 4 especies de lapas: l. picta, l. frutilla, l.

costata y l. negra. Siendo l. frutilla y l. picta las que se presentan un

mayor número de veces y en mayor abundancia. Entre ESBA y Seg

03 se observa un comportamiento variable con una fuerte alza en Seg

03 (981 mil individuos). Seg 05 registra una disminución del indicador

(155 mil individuos) con una tendencia decreciente hasta Seg 08, que

registra valores inferiores a los registrados en ESBA (3 mil

individuos). Seg 09 y Seg 10 presentan una recuperación del

indicador obsevándose una tendencia creciente de este (60 mil

individuos Seg 10).

Los bruscos cambios de la estimación de abundancia se asocian a

los cambios metodológicos de las evaluaciones directas. El fuerte

aumento en Seg 03 se debe al uso de cuadrante como unidad de

muestreo, metodología que trae como consecuencia una

sobreestimación del indicador. La disminución del indicador en Seg

08 podría estar afectado por la unica actividad extractiva del recurso

registrada para el área.

Densidad: presenta un comportamiento similar al observado en la

abundancia.

Comportamiento similar entre abundancia y densidad se debe a que

no existen cambios en la superficie apta de distribución de los

recursos. El comportamiento explicado se justifica por los sucesos

descritos en indicador de abundancia. 

Perfil de densidad: entre ESBA y Seg 02 se observa una amplia

distribución de frecuencia (hasta 3,75 ind/m
2
), concentrándose

preferentemente entre 0 - 0,25 ind/m
2
. Seg 03 presenta una amplia e

irregular distribución de frecuencias. A partir de Seg 07 la distribución

de frecuencia es menor (hasta 2,75 ind/m
2
) concentrándose entre > 0

y 0,75 ind/m
2

entre Seg 05 y Seg 07 y en frecuencia igual a 0 ind/m
2 

a partir de Seg 08, aproximándose de esta manera, a una distribución

binomial negativa.

La baja presencia de valores 0 en los perfiles de densidad y su

amplia distribución indicaría que las evaluaciones se encuentran

dirigidas a los núcleos de abundancia. Observándose,

adicionalmente, cambios metodológicos entre evaluaciones.

Stock: presenta un comportamiento similar al observado en la

abundancia.

La fracción de stock presenta un comportamiento creciente, con

valores cercanos al 60% en ESBA y valores cercanos al 100% a partir

de Seg 05. El comportamiento descendente de la abundancia del

stock sería producto de la sobrepesca.

Estructura de tallas: l. picta desplaza su estructura de tallas a tallas

superiores (21-88 mm a 53-112 mm). L. negra disminuye su estructura

de tallas en el tiempo concentrándose preferentemente en el rango

73 - 96 mm. L. costata entre ESBA y Seg 02 presenta una estructura

acotada (53-92 mm) ampliándose en Seg 08 (53-116 mm),

disminuyendo a rango similar al observado inicialmente en Seg 10. L.

frutilla presenta alta variabilidad en la configuración de sus estructura

de tallas. 

Dada la discontinuidad de datos y al bajo número de muestras por

especies no es posible establecer las causas de los

comportamientos. Es posible inferir errores en la identificación de

especies dado la condición de alternancia registrada en el área.

Estructura de edad: para las especies en estudio las estructuras de

edad presentan variabilidad en la extensión de la estructura de edad,

observándose de 3 a 8 grupos de edad. En general el mayor número

de individuos se concentra en las edades 3, 4 y 5.

Dada la discontinuidad de datos y al bajo número de muestras por

especies no es posible establecer las causas de los

comportamientos. Es posible inferir errores en la identificación de

especies dado el nivel de alternancia existente en el área.

Desembarque: se tiene sólo un registro de desembarque en el área,

para el año 2006 (5 toneladas), correspondiente a desembarque de l.

frutilla.

No existen registros de desembarque de lapas en las estadísticas

de Sernapesca, sin embargo esto puede ser debido a que el

desembarque del año 2006 del recurso fue registrado de manera

conjunta para tres áreas de manejo (Los Molinos sector A, Los

Molinos Sector B y Punta Ñumpulli). 

Indice de cumplimiento: la solicitud de cuota se diferencia por

especie, l. picta presenta asignación de cuota los años 2002 y 2004,

l. negra los años 2007, 2008 y 2010 y l. costata y l. frutilla los años

2002 y 2006 respectivamente. El cumplimiento de cuota es total para

el año 2006.

Las cuotas asignadas presentan una alta variabilidad, observándose

eventos donde no se asigna cuota y eventos donde la cuota alcanza

las 23 toneladas. La no extracción de cuota se debe a los bajos

precios alcanzados por los recursos, de acuerdo a lo consignado en

informes de seguimiento.
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Condición del recurso lapa: Se observan cambios metodológicos que traen como consecuencia una fuerte variabilidad en el comportamiento de los

indicadores. Posiblemente existen problemas en la identificación de especies, lo que se reflejaría en la intermitencia de aparición de estas. Se

recomienda la revisión de las metodologías de evaluación e identificación de especies.
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Figura 97.  Distribución de densidades de loco en las unidades de muestreo en AMERB Los Molinos A. 
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Figura 98.  Distribución de densidades de lapa en las unidades de muestreo en AMERB Los Molinos A. 
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Figura 99.  Distribución de sustratos en sector evaluado en AMERB Los Molinos A. 
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6.3.1.9  AMERB Los Molinos B 
 
Las Tablas 80 y 81 contienen la descripción de los indicadores seleccionados para la evaluación de 
los recursos principales en el AMERB. La representación histórica de cada indicador se presenta en 
ANEXO 8, Tablas 45 a 51 y Figuras 52 a 58. Las Figuras 100 y 101 contienen la cartografía con 
las densidades por unidad de muestreo para los recursos evaluados y la Figura 102 un mapa 
litológico construido con la información levantada durante las evaluaciones directas. 
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A. Evaluación recurso loco 
Tabla 80.  

Evaluación del recurso loco en AMERB Los Molinos B. 

Reg AMERB Los Molinos sector B Recurso Loco

XIV Indicador / Tendencia Fundamento de la tendencia

Abundancia: entre ESBA y Seg 03 se observa un comportamiento

variable, con mínimos en ESBA y Seg 02 (124 mil y 287 mil

individuos) y máximos en Seg 01 y Seg 03 (1 millón y 600 mil

individuos respectivamente). A partir de Seg 04 se registran niveles

de abundancia inferiores, con tendencia decreciente entre Seg 04 y

Seg 09 (209 mil - 150 mil individuos), Seg 10 y Seg 11 registran

abundancias promedio de 164 mil individuos.

Dada la metodología de muestreo, donde la densidad es obtenida en

focos de abundancia y expandida al área apta de distribución del

recurso, se advierte la posibilidad de sobreestimación de abundancia

en eventos anteriores al Seg 04, situación que es corroborada con el

bajo cumplimiento de cuota de extracción dada la menor

disponibilidad de recurso. Estos niveles de cuota llevaron a una

sobrepesca en el área, reflejado en la disminución del indicador a

partir de Seg 04.

Densidad: presenta un comportamiento similar al observado en la

abundancia total.

Al igual que la abundancia el cambio de densidad se debe a la

sobreestimación del indicador en primeros eventos, que provocaron

una sobrepesca y posterior disminución del indicador.

Perfil de densidad: entre ESBA y Seg 07 se observa una baja

presencia de frecuencia 0. Amplio rango de distribución (hasta > 5

ind/m
2
) hasta Seg 04. Seg 05 presenta un rango de distribución

menor (0 ind/m
2

a 1,25 ind/m
2
). En Seg 06 y Seg 07 la distribución

alcanza valores superiores de 2,50 ind/m
2
. A partir de Seg 09 se

observa una distribución amplia (hasta 5 ind/m
2
) que se aproxima a

una distribución binomial negativa con una mayor frecuencia en el

rango 0 ind/m
2
 a 0,5 ind/m

2
. 

La baja presencia de valores 0 ind/m
2

entre ESBA y Seg 07 daría

cuenta de evaluaciones dirigidas a núcleos de abundancia. Seg 03

registra cambio metodológico en el muestreo (utilización de

cuadrantes), metodología que no refleja la distribución de especies

con comportamiento agregado.

Stock: comportamiento variable entre ESBA y Seg 03, en ESBA se

registra el menor valor histórico de la abundancia del stock (16 mil

individuos) y mayor valor histórico en Seg 01 (553 mil individuos). A

partir de Seg 04 los niveles de abundancia de stock disminuyen (123

mil individuos) y presentan una tendencia decreciente hasta Seg 11

(45 mil individuos). 

La fracción de stock entre Seg 01 y Seg 07 se presenta estable con

valores promedio de 55%, por lo que el comportamiento de la

abundancia tortal y abundancia del stock es similar. A partir de Seg 09 

la fracción de stock disminuye alcanzando valores de 21% (Seg 10).

La tendencia decreciente del stock es producto de la sobrepesca del

recurso.

Estructura de tallas: rango de distribución de tallas disminuye en el

tiempo (28 - 115 mm ESBA a 68 - 119 mm Seg 11). A partir de Seg 01

la estructura de tallas se desplaza hacia tallas superiores

concentrándose preferentemente en el rango 92 - 111 mm. A partir de

Seg 10 la estructura de talla se concentra en el rango 84 - 103 mm. 

La disminución del rango de tallas representado y el desplazamiento

de la moda se asocia a la actividad extractiva. La disminución de la

fracción de stock en últimos eventos permite el desplazamiento de la

estructura de tallas hacia tramos juveniles. 

Estructura de edad: en general se observan 6 a 7 grupos de edad

distribuidos entre edad 2 y 7. Seg 05 y Seg 09 registran un rango

menor observándose sólo 5 grupos de edad. Las edades 4 y 5 son

las más representativas en todas las evaluaciones.

La concentración de la población en unos pocos grupos de edad (4 y

5) sería explicada por la sobrepesca del recurso.

Desembarque: comportamiento variable observándose aumentos del

indicador en los años 2002, 2004 y 2007 (63 mil, 91 mil y 48 mil

individuos respectivamente). El desembarque reportado en año 2004

corresponde al desembarque integrado del AMERBs Los Molinos

sector A, Los Molinos sector B y Punta Ñumpulli.

Se registran diferencias entre los valores de desembarque

consignados en informes de Seg y estadísticas de desembarque de

Sernapesca, por lo menos en tres eventos. Esta situación se

evidencia principalmente en año 2006, donde los desembarques

registrados por Sernapesca cuadriplican lo registrado por la

organización y superan la cuota decretada.
Indice de cumplimiento: aumento del cumplimiento de la extracción

de cuota hasta año 2005, donde se extrae por completo la cuota

decretada. Posteriormente el cumplimiento de cuota es variable

alcanzando niveles inferiores al 20%.

La extracción de la cuota presenta variaciones debido principalmente

a variaciones de la tasa de explotación, que presenta valores

superiores al 30% y a variaciones de mercado, forzante para la

extracción de la especie en el área, de acuerdo a lo consignado en

informes de Seg.
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Condición del recurso loco: El aumento de la tasa de explotación, para mantener un nivel de cuota requerido no hace compatible la sostenibilidad de los

recursos en el área con las expectativas generadas por la cuota asignada, lo que se ve reflejado en el no cumplimiento de la extracción de cuota.

Seguimiento 08 solicita cuota de captura basada en cosecha histórica, en consideración al acuerdo de la mesa bentónica de 2009. Las evaluaciones de

los Seguimiento 09 a Seguimiento 11, presentados en el informe fueron realizados por IFOP, información que no es utilizada para la elaboración de

informes del PMEA por la organización de pescadores. En el año 2012 la organización realiza evaluación correspondiente al Seguimiento 09, los valores

de densidad obtenidos en esta evaluación son inferiores a lo obtenido por IFOP en evaluación realizada posterior al periodo de cosecha, el mismo año

2012 (Seguimiento 11), esta mayor abundancia podría ser efecto de un proceso migratorio de “recuperación” post extracción.
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B.   Evaluación recurso lapa 
Tabla 81. 

 Evaluación del recurso lapa en AMERB Los Molinos B. 
Reg AMERB Los Molinos sector B Recurso Lapa

XIV Indicador / Tendencia Fundamento de la tendencia

Abundancia: se identifican 4 especies de lapas: l. picta, l. rosada, l.

costata y l. negra, las que alternan su presencia en el área,

observándose un mayor número de veces y en mayor cantidad las

especies l. negra y l. picta. La abundancia total del recurso lapa

muestra un comportamiento variable, observándose un importante

aumento en Seg 03 (1,1 millones de individuos), valores que

disminuyen en Seg 05 (315 mil individuos). Posteriormente se

observa un comportamiento decreciente alcanzando valores

inferiores a los 75 mil individuos. 

Los cambios bruscos de abundancia estarían explicados por los

cambios en las metodologías de evaluación. De esta manera, se

tiene que el fuerte aumento del indicador se debe al uso de

cuadrante como herramienta de evaluación, ya que éste es utilizado

sobre focos de abundancia, expándiendose el valor de densidad

obtenido sobre toda la superficie apta de distribución del recurso, lo

que trae como consecuencia la sobreestimación del indicador. El

comportamiento decreciente observado a partir de Seg 05 se debe a

sobrepesca por reclutamiento.

Densidad: presenta un comportamiento similar al observado en la

abundancia total.

Comportamiento similar entre abundancia y densidad se debe a que

no existen cambios en la superficie apta de distribución de los

recursos. El comportamiento explicado se justifica por los sucesos

descritos en indicador de abundancia. 

Perfil de densidad: entre ESBA y Seg 07 se observa una baja

presencia de frecuencia 0. Amplio rango de distribución (hasta > 5

ind/m
2
) hasta Seg 02. Seg 03 presenta una amplia e irregular

distribución de frecuencias. En Seg 05 la distribución de frecuencia

se acumula preferentemente entre 0,25 y 1,25 ind/m
2
, entre Seg 06 y

Seg 07 la acumulación se desplaza hacia el rango >0 - 0,50 ind/m
2

. A 

partir de Seg 09 se observa una amplia distribución que se concentra

preferentemente en frecuencia 0 (86%), aproximandose a una

distribución binomial negativa.

La baja presencia de valores 0 en los perfiles de densidad y el

amplio rango de distribución observado indicaría que las

evaluaciones se encuentran dirigidas a los núcleos de abundancia.

Observándose, adicionalmente, cambios metodológicos entre

evaluaciones.

Stock: presenta un comportamiento similar al observado en la

abundancia total.

La fracción de stock presenta un comportamiento creciente, con

valores cercanos al 50% en ESBA y valores superiores al 90% a

partir de Seg 05. El comportamiento descendente de la abundancia

del stock sería producto de la sobrepesca.

Estructura de tallas: l. negra es la que presenta estructuras de tallas

más amplias, concentréndose en el rango 80 - 100 mm. Las otras

especies presentan una distribución menor concentrada en tallas

entre 60 y 75 mm.

Dada la discontinuidad de datos para cada una de las especies, no

es posible describir los comportamientos. Es posible inferir errores

en la identificación de especies dado el nivel de alternancia existente

en el área.

Estructura de edad: l. negra presenta una estructura de tallas amplia

con baja presencia de individuos de edad no reclutadas. Las otras

especies presentes en las evaluaciones presentan una estructura

más compacta concentrada en individuos reclutados a la pesquería.

Dada la discontinuidad de datos para cada una de las especies, no

es posible describir los comportamientos. Es posible inferir errores

en la identificación de especies dado el nivel de alternancia existente

en el área.

Desembarque: se observan 3 años con desembarque (2006 a 2008),

el registro de desembarque indicaría preferencias por l. negra, sin

embargo en año 2006 la información correspondería a un grupo

multiespecifico de lapas e incluiría otras áreas de manejo de la

organización.

Se registran diferencias entre los valores de desembarques

consignados en informes de Seg y estadísticas de desembarque de

Sernapesca, donde en año 2006 los desembarques de Sernapesca

son superiores a los registrados en informes de Seg superando la

cuota decretada. La asignación de cuota presenta niveles variables,

destacándose el año 2004 con una cuota cercana a las 35 toneladas,

sin embargo el evento no presenta extracción. El resto de eventos

presentan una cuota promedio de 5 toneladas.

Indice de cumplimiento: la solicitud de cuota es diferenciada por

especies donde l. negra solicita cuota en años 2006 y 2008, l. rosada

en años 2003 y 006, l. costata en año 2002 y l. picta en año 2005. El

cumplimiento de cuota es variable y superior al 100% en año 2007.

El menor nivel de cumplimiento se debe a los bajos precios

alcanzados por los recursos, de acuerdo a lo consignado en

informes de seguimiento.
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Condición del recurso lapa: Se observan cambios metodológicos que traen como consecuencia una fuerte variabilidad en el comportamiento de los

indicadores de abundancia. Posiblemente existen errores en la identificación de especies, debido a la aparición intermitente de algunas de ellas. Se

recomienda la revisión de las metodologías utilizadas en la identificación de especies.
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Figura 100.  Distribución de densidades de loco en las unidades de muestreo en AMERB Los Molinos B. 
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Figura 101.  Distribución de densidades de lapa en las unidades de muestreo en AMERB Los Molinos B. 
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Figura 102.  Distribución de sustratos en sector evaluado en AMERB Los Molinos B. 
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6.3.1.10  AMERB Punta Ñunpulli 
 
Las Tablas 82 y 83 contienen la descripción de los indicadores seleccionados para la evaluación de 
los recursos principales en el AMERB. La representación histórica de cada indicador se presenta en 
ANEXO 8, Tablas 52 a 58 y Figuras 59 a 65. Las Figuras 103 y 104 contienen la cartografía con 
las densidades por unidad de muestreo para los recursos evaluados y la Figura 105 un mapa 
litológico construido con la información levantada durante las evaluaciones directas. 
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A. Evaluación recurso loco 
Tabla 82.  

Evaluación del recurso loco en AMERB Punta Ñunpulli. 

Reg AMERB Punta Ñumpulli Recurso Loco

XIV Indicador / Tendencia Fundamento de la tendencia

Abundancia: fuerte aumento del indicador al Seg 01 (179 mil a 401 mil  

individuos), en Seg 02 y Seg 03 disminuye el indicador alcanzando

valores similares a los registrados en ESBA. Seg 04 registra un

nuevo aumento del indicador (280 mil individuos) que a partir de Seg

05 presenta un comportamiento descendente, alcanzando el menor

nivel en Seg 09 (28 mil individuos). Seg 10 registra una leve

recuperación del indicador (66 mil individuos).

El comportamiento descendente de la abundancia sería producto de

la sobreestimación de esta, debido a una metodología de muestreo

dirigida a focos de abundancia. Lo anterior habría generado un sobre

esfuerzo de pesca, incentivado por expectativas de disponibilidad

del recurso sobre lo real.

Densidad: presenta comportamiento similar al observado en

abundancia.

Su correspondencia con el comportamiento de la abundancia es

consecuencia de la conservación de las superficies de expanción.

Perfil de distribución de densidad: amplio rango de distribución (0

ind/m2- > 5 ind/m2) con tendencia a la disminuciónentre ESBA y Seg

06, observándose una baja y nula presencia de frecuencia 0, excepto

Seg 01 donde se observa una importante proporción de frecuencia 0

(72%). A partir de Seg 08 se observa una mayor proporción de

frecuencia 0, aproximándose a una distribución binomial negativa,

acorde a la distribución agregada del recurso.  

La frecuencia de densidades 0 es resultado de muestreo dirigidos a

focos de abundancia, que no reconoce la agregación del recurso.

Los cambios en la distribución de densidades está asociada al

cambio de consultor, asociado a cambios metodológicos en el

levantamiento de los datos de campo.

Stock: aumento de la abundancia del stock entre ESBA y Seg 01 (49

a 216 mil individuos), disminuyendo a niveles inferiores al ESBA en

Seg 02 y Seg 03 (37 mil individuos). Seg 04 presenta un aumento del

indicador (64 mil idnividuos) el que presenta un comportamiento

decreciente hasta Seg 09 (11 mil individuos). Seg 10 registra una

abundancia de stock de 39 mil individuos.

El la estimación en el Seg 01 se debe principalmente al aumento de

la fracción stock (27% a 54%), la que decae posteriormente

alcanzando un valor promedio de 24% hasta Seg 06. A partir de Seg

08 se registra un aumento de la fracción stock alcanzando valores

promedio de 46%. Valores inferiores a los observados en ESBA son

reflejo de la disminución de la abundancia en el amerb por una

probable sobrepesca.

Estructura de tallas: amplio rano de distribución de tallas en ESBA

(56 - 119 mm), que se contrapone con una disminución en los

muestreos de periodos anteriores (68 - 119 mm en Seg 10). Seg 09

es el que registra la distribución de tallas más restringuida (76 - 119

mm). Entre ESBA y Seg 06 la estructura se concentra

preferentemente entre los 84 y 100 mm, desplazandose levemente

hacia tallas superiores a partir de Seg 08. 

A lo largo del PMEA la sobrepesca afectó la estructura poblacional,

donde la fracción recluta no fue capaz de reemplazar el stock.

Estructura de edad: se observan en promedio 6 grupos de edad.

Entre ESBA y Seg 01 las edades más representativas son la 4 y 5,

entre Seg 02 y seg 06 se incorpora a las edades anteriores la edad

3. partir de Seg 08 nuevamente las edades mayormente

representadas son las edades 4 y 5.

La disminución de las edades más representadas en los eventos

anteriores es explicada por la sobrepesca del recurso. 

Desembarque: los mayores niveles de desembaque registrados

superan los 25 mil individuos en los años 2004, 2007 y 2008. Para año 

2005 no se tiene el dato. Los años 2009 y 2010 presentan un

comportamiento decreciente por bajo los 6 mil individuos.

En año 2005 se informan los desembarques de manera conjunta para

las tres áreas de manejo administradas por la organización. Se

registran diferencias entre los datos de desembarques de

Sernapesca y los  informados en los informes de seguimiento.

Índice de cumplimiento: Hay un aumento del nivel de cumplimiento

de extracción de cuota entre año 2004 y año 2006 (43% a 100%).

Posteriormente se observa un comportamiento decreciente

alcanzando un índice de 24% en año 2010.

El bajo cumplimiento de la extracción de la cuota se asocia a la

solicitud de cuotas de menores volúmenes, más cercanas a los

niveles de producción real del AMERB.
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Condición del recurso loco: La variabilidad productiva del área ha sido reportada en otras áreas de manejo, con niveles de producción similares

(extracciones inferiores a 50 mil individuos). El recurso en el área presenta una condición de deterioro, que se observa a través de la situación deprimida

de la población que presenta niveles inferiores a lo reportado en el ESBA. Por acuerdo de la mesa bentónica, en Seguimiento 07 se solicita cuota del

recurso en base a cosecha histórica. En Seg 08 se realizan evaluaciones paralelas (consultor e IFOP) observándose mayores niveles de abundancia en

evaluación realizada por consultora, la que fue realizada 4 meses antes. Eventos posteriores (Seguimiento 09 y Seguimiento 10) fueron realizados por

IFOP y sólo se presentan en este informe.  
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B.   Evaluación recurso lapa 
Tabla 83. 

 Evaluación del recurso lapa en AMERB Punta Ñunpulli. 

 
Reg AMERB Punta Ñumpulli Recurso Lapa

XIV Indicador / Tendencia Fundamento de la tendencia

Abundancia: se identifican 3 especies de lapa: l. negra, l. costata y l.

frutilla, donde l. negra presenta el mayor número de registros y

abundancias a lo largo de las evaluaciones del PMEA. En forma

genérica, se observa una alta variabilidad del indicador de

abundancia entre ESBA y Seg 04, observándose importantes

aumentos del indicador en Seg 01 y Seg 04 (401 mil y 284 mil

individuos respectivamente). Seg 05 registra una disminución de la

abundancia (122 mil individuos), manteniendose en un nivel similar en

Seg 06. Seg 08 y Seg 09 presentan un comportamiento decreciente

alcanzando valores inferiores a los registrados en ESBA (24 mil

individuos). Seg 10 presenta un aumento (85 mil individuos).

La variabilidad de la abundancia, con una tendencia gráfica negativa,

puede deberse a las mismas observaciones realizadas para las

evaluaciones del recurso loco, dadas por sobreestimaciones en los

estudios iniciales del PMEA que repercutieron en la menor

disponibilidad en los años recientes.

Densidad: presenta comportamiento similar al observado en la

abundancia.

Como representación relativa de la abundancia, su comportamiento

está de acuerdo a esta.

Perfil de densidad: entre ESBA y Seg 02 se observa un amplio

rango de distribución (hasta > 5 ind/m
2
) que presenta una mayor

concentración en las densidades 0. Entre Seg 04 y Seg 06 se

observa un menor rango de distribución, concentrándose

preferentemente en el rango 0 - 0,75 ind/m
2
. A partir de seg 08 se

presenta una distribución que se aproxima a la distribución binomial

negativa, acorde a la agregación que debría representar el recurso.

El menor nivel de frecuencia 0 ind/m² indicaría que los muestreos se

encuentran dirigidos a los focos de abundancia. Se observan

cambios en las distribuciones asociados a cambio de consultores lo

que se asociaría a cambios metodológicos en la adquisición de

información y en el ánalisis de ésta.

Stock: presenta un comportamiento similar al observado en la

abundancia total, con comportamiento variable entre ESBA y Seg 04 y 

comportamiento decreciente posteriormente.

La disminución de la de la abundancia inicial del stock estaría

explicada por las sobreestimaciones iniciales provocadas por una

metodología que no recoge la naturaleza agregada en la distribución

del recurso.

Estructura de tallas: l. negra presenta una estructura de tallas que se

distribuye preferentemente en el rango de 45 - 108 mm. L. frutilla y l.

costata presentan discontinuidad temporal y bajo número de

muestras. 

Dada la discontinuidad de las series y los bajos tamaños muestreales

por especie, la variabilidad es una reflejo de esto, dada por la

presencia marginal de estas especies en el AMERB.

Estructura de edad: l. negra presenta un amplio rango de edades,

observándose generalmente entre 8 y 10, a excepción de ESBA y

Seg 02 (5 y 4 grupos de edades). Los grupos de edad 4 y 5 son los

mayormente representados. L. frutilla y l. costata presentan

discontinuidad temporal y bajo número de muestras.

Para la tendencia observada son válidos los comentarios realizados

para la Estructura de tallas.

Desembarque: en informes de Seg se registran 3 eventos con

desembarques (años 2004, 2007 y 2008) con valores que van de 1 a

4 toneladas.

En año 2003 no se autoriza actividad extractiva para el recurso lapa.

En año 2006 el desembarque fue registrado de manera conjunta para

las 3 áreas de manejo administradas por la organización (Los Molinos

sector A, Los Molinos sector B y Punta Ñumpulli). Los registros de

desembarque de Sernapesca indican valores similares a los

consignados en informes de Seg, observándose registro para el año

2009 (4 toneladas). 

Indice de cumplimiento: eventos que registran cosecha presentan

un índice de condición que va del 73% al 94%. 

Las cuotas presentan un comportamiento variable, de acuerdo a lo

observado en la abundancia, observándose un buen cumplimiento de 

esta.
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Condición del recurso loco: La variabilidad productiva del área ha sido reportada en otras áreas de manejo, con niveles de producción similares

(extracciones inferiores a 50 mil individuos). El recurso en el área presenta una condición de deterioro, que se observa a través de la situación deprimida

de la población que presenta niveles inferiores a lo reportado en el ESBA. Por acuerdo de la mesa bentónica, en Seguimiento 07 se solicita cuota del

recurso en base a cosecha histórica. En Seg 08 se realizan evaluaciones paralelas (consultor e IFOP) observándose mayores niveles de abundancia en

evaluación realizada por consultora, la que fue realizada 4 meses antes. Eventos posteriores (Seguimiento 09 y Seguimiento 10) fueron realizados por

IFOP y sólo se presentan en este informe.
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Figura 103.  Distribución de densidades de loco en las unidades de muestreo en AMERB Punta Ñunpulli. 
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Figura 104.  Distribución de densidades de lapa en las unidades de muestreo en AMERB Punta Ñunpulli. 
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Figura 105.  Distribución de sustratos en sector evaluado en AMERB Punta *~uunpulli. 
 
 
6.3.1.11  AMERB Hornos B 
 
Las Tablas 84 y 85 contienen la descripción de los indicadores seleccionados para la evaluación de 
los recursos principales en el AMERB. La representación histórica de cada indicador se presenta en 
ANEXO 8, Tablas 49 a 54 y Figuras 66 a 72. Las Figuras 106 y 107 contienen la cartografía con 
las densidades por unidad de muestreo para los recursos evaluados y la Figura 108 un mapa 
litológico construido con la información levantada durante las evaluaciones directas. 
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A. Evaluación recurso loco 
Tabla 84.  

Evaluación del recurso loco en AMERB Hornos B. 

 AMERB Hornos sector B Recurso Loco

IV Indicador / Tendencia Fundamento de la tendencia

Abundancia: comportamiento creciente del indicador entre

ESBA y Seg 09 (211 mil individuos a 2,1 millones de

individuos), observándose una disminución del indicador en

Seg 11 (1 millón de individuos), ejecutado posterior a una

evaluación bienal (Seg 09).

La aceleración del crecimiento observado en Seg 06, estaría

sustentado por un mayor número de pre reclutas registrados en

eventos Seg 04 y Seg 05.

Densidad: presenta comportamiento similar al observado en

abundancia.

Registra una recuperación del indicador que se acelera por un

mayor reclutamiento en eventos anteriores al Seg 06.

Perfil de densidad: rango de perfil de desidad presenta un

comportamiento creciente entre ESBA y Seg 07 (0 ind/m2  -1,25 

ind/m2 a 0 ind/m2 ->5 ind/m2 ) permaneciendo con este amplio

rango en eventos posteriores (0 ind/m2 ->5 ind/m2). Se

observa una baja y/o nula presencia de frecuencia 0 ind/m2. 

El amplio rango de distribución de las densidades y la baja

presencia de frecuencia 0 ind/m2, respondería a muestreos

realizados en focos de abundancia, no representando la

naturaleza de la distribución del recurso.

Stock: al igual que la abundancia total, la abundancia del stock

presenta una tendencia general creciente entre ESBA y Seg 09

(80 a 970 mil individuos), observándose una leve disminución

del indicador entre Seg 03 y Seg 04 (389 mil a 293 mil

individuos) y una disminución de mayor importancia en último

evento (Seg 10) (970 mil a 544 mil individuos). 

Una mayor proporción de fracción adulta es registrada en Seg 03

(81% ), sin embargo esto es revertido en Seg 04 a Seg 06, con

una tendencia al aumento de la fracción juvenil.

Estructura de tallas: rango de distribución presenta una leve

disminución y desplazamiento hacia tallas superiores entre

ESBA y Seg 03 (60 - 127 mm a 72 - 131 mm), Seg 04 registra

un importante aumento del rango de distribución,

particularmente de tallas inferiores (32 - 135 mm),

posteriormente se observa una nueva disminución del rango de

distribución hasta Seg 06 (64 -119 mm), y una tendencia al

aumento en eventos siguientes (52 - 119 mm).

La actividad extractiva provocaría la concentración de individuos

en tallas cercanas a la talla de reclutamiento.

Estructura de edad: entre ESBA y Seg 05 se observan en

promedio 7 grupos de edad, disminuyendo a 6 grupos de

edad promedio a partir de Seg 06, obteniendose una menor

presencia de grupos de edad en último evento (5 grupos). Las

edades más representativas, mayormente, son las 4 y 5.

La disminución de la estructura de tallas sería efecto de la actividad

extractiva. 

Desembarque: los desembarques presentan un

comportamiento creciente, con valores cercanos a los 25 mil

individuos en año 2002 alcanzando valores cercanos a los 100

mil individuos en año 2010.

Tendencia de los desembarques está dada por la productividad

del área, donde se observa un comportamiento creciente de los

indicadores poblacionales (abundancia y densidad).

Indice de cumplimiento: entre año 2002 y 2010 se registra

un indice de cumplimiento igual o cercano a 100% . 

El buen cumplimiento de la cuota estaría dado por la productividad

del área.

N° 

Seguimientos 

11

Condición del recurso loco: Si bien se registra una disminución en último evento, no es posible aseverar que esto es una tendencia,

en consideración además que no se realizó evaluación en periodo anterior, debido a que Seg 09 es una evaluación bienal. En

consideración a los valores registrados anteriormente es posible inferir que el recurso se encuentra en una buena condición, lo que ha

permitido el aumento de las cuotas de captura y su cumplimiento. Es importante destacar la aplicación de criterio precautorio para la

estimación de cuota a partir de Seg 07.
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B.   Evaluación recurso lapa 
Tabla 85. 

 Evaluación del recurso lapa en AMERB Hornos B. 
Región AMERB Hornos sector B Recurso Lapa

IV Indicador / Tendencia Fundamento de la tendencia

Abundancia: se identifican dos especies de lapas: l negra y l.

frutilla, donde a partir de Seg 06 l. negra presenta una

abundancia superior. El indicador conjunto de baundancia

muestra un comportamiento levemente creciente entre ESBA y

Seg 05 (134 mil a 314 mil individuos ), Seg 06 registra una leve

disminución del indicador (224 mil individuos), aumentando

fuertemente en Seg 07 y Seg 08 alcanzando el máximo valor

histórico (1,5 millones de individuos), posteriores eventos

presentan valores cercanos a los 400 mil individuos.

El aumento observado del indicador a partir de Seg 07 se asocia

al cambio en la intencionalidad del muestreo registrado en los

perfiles de densidad. Adicionalmente se tiene que la variabilidad

observada en este periodo puede relaconarse con la actividad

extractiva.

Densidad: presenta comportamiento similar al observado en la

abundancia.

Al igual que la abundancia su comportamiento se justifica por la

intencionalidad del muestreo y la actividad extractiva.

Perfil de densidad: Entre Esba y Seg 06 presenta un rango

de distribución medio (0 ind/m2 - 1,75 ind/m2) concentrándose

en el rango > 0 ind/m2 y 0,50 ind/m2 entre ESBA y Seg 04, en

tanto Seg 05 y Seg 06 presentan una mayor presencia de

frecuencia 0 ind/m2 (35% y 21% ). A partir de Seg 07 se

registra un aumento del rango de la distribución alcanzando la

máxima amplitud (> 5 ind/m2). Seg 11 registra un

comportamiento similar, en cuanto a amplitud y presnecia de

frecuencia 0 ind/m2, al observado en Seg 05 y Seg 06.

El menor nivel de frecuencia 0 y el amplio rango de distribución a

partir de Seg 07 sería un indicador de muestreo dirigidos a focos

de abundancia, no representando la distribución natural del

recurso.

Stock: presenta un comportamiento similar a la abundancia

total, con comportamiento creciente hasta Seg 05 y

comportamiento variable a partir de Seg 06.

Ambas especies presentan una disminución de la fracción juvenil

entre ESBA y Seg 03, la que posteriormente aumenta y

permanece cercana al 40% . Se observa una variabilidad similar

para ambas especies, revelando un equilibrio dinámico de las

especies en el área.

Estructura de tallas: se presenta un comportamiento y

distribución similar en ambas especies. El rango de distribución

general se encuentra entre los 37 mm y 100 mm, observándose 

una disminución del rango a través del tiempo. La concentración 

está dada cercana a la talla mínima legal de extracción (65 mm),

a excepción de Seg 03 que se concentra en tallas reclutadas

(72 mm - 90 mm).

La concentración de las estructuras a partir de Seg 07 se

relacionaría con la actividad extractiva en el área.

Estructura de edad: L. negra presenta, en promedio, un

mayor número de grupos de edad (7), en comparación a l.

frutilla, observándose una disminución de los grupos de edad,

siendo más visible a partir de Seg 07. Para ambas especies los

grupos más representativos son el 3 y 4, a excepción de Seg

03 que son los grupos de edad 5 y 6.

Al igual que la estructura de tallas, la concentración de la

estructura se relaciona a la actividad extractiva.

Desembarque: indicador registra valores entre 1,4 y 2,3

toneladas para año 2002 y 2006. Año 2008 registra el máximo

desembarque histórico (2,5 toneladas). Años 2007, 2009 y

2010 no registran desembarque de lapa.

La decisión de no cosechar la cuota autorizada esta referida a los

bajos precios ofrecidos, de acuerdo a lo consignado en informes

de Seg.

Indice de cumplimiento: indice de cumplimiento igual a 100%

entre años 2002 y 2004, posteriormente el indice de

cumplimimiento decrece a valores cercanos al 67% (año 2005

y 2006). Año 2008 registra un indice de cumplimiento del

100% .

El no cumplimiento de cuota se debe a la decisión de no cosechar

por parte de la , debido a bajos precios, por parte de la

organización.

N° 

Seguimientos 

11

Condición del recurso lapa: El comportamiento creciente de los indicadores poblacionales entre ESBA y Seg 06 indicarían una

recuperación del recurso en el área, sin embargo la variabilidad observada a partir de Seg 07, no es explicada en informes de Seg, se

relacionaría cambios metodológicos y de intensionalidad en los muestreos. Por tanto se requiere adoptar un criterio precautorio para la

estimación de cuotas.  
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Figura 106.  Distribución de densidades de loco en las unidades de muestreo en AMERB Hornos B. 
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Figura 107.  Distribución de densidades de lapa en las unidades de muestreo en AMERB Hornos B. 
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Figura 108.  Distribución de sustratos en sector evaluado en AMERB Hornos 
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6.3.1.12  AMERB Huido 
 
Debido a la alta densidad de las praderas de Macrocystis sp. en el área, se imposibilitó la evaluación 
directa, relizándose un muestreo poblacional de los recursos objetivos en el área, y recalculando los 
indicadores con la data histórica entregada por los consultores, para el pronunciamiento sobre el 
estado de los recursos. 
 
Las Tablas 86 y 87 contienen la descripción de los indicadores seleccionados para la evaluación de 
los recursos principales en el AMERB. La representación histórica de cada indicador se presenta en 
ANEXO 8, Figuras 73 a 76. La Figura 109 contiene la disptribución de los puntos de muestreo 
poblacional. 
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A. Evaluación recurso loco 
Tabla 86.  

Evaluación del recurso loco en AMERB Huido. 

Región AMERB Caleta Huido Recurso Loco

XIV Indicador / Tendencia Fundamento de la tendencia

Abundancia: se observa una tendencia decreciente del

indicador entre ESBA y Seg 07 (180 mil a 91 mil individuos),

observándose una leve recuperación en los siguientes eventos

(104 mil individuos en Seg 09).

El comportamiento observado en el indicador es producto de una

sobrepesca del recurso, debido a la aplicación de un manejo no

precautorio, donde se ha aplicado para la estimación de cuotas

una tasa de explotación de 35% y mayor en el caso de Seg 07

(45% ). Por tanto se observa un aumento de la presión extractiva,

aún cuando la población se encuentra en declinación.

Densidad: presenta comportamiento similar al observado en

abundancia.

El comportamiento observado en la densidad se justifica con los

eventos descritos en el fundamento de la tendencia del indicador

de abundancia.

Stock: al igual que la abundancia total se observa una

tendencia decreciente desde ESBA (136 mil individuos), sin

embargo en la abundancia del stock, la tendencia continua

hasta Seg 08 (68 mil individuos), observándose posteriormente

una leve recuperación.

La fracción de individuos presenta un valor promedio de 75% ,

permanenciendo relativamente constante entre ESBA y Seg 09,

por tanto el comportamiento descendente del indicador se justifica

con los eventos descritos en la abundancia total. 

Estructura de tallas: se observa una disminución del rango

de distribución entre ESBA y Seg 07 (68-135 mm a 84-131

mm), en eventos posteriores el rango de distribución de amplia

levemente, observándose un desplazamiento hacia tallas

inferiores (60 - 123 mm en Seg 10). La concentración de la

estructura también se desplaza hacia tallas inferiores (104 - 123

mm en ESBA y 84 - 107 mm en Seg 10 ).

La variabilidad de la estructura de tallas se debe a la sobrepesca,

por aumento de la presión extractiva. Seg 10 registra la aparición

de individuos prereclutas.

Desembarque: entre año 2003 y 2005 se tiene desembarques

que rodean los 39 mil individuos, psteriormente se obseva una

disminución de los desembarques con una gran variabilidad

entre ellos, así años 2008 y 2009 registran los menores

desembarques (menores a 15 mil individuos)

La disminución de desembarque en año 2008, 2009 fue registrada 

en toda la región, según se constata en informe de Seg. 

Indice de cumplimiento: se observa un comportamiento

variable donde año 2005, 2008, 2010 y 2011 presentan

buenos niveles de cumplimiento (sobre 90% ) y años 2008 y

2009 presentan un nivel de cumplimiento cercano al 40% .

El menor nivel de cumplimiento se explicaría por estrimaciones de

cuotas por sobre la productividad del área.

Condición del recurso loco: Seguimiento 10 realizado por IFOP no cuenta con información de evaluación directa, dado que esta no

pudo ser realizada debido a la abundancia de macroalgas pardas, que imposibilitaron la operación del equipo de trabajo, sin embargo

fue posible realizar los muestreos biológicos. Seg 06 solicita cuota de captura basada en cosecha histórica, en consideración al

acuerdo de la mesa bentónica de 2009. La inestabilidad productiva del área, reportada en áreas con características productivas

similares (niveles de extracción inferiores a 50 mil individuos), y la tendencia decreciente observada en los indicadores poblacionales,

que presentan valores inferiores a los registrados en el ESBA, permiten establecer que el área se encuentra en condición de deterioro.

N° 

Seguimientos 

10
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B.   Evaluación recurso lapa 
Tabla 87. 

 Evaluación del recurso lapa en AMERB Huido. 
Región AMERB Caleta Huido Recurso Lapa

XIV Indicador / Tendencia Fundamento de la tendencia

Abundancia: se identifican dos especies de lapas: l. frutilla y l.

picta, siendo lapa frutillla la de mayor importancia debido a su

mayor presencia temporal y de abundancia. Lapa frutilla es

evaluada entre ESBA y Seg 05, en tanto l. picta es evaluada en

2 eventos, y Seg 09 presenta una evaluación conjunta del

recurso. En general se observa un comportamiento altamente

variable con valores que no superan los niveles registrados en

ESBA (52 mil idnividuos), a excepción de Seg 03 (65 mil

individuos). 

La baja abundancia registrada en el área explica la alta

variabilidad, dada la incerteza que agrega esto a la metodología

de levantamiento de información.

Densidad: presenta un comportamiento similar al observado en 

abundancia total.

El comportamiento observado en la densidad se justifica con los

eventos descritos en el fundamento de la tendencia del indicador

de abundancia.

Stock: comportamiento variable, observándose un

comportamiento similar al observado en abundancia total, con

valores inferiores al registrado en ESBA (30 mil individuos), a

excepción de Seg 03 (45 mil individuos).

El comportamiento observado en la abundancia del stock se

justifica con los eventos descritos en el fundamento de la tendencia

del indicador de abundancia total.

Estructura de tallas: l. frutilla presenta un rango de

distribución entre los 45 - 100 mm entre ESBA y Seg 02, Seg

04 registra una disminución del rango de distribución (57 - 96

mm), desplazandose la concentración hacia tallas superiores.

Seg 05 muestra un desplazamiento de la distribución hacia tallas

inferiores, conservando un rango similar.  

Dada el bajo número de muestras por especies no es posible

establecer las causas de los comportamientos.

Desembarque: no se realiza extracción del recurso lapa en el

área.

No se extrae el recurso debido a los bajos precios cotizados en el

mercado, que resultan poco rentables para la organización.

Situación que se consigna en los informes de Seg.

Indice de cumplimiento: no se realiza extracción del recurso

lapa en el área.

Se solicita cuota de lapa entre ESBA y Seg 05 observándose un

comportamiento variable, con una cuota máxima de 1 tonelada de

recurso (año 2003), sin embargo su cumplimiento es nulo porque

no se realiza extracción del recurso en el área.

Condición del recurso lapa: área de baja productividad que presenta inestabilidad en sus indicadores debido  su mayor suceptibilidad 

a cambios ambientales y antrópicos. En considercaión a la nula actividad extraciva del recurso, su justificación dentro de las especies

principales del AMERB es cuestionable. Seg 10 realizado por IFOP no cuenta con información de evaluación directa, dado que esta no

pudo ser realizada debido a la abundancia de macroalgas pardas, que imposibilitaron la operación del equipo de trabajo, sin embargo

fue posible realizar los muestreos biológicos. 

N° 

Seguimientos 

10
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Figura 109.  Distribución de puntos de muestreo para la estructura poblacional en AMERB Huido. 
 

 
6.3.1.13  AMERB Niebla 
 
Las Tablas 88 y 89 contienen la descripción de los indicadores seleccionados para la evaluación de 
los recursos principales en el AMERB. La representación histórica de cada indicador se presenta en 
ANEXO 8, Figuras 77 a 80. La Figura 110 contiene la disptribución de los puntos de muestreo 
poblacional. 
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A. Evaluación recurso loco 
Tabla 88.  

Evaluación del recurso loco en AMERB Niebla. 

Región AMERB Niebla Recurso Loco

XIV Indicador / Tendencia Fundamento de la tendencia

N° 

Seguimientos 

09

Abundancia: comportamiento decreciente del indicador entrre

ESBA y Seg 02 (183 mil a 97 mil individuos), observándose

una leve recuperación en Seg 03 (121 mil individuos), para

continuar con la tendencia decreciente hasta Seg 07 (30 mil

individuos), donde se alcanza el mínimo nivel histórico. Seg 09

registra una leve recuperación (42 mil individuos), sin embargo

se encuentra muy por debajo de lo registrado en ESBA.

La tendencia decreciente del indicador es explicada por una

sobrepesca, debido a una mantención de la presión extractiva,

con una tasa de explotación sobre lo recomendado para la

especie (35% ), y declinación de la población, no adoptándose

criterios precautorios para revertir tal comportamiento.

Densidad: presenta comportamiento similar al observado en

abundancia.

El comportamiento observado en la densidad se justifica con los

eventos descritos en el fundamento de la tendencia del indicador

de abundancia.

Stock: comportamiento decreciente entre ESBA y Seg 02 (136

mil a 65 mil individuos), entre Seg 02 y Seg 05 se observa un

comportamiento relativamente constante con valores entre los

60 mil y 69 mil individuos. Seg 07 registra una disminución del

indicador alcanzando el mínimo valor histórico (16 mil

individuos), recuperandose levemente en el siguiente evento

(33 mil individuos).

La fracción de individuos presenta una baja variabilidad

encontrándose entre los 52% y 81% , sin embargo es posible

afirmar que el comportamiento descendente del indicador se debe

a una sobrepesca debido a una mantención de una presión de

pesca excesiva.

Estructura de tallas: el rango de distribución de tallas se

encentra entre los 64 - 136 mm entre ESBA y Seg 05, donde la

mayor frecuencia está dada en el rango 100 - 116 mm. A partir

de Seg 07 el rango de distribución se desplaza hacia tallas

inferiores (60 - 124 mm), al igual que el rango de mayores

frecuencias (92 - 108 mm). 

La variabilidad de la estructura de tallas se debe a la sobrepesca,

por la mantención de una excesiva presión extractiva. Seg 09

registra la aparición de individuos prereclutas.

Desembarque: entre año 2003 y 2008 se registran los

mayores niveles de captura, con valores promedio de 12 mil

unidades, y máximo valor histórico de 18 mil individuos en año

2006. Año 2009 no registra desembarque, año 2010 registra

un nivcel de desembarque dentro del rango observado

anteriormente, en tanto que año siguiente registra una

importante disminución (7 mil individuos).

No se especifica en informes de Seg. los motivos del menor

cumplimiento de extracción de cuota, por tanto es posible inferir

que esta relacionado con la productividad del área 

Indice de cumplimiento: se observa un comportamiento

variable entre año 2003 a 2008, con niveles de cumplimiento

entre 20% y 72% . A partir de año 2010 el nivel de

cumplimiento es cercano e igual al 100%

La variabilidad del cumplimiento de la cuota se relaciona con la

tasa de explotación que es de un 35% , 

Condición del recurso loco: Seg 09 realizado por IFOP no cuenta con información de evaluación directa, dado que esta no pudo ser

realizada debido a la abundancia de macroalgas pardas, que imposibilitaron la operación del equipo de trabajo, sin embargo fue

posible realizar los muestreos biológicos. Seg 06 solicita cuota de captura basada en cosecha histórica, en consideración al acuerdo de 

la mesa bentónica de 2009. La inestabilidad productiva del área, reportada en áreas con características productivas similares (niveles

de extracción inferiores a 50 mil individuos), y la tendencia decreciente observada en los indicadores poblacionales, que presentan

valores inferiores a los registrados en el ESBA, permiten establecer que el área se encuentra en condición de deterioro.

 



 
 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

 

 

CONVENIO SUBPESCA: “ASESORÍA INTEGRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN PESCA Y ACUICULTURA, 2012” 

INFORME  FINAL - ACTIVIDAD 2: META CUANTITATIVA ASOCIADA AL SEGUIMIENTO PESQUERÍAS BENTÓNICAS BAJO RÉGIMEN AMERB 2012. 

283 

B.   Evaluación recurso lapa 
Tabla 89. 

 Evaluación del recurso lapa en AMERB Niebla. 
Región AMERB Niebla Recurso Lapa

XIV Indicador / Tendencia Fundamento de la tendencia

Abundancia: se identifican dos especies de lapas: l. frutilla y l.

negra, donde esta última se ha identificado en un mayor número 

de eventos (3). Para Seg 01 y Seg 08 se tienen una

evaluación conjunta de las especies. El indicador conjunto

muestra una alta variabilidad, observándose los mayores

niveles de abundancia en ESBA y Seg 04 (48 mil y 54 mil

individuos respectivamente).

La baja abundancia registrada en el área explica la alta

variabilidad, dada la incerteza que agrega esto a la metodología

de levantamiento de información.

Densidad: presenta comportamiento similar al observado en

abundancia.

El comportamiento observado en la densidad se justifica con los

eventos descritos en el fundamento de la tendencia del indicador

de abundancia.

Stock: presenta un comportamiento altamente variable, similar

al observado en abundancia total.

El comportamiento observado en la abundnacia del stock se

justifica con los eventos descritos en el fundamento de la tendencia

del indicador de abundancia total.

Estructura de tallas: l. frutilla presenta una distribución de

tallas más acotada, observándose un leve desplazamiento hacia 

tallas superiores. L. negra se distribuye entre los 45 y 117 mm,

sin embargo debido al bajo número de indiiduos muestreados

,no se observa una distribución normal.

Dada la discontinuidad de datos no es posible establecer las

causas de los comportamientos. Es posible inferir errores en la

identificación de especies dado el nivel de alternancia existente en

el área.

Desembarque: no se realiza extracción del recurso lapa en el

área.

No se extrae el recurso debido a los bajos precios cotizados en el

mercado, que resultan poco rentables para la organización.

Situación que se consigna en los informes de Seg.

Indice de cumplimiento: no se realiza extracción del recurso

lapa en el área.

Se solicita cuota de lapa en ESBA, Seg 03 y Seg 04

observándose un comportamiento variable, con una cuota máxima

de 1,3 tonelada de recurso (año 2006), sin embargo su

cumplimiento es nulo porque no se realiza extracción del recurso

en el área.

Condición del recurso lapa: área de baja productividad que presenta inestabilidad en sus indicadores debido  su mayor suceptibilidad 

a cambios ambientales y antrópicos. En considercaión a la nula actividad extraciva del recurso, su justificación dentro de las especies

principales del AMERB es cuestionable. Seg 09 realizado por IFOP no cuenta con información de evaluación directa, dado que esta no

pudo ser realizada debido a la abundancia de macroalgas pardas, que imposibilitaron la operación del equipo de trabajo, sin embargo

fue posible realizar los muestreos biológicos. 

N° 

Seguimientos 

09
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Figura 110. Distribución de puntos de muestreo para la estructura poblacional en AMERB Huido. 
 
 
 

6.3.2. Evaluación de comunidades ecológicas 
 
6.3.2.1 AMERB Carrizal Bajo. 
 
A. Caracterización cuantitativa de las comunidades submareales. 
 

 Identificación, cobertura y distribución espacial de las comunidades. 
 
La identificación, cobertura y distribución espacial de las comunidades submareales de esta área se 
presenta en el ANEXO 9, Figura 1. La mayor cobertura corresponde a la comunidad tipo 1 (Lessonia 
trabeculata con alga crustosa calcárea color rosado) con un 79,33% del área total del sustrato 
rocoso, Seguida por la comunidad tipo 10 (Lessonia trabeculata con picoroquillos) con un 11,95%.  
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 Representatividad de los muestreos e identificación de los taxa de interés. 
 
En esta AMERB, la comunidad caracterizada correspondió al tipo 1, donde se evaluaron 30 
cuadrantes de 0,25 m2. En esta comunidad, la trayectoria de la curva de saturación de riqueza 
muestra valores que alcanzan los 35 taxa para el grupo de interés primario y 21 taxa para el grupo 
de interés secundario (ANEXO 9, Figura 2). 
 
Por su parte, el registro de taxa para las temporadas 2008-2013, indica la ocurrencia en esta 
AMERB de 79 taxa que, según el hábito o conducta alimentaria se pueden categorizar en 18 
autótrofos, 20 cazadores o carroñeros, 31 filtradores o suspensívoros y 10 taxa ramoneadores o 
pastoreadores (ANEXO 10, Tabla 1). 
 

 Estimación de valores de densidad y cobertura de los taxa de interés. 
 
Para esta temporada 2012-2013, los taxa de interés secundario al interior de la comunidad tipo 1 
muestran, en su conjunto, una mediana en 0 ind./ 0,25 m² y datos atípicos y extremos que no 
superan los 5 ind./ 0,25 m². Gráficamente, destaca la actinia Anemonia alicemartinae con una 
mediana en 5,5 Ind /0,25.m2, seguido de los taxa Gastropoda spp.1 y Decapoda spp.1, ambos 
grupos con mediana en 1,5 y 1 Ind /0,25.m2, respectivamente.  
 
En términos de cobertura, destaca el taxón Rhodophyta spp.2., que alcanzó el 32% de los puntos de 
intersección (pi) totales, le sigue Lessonia trabeculata con 16% y luego el Sustrato Rocoso y 
Calcáreo con 9% de los puntos de intersección. Finalmente, el grupo Otros Taxa alcanza la mayor 
representación con un 43% de los puntos de intersección (ANEXO 9, Figura 3 izquierda y 
derecha). 
 
 

 Estimación de indicadores e índice ecológicos de los taxa de interés. 
 
La estimación de los indicadores de diversidad ecológica de esta AMERB, se presentan en el 
ANEXO 10,  Tabla 2. En la comunidad evaluada se registró un valor de riqueza total (S´) de 21 taxa, 
en cambio, la riqueza asociada a la estimación de índices de diversidad (D´) alcanzó 9 taxa. En esta 
comunidad el taxa dominante correspondió a Anemonia alicemartinae con 45,76% de dominancia 
específica. Los valores para los índices de diversidad de Shannon-Wiener y Simpson alcanzaron 
0,68  decit y 0,72 respectivamente.  
 
La comunidad tipo 1, no habría sufrido cambio estadísticamente significativo en el índice de 
diversidad de Shannon-Wiener (“t”=-0,32; p<0,05), sin embargo, si se detectó cambio para el índice 
de Simpson (“t”= 2,34; p>0,05). 
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 Grado de perturbación comunitaria. 
 
La curva de k-dominancia e Indice C para la comunidad tipo 1, muestra un valor de 0,44, mientras 
que la riqueza asociada a los taxa secundarios presentó valores de 21 (ANEXO 9, Figura 4). 
 
B. Evaluación indirecta de la condición eco-productiva de las especies principales. 
 
Para el recurso Loco, la abundancia exhibe una tendencia a estabilizarse en torno a valores 
menores a 0,5 Ind./m2; algo similar se observa a lo largo de toda la serie de tiempo analizada en los 
valores de IC para ambos rangos de talla (60-80 mm y 100-120 mm) (ANEXO 9, Figura 5 arriba). 
Similarmente, el recurso Lapa Negra presenta una estabilización en los valores de abundancia 
relativa, en torno a valores no mayores a 0,5 Ind./m2; visualmente también se aprecia estabilidad en 
los valores de IC para  ambos rangos de talla (65-75 mm y 85-95 mm) (ANEXO 9, Figura 5 centro). 
Finalmente, el recurso Lapa Rosada, exhibe una conducta similar respecto al recurso Lapa Negra, 
es decir, se observa estabilidad en los indicadores de abundancia relativa e IC (ANEXO 9, Figura 5 
abajo). 
 
 
6.3.2.2 AMERB Chañaral de Aceituno 
 
A. Caracterización cuantitativa de las comunidades submareales. 
 

 Identificación, cobertura y distribución espacial de las comunidades. 
 
La identificación, cobertura y distribución espacial de las comunidades submareales de esta área se 
presenta en el ANEXO 9, Figura 6. La mayor cobertura corresponde a la comunidad tipo 1 (Lessonia 
trabeculata con alga crustosa calcárea color rosado) con un 37,11% del área total del sustrato 
rocoso, Seguida por la comunidad tipo 10 (Lessonia trabeculata con picoroquillos) con un 32,27%.  

 Representatividad de los muestreos e identificación de los taxa de interés. 
 
En esta AMERB, las comunidades caracterizadas correspondieron a los tipos 1 y 10, donde se 
evaluaron 32 y 35 cuadrantes de 0,25 m2 respectivamente. Para la comunidad tipo 1, la trayectoria 
de la curva de saturación de riqueza muestra valores que alcanzan los 44 taxa para el grupo de 
interés primario y 31 taxa para el grupo de interés secundario. Por su parte, para la comunidad tipo 
10 alcanza un valor de 45 taxa para el grupo de interés primario y 33 taxa para el grupo de interés 
secundario (ANEXO 9, Figuras 7a y 7b). 
 
Por su parte, el registro de identificación de taxa para la temporada 2008-2013, indica la ocurrencia 
en esta AMERB de 57 taxa que, según el hábito o conducta alimentaria, se pueden categorizar en 9 
autótrofos, 17 cazadores o carroñeros, 21 filtradores o suspensívoros y 10 organismos 
ramoneadores o pastoreadores (ANEXO 10, Tabla 3). 
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 Estimación de valores de densidad y cobertura de los taxa de interés. 
 
Para esta temporada 2012-2013, los taxa de interés secundario al interior de la comunidad tipo 1 
muestran, en su conjunto, una mediana en 0 ind./ 0,25 m² y datos atípicos y extremos que no 
superan los 13 ind./ 0,25 m² . Gráficamente, destaca el taxón Gastropoda spp.3., con percentil 75 en 
6,25  ind./ 0,25 m² y valor máximo de 15 ind./ 0,25 m². También destaca el muricido Concholepas 
concholepas, gastrópodo con percentil 75 de 1 ind./ 0,25 m². La cobertura del grupo predominante 
Rhodophyta spp.2., alcanzó el 57% de los puntos de intersección (pi) totales, Seguidos del grupo 
Otros Taxa con un 26% y Rhodophyta spp.1 (Algas rojas talófitas) con 12% de cobertura y 
finalmente destaca también el Sustrato Duro Desnudo con un 5% de los puntos de intersección 
(ANEXO 9, Figura 8a). 
 
Por su parte, en la comunidad 10 los taxa de interés secundario muestran, en general, una mediana 
de 0 ind./ 0,25 m², con datos atípicos y extremos que en general no superan los 20 ind./ 0,25 m², 
destacando el taxón Gastropoda spp.3 con un valor extremo de 43 ind./ 0,25 m². Los valores de 
mediana que más destacan son de los taxa Gastropoda spp. 1 y Gastropoda spp. 3, ambos con 3 y 
2 ind./ 0,25 m² y percentiles 75 igual a 8 y 6,5 ind./ 0,25 m², respectivamente.  
 
En términos de cobertura el taxon predominante fue Rhodophyta spp.2 alcanzando 
aproximadamente un 64 %, seguido del grupo Otros Taxa  con un 18% de representación en los 
puntos de intersección (pi) totales. Al igual que en la comunidad descrita anteriormente el grupo 
Rhodophyta spp.1 alcanza un importante nivel de cobertura con un 15%, destacando también la 
oferta de Sustrato Duro Desnudo con 3% (ANEXO 9, Figura 8b). 
 

 Estimación de indicadores e índice ecológicos de los taxa de interés. 
 
La estimación de los indicadores de diversidad ecológica de esta AMERB, se presentan en el 
ANEXO 10,   Tabla 4. Para ambos tipos de comunidades evaluadas (Comunidad 1 y Comunidad 10) 
la riqueza total (S´) alcanzó los 31 y 34 taxa, mientras que la riqueza asociada a la estimación a los 
índices de diversidad (D´) alcanzó los 15 y 19 taxa; respectivamente. Para ambos tipos de 
comunidades el taxa dominante correspondió a Gastropoda spp.3 con 39,08% y 34,69% de 
dominancia específica; los valores de diversidad de Shannon-Wiener alcanzaron los 0,80 y 0,74 
decit, respectivamente. Por su parte, los valores de diversidad de Simpson para ambos tipos de 
comunidades se estimaron en 0,77 y 0,74, respectivamente.  
 
La comunidad tipo 4, no habría sufrido cambio estadísticamente significativo en los índices de 
diversidad de Shannon-Wiener (“t”=-2,91; p<0,05), y Simpson (“t”= -2,22; p>0,05). Para la comunidad 
tipo 10 tampoco se detectaron cambios significativos en los índices de diversidad de Shannon-
Wiener (“t”=1,56; p<0,05), y Simpson (“t”= -0,55; p>0,05). 
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 Grado de perturbación comunitaria. 
 
Las curvas de k-dominancia e Indice C para ambos tipos comunidades (Comunidad tipo 1 y 
Comunidad 10), muestran un valor intermedio relativamente similar de 0,52, y 0,53, respectivamente; 
mientras que la riqueza asociada a los taxa secundarios presentó valores de 31 y 34 taxa, 
respectivamente (ANEXO 9, Figuras 9a y 9b). 
 
B. Evaluación indirecta de la condición eco-productiva de las especies principales. 
 
Para el recurso Loco, la abundancia relativa exhibe una tendencia a estabilizarse en torno a valores 
menores a 0,7 Ind./m2; esto ocurre después de haberse evidenciado un importante aumento en este 
indicador. Respecto a en los valores de IC, estos exhiben una conduta similar a lo largo de toda la 
línea de tiempo analizada, esto con la excepción de la última evaluación directa, punto en el cual se 
puede observar una conducta dispar del IC para ambos rangos de talla (60-80 mm y 100-120 mm) 
(ANEXO 9, Figura 10 arriba).  
 
La abundancia relativa del recurso Lapa Negra presenta una leve tendencia al aumento a partir de 
los últimos cuatro eventos de evaluación. Se puede observar también que los valores de IC para 
ambos rangos de talla (65-75 mm y 85-95 mm) presentan conductas similares a lo largo de todo el 
periodo analizado (ANEXO 9, Figura 10 centro). Finalmente, la abundancia relativa del recurso 
Lapa Rosada exhibe una leve tendencia a estabilizarse en torno a valores máximos históricos. La 
trayectoria de los valores de IC para ambos rangos de talla (65-75 mm y 85-95 mm) también 
describe una tendencia similar a lo largo del tiempo (ANEXO 9, Figura 10 abajo). 
 
6.3.2.3 AMERB Totoralillo Norte Sector A. 
 
A. Caracterización cuantitativa de las comunidades submareales. 
 

 Identificación, cobertura y distribución espacial de las comunidades. 
 
La identificación, cobertura y distribución espacial de las comunidades submareales de esta área se 
presenta en el ANEXO 9, Figura 11. La mayor cobertura corresponde a la comunidad tipo 19 
(fondos blanqueados: alga crustosa calcárea blanca con cirripedia spp.) con un 47,45% del área total 
del sustrato rocoso, Seguida por la comunidad tipo 3 (suspensívoros cirripedia spp., sobre fondo de 
alga crustosa calcerea rosada) con un 31,79%.  
 

 Representatividad de los muestreos e identificación de los taxa de interés. 
 
Al igual que en el periodo 2011-2012, las comunidades caracterizadas correspondieron a los tipos 4 
y 19, donde se evaluaron 30 y 34 cuadrantes respectivamente. Para la comunidad tipo 4, la 
trayectoria de la curva de saturación de riqueza muestra valores de estabilidad que alcanzan los 31 
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taxa para el grupo de interés primario y 24 taxa para el grupo de interés secundario, con un esfuerzo 
muestreal de 30 cuadrantes de 0,25 m2. Por su parte, para la comunidad tipo 19 se registran valores 
valores cercanos a 34 y 28 taxa con un esfuerzo muestreal de 34 cuadrantes de 0,25 m2 (ANEXO 9, 
Figuras 12a y 12b). 
 
Por su parte, el registro de taxa para la temporada 2008-2013, indica la ocurrencia de 66 taxa que, 
según el hábito o conducta alimentaria, se pueden categorizar en 8 autótrofos, 19 cazadores o 
carroñeros, 26 filtradores o suspensívoros, 12 organismos ramoneadores o pastoreadores y un único 
Taxón cuyo hábito alimenticio no ha sido determinado (ANEXO 10, Tabla 5). 
 

 Estimación de valores de densidad y cobertura de los taxa de interés. 
 
Para esta temporada 2012-2013, los taxa de interés secundario al interior de la comunidad tipo 4 
muestran, en general, una mediana de 0 ind./ 0,25 m² y datos atípicos y extremos que no superan 
los 8 ind./ 0,25 m². Sin embargo, gráficamente destaca el taxón Gastropoda spp.3., con mediana en 
6,5 ind./ 0,25 m², percentil 75 igual a 9 ind./ 0,25 m² y máximo valor de 17 ind./ 0,25 m². 
 
En términos de cobertura, el grupo predominante fue Rhodophyta spp.2., alcanzó el 88% de los 
puntos de intersección (pi) totales, seguido del grupo Otros Taxa con un 10%, muy levemente 
destaca la disponibilidad de Sustrato Duro Desnudo y de Sustrato Duro Calcáreo, cada ítem con 1% 
de cobertura (ANEXO 9, Figura 13a). 
 
Por su parte, en la comunidad tipo 19 los taxa de interés secundario muestran, en general, una 
mediana de 0 ind./ 0,25 m², con datos atípicos y extremos que no superan los 9 ind./ 0,25 m². Sin 
embargo, gráficamente destaca el Taxón Gastropoda spp.3 con mediana de 7 y percentil 75 igual a 
11,75 ind./ 0,25 m², asociado también a un máximo valor de 24 ind./ 0,25 m². En términos de 
cobertura el Taxón predominante fue Rhodophyta spp.2 alcanzando aproximadamente un 63%, 
seguido de Otros Taxa con 34%, nuevamente los items Sustrato Duro Desnudo y Sustrato Duro 
Calcáreo alcanzan un3% de representación en los puntos de intersección (pi) (ANEXO 9, Figura 
13b). 
 

 Estimación de indicadores e índice ecológicos de los taxa de interés. 
 
La estimación de los indicadores de diversidad ecológica de esta AMERB, se presentan en el 
ANEXO 10,  Tabla 6. Para ambos tipos de comunidades evaluadas (Comunidad 4 y Comunidad 19) 
la riqueza total (S´) alcanzó los 24 y 28 taxa respectivamente, mientras que la riqueza asociada a la 
estimación a los índices de diversidad (D´) alcanzó los 13 y 15 taxa. En ambas comunidades el taxa 
dominante correspondió a Gastropoda spp.3 con 57,81% y 63,33%; los valores de diversidad de 
Shannon-Wiener alcanzaron los 0,65 y 0,59 decit, respectivamente. Por su parte, los valores de 
diversidad de Simpson para ambos tipos de comunidades se estimaron en 0,63 y 0,57 
respectivamente. 
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La comunidad tipo 4, no habría sufrido cambio estadísticamente significativo en los índices de 
diversidad de Shannon-Wiener (“t”=-2,65; p<0,05), y Simpson (“t”= -3,74; p>0,05). Para la comunidad 
tipo 19 tampoco se detectaron cambios significativos en los índices de diversidad de Shannon-
Wiener (“t”=-1,88; p<0,05), y Simpson (“t”= -2,91; p>0,05). 
 

 Grado de perturbación comunitaria. 
 
Las curvas de k-dominancia e Índice C para ambos tipos comunidades (Comunidad 4 y Comunidad 
19), muestran un valor de 0,51, y 0,56; mientras que la riqueza asociada a los taxa secundarios 
presentó valores de 24 y 28 taxa, respectivamente (ANEXO 9, Figura 14a y 14b).  
 
B. Evaluación indirecta de la condición eco-productiva de las especies principales. 
 
Para el recurso Loco, la abundancia exhibe una notable disminución respecto a las dos últimas 
evaluaciones directas. Los valores de IC para ambos rangos de talla (60-80 mm y 100-120 mm), 
exhiben cierto grado de estabilidad a lo largo de toda la serie temporal analizada (ANEXO 9, Figura 
15 arriba). El recurso Lapa Negra presenta una notable tendencia al alza, respecto a las dos últimas 
evaluaciones directas, registrando por primera vez en toda la serie de tiempo analizada, un valor de 
abundancia relativa superior a 1 Ind./m2; visualmente también se aprecia estabilidad en los valores 
de IC para  ambos rangos de talla (65-75 mm y 85-95 mm); nótese que en el evento EVADIR 10 no 
se tiene registro del valor de IC (ANEXO 9, Figura 15 centro). Finalmente, el recurso Lapa Rosada 
exhibe un brusco aumento en la abundancia relativa, observándose además importantes 
oscilaciones en los valores de IC para ambos rangos de talla (ANEXO 9, Figura 15 abajo). 
 
Similaridad de las comunidades. 
 
Se evaluó la similaridad temporal de la comunidad tipo 19 para el AMERB Totoralillo Norte sector A, 
con datos registrados durante los últimos cinco años (año 2008 – año 2012) (ANEXO 9, Figura 16). 
El análisis de agrupamiento permitió constatar una similitud superior al 50% para este tipo de 
comunidad. Se destaca que en el último evento de Seguimiento, el cirripedio Balanus laevis tiene 
una ocurrencia aproximada de 70,59%, lo cual significa una lee disminución en la frecuencia de 
ocurrencia de esta especie, respecto a años anteriores, sin embargo, esta variación no pareciera 
tener efecto significativo en la estructuración de la comunidad. 
 
6.3.2.4 AMERB Totoralillo Centro Sector B. 
 
A. Caracterización cuantitativa de las comunidades submareales. 
 

 Identificación, cobertura y distribución espacial de las comunidades. 
 
La identificación, cobertura y distribución espacial de las comunidades submareales de esta área se 
presenta en el ANEXO 9, Figura 17. La mayor cobertura corresponde a la comunidad tipo 19 con un 
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40,1 % del área total del sustrato rocoso, seguida por la comunidad tipo 2 con un 17,49% de 
cobertura. 
 

 Representatividad de los muestreos e identificación de los taxa de interés. 
 
Al igual que en la temporada anterior, en esta oportunidad se realizó la evaluación en la comunidad 
tipo 4, evaluándose en esta oportunidad 30 cuadrantes. Para la comunidad tipo 4, la trayectoria de la 
curva de saturación de riqueza muestra valores que alcanzan los 37 taxa para el grupo de interés 
primario y 28 taxa para el grupo de interés secundario (ANEXO 9, Figura 18). 
 
Por su parte, el registro de identificación de taxa para la temporadas 2012-2013 indica la ocurrencia de 
52 taxa que, según el hábito o conducta alimentaria, se pueden categorizar en 7 autótrofos, 19 
cazadores o carroñeros, 16 filtradores o suspensívoros, 9 organismos ramoneadores o pastoreadores 
y un único Taxón cuyo hábito alimenticio no ha sido determinado (ANEXO 10, Tabla 7). 
 

 Estimación de valores de densidad y coberturas de los taxa de interés. 
 
En esta temporada, los taxa de interés secundario al interior de la comunidad tipo 4 muestran, en 
general, una mediana de 0 ind./ 0,25 m²; destacando el taxa Gastropoda spp.3,  que registra 2 ind./ 
0,25 m² y un dato extremo de 29 ind./ 0,25 m². En términos de cobertura el grupo de Rhodophyta 
spp.2 (algas crustosas calcáreas) alcanza un 87%, Seguidos del grupo Otros Taxa con un 7% 
(ANEXO 9, Figura 19 izquierda y derecha). 
 

 Estimación de indicadores e índice ecológicos de los taxa de interés. 
 
La estimación de los indicadores de diversidad ecológica de esta AMERB, se presentan en el 
ANEXO 10, Tabla 8. Para esta comunidad la riqueza total (S´) alcanzó los 28 taxa, mientras que la 
riqueza asociada a la estimación a los índices de diversidad (D´) alcanzó los 14 taxa. El taxa 
dominante correspondió a Gastropoda spp.3 con 85,36% de dominancia específica. Finalmente, el 
índice de diversidad de Shannon-Wiener alcanzó un valor de 0,28 decit, y  el índice de diversidad de 
Simpson registró 0,27. 
 
La comunidad tipo 4, no habría sufrido cambio estadísticamente significativo en los índices de 
diversidad de Shannon-Wiener (“t”=-20,13; p<0,05), y Simpson (“t”= -25,15; p>0,05). 
 

 Grado de perturbación comunitaria. 
 
La curva de k-dominancia e Indice C alcanzan un valor de 0,61, mientras que la riqueza asociada a 
los taxa secundarios presentó valores de 28 taxa (ANEXO 9, Figura 20).  
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B. Evaluación indirecta de la condición eco-productiva de las especies principales. 
 
Para el recurso Loco, la abundancia relativa exhibe una notable disminución respecto a las dos 
últimas evaluaciones directas. Los valores de IC para ambos rangos de talla (60-80 mm y 100-120 
mm), exhiben cierto grado de estabilidad a partir de las últimas seis evaluaciones directas (ANEXO 
9, Figura 21 arriba). La abundancia relativa del recurso Lapa Negra presenta una notable 
disminución respecto a las últimas dos evaluaciones directas, registrando valores menores en dos 
órdenes de magnitud; visualmente se aprecia una leve tendencia al alza en el IC para el rango de 
talla 60-80 mm, en cambio, el rango de talla 85-95 mm exhibe inestabilidad a lo largo de toda la serie 
de tiempo analizada (ANEXO 9, Figura 21 abajo). 
 
6.3.2.5 AMERB Cabo Tablas 
 
A. Caracterización cuantitativa de las comunidades submareales. 
 

 Identificación, cobertura y distribución espacial de las comunidades. 
 
La identificación, cobertura y distribución espacial de las comunidades submareales de esta área se 
presenta en el ANEXO 9, Figura 22. La mayor cobertura corresponde a la comunidad tipo 1 con un 
90,6 % del área total del sustrato rocoso, Seguida por la comunidad tipo 10 con un 6,25% de 
cobertura. 
 

 Representatividad de los muestreos e identificación de los taxa de interés. 
 
Al igual que en la temporada anterior, en esta oportunidad se realizó la evaluación en la comunidad 
tipo 2, evaluándose 35 cuadrantes. Para la comunidad tipo 2, la trayectoria de la curva de saturación 
de riqueza muestra valores que alcanzan los 43 taxa para el grupo de interés primario y 28 taxa para 
el grupo de interés secundario (ANEXO 9, Figura 23). 
 
Por su parte, el registro de identificación de taxa para las temporadas 2009-2013 indica la ocurrencia 
de 90 taxa que, según el hábito o conducta alimentaria, se pueden categorizar en 16 autótrofos, 25 
cazadores o carroñeros, 31 filtradores o suspensívoros, 16 organismos ramoneadores o 
pastoreadores y dos taxa cuyo hábito alimenticio no ha sido determinado (ANEXO 10, Tabla 9). 
 

 Estimación de valores de densidad y coberturas de los taxa de interés. 
 
En esta temporada, los taxa de interés secundario al interior de la comunidad tipo 2 muestran, en 
general, una mediana de 0 ind./ 0,25 m² a excepción del taxa Gastropoda spp.3,  que registra 2 ind./ 
0,25 m²  y un dato extremo de 22 ind./ 0,25 m². En términos de cobertura el grupo de Rhodophyta 
spp.2 (algas crustosas calcáreas) alcanza un 63%, Seguidos del grupo Otros Taxa con un 24% 
(ANEXO 9, Figura 24 izquierda y derecha). 
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 Estimación de indicadores e índice ecológicos de los taxa de interés. 
 
La estimación de los indicadores de diversidad ecológica de esta AMERB, se presentan en el 
ANEXO 10, Tabla 10. En esta oportunidad la comunidad tipo 2 presenta un valor de riqueza total 
(S´) de 28 taxa; mientras que la riqueza asociada a la estimación a los índices de diversidad (D´) 
alcanzó valores de 15. El taxa dominante correspondió a Gastropoda spp.3, con aproximadamente 
un 49,17% de dominancia específica. Los valores registrados para los Indices de diversidad y 
Uniformidad (J´) de Shannon-Wiener fue de 0,72. El índice de Simpson alcanzó un valor de 0,71. 
 
La comunidad tipo 4, no habría sufrido cambio estadísticamente significativo en los índices de 
diversidad de Shannon-Wiener (“t”=0,67; p<0,05), y Simpson (“t”= -2,26; p>0,05). 
 

 Grado de perturbación comunitaria. 
 
La curva de k-dominancia e Indice C alcanza un valor de 0,53 con un valor de riqueza asociada a los 
taxa secundarios de 28 taxa, (ANEXO 9, Figura 25).  
 
B. Evaluación indirecta de la condición eco-productiva de las especies principales. 
 
Para el recurso Loco, la abundancia relativa exhibe una sostenida disminución a partir de la 
evaluación directa número 4, aunque en los últimos tres eventos se puede apreciar una leve 
tendencia al aumento. Los valores de IC para ambos rangos de talla (60-80 mm y 100-120 mm), 
exhiben una misma conducta en términos de las oscilaciones temporales (ANEXO 9, Figura 26 
arriba). Similarmente, la abundancia relativa del recurso Lapa Negra exhibe una notable disminución 
a partir de la Seguimientounda evaluación directa. Los valores de IC han mostrado el mismo 
comportamiento, a excepción de las últimas dos evaluaciones directas, momento en el cual ambos 
rangos de talla exhiben conductas opuestas (ANEXO 9, Figura 26 centro). Al igual que la Lapa 
Negra, el recurso Lapa rosada exhibe una notable tendencia a disminuir su abundancia relativa a 
partir de la Seguimientounda evaluación directa; en cambio, los valores de IC presentan una 
tendencia a mantenerse relativamente estables a lo largo de la línea de tiempo analizada  (ANEXO 
9, Figura 26 abajo). 
 
Similaridad de las comunidades. 
 
Se realizó la comparación temporal de la comunidad tipo 1 para el AMERB Cabo Tablas, (ANEXO 9, 
Figura 27). El análisis de agrupamiento permitió constatar una similitud superior al 50%. Se destaca 
para todos los eventos de evaluación, un registró del 100% de ocurrencia de algas crustosas 
calcáreas; complementariamente, en el último evento se constata la aparición del Taxa Cirripedia 
spp, con 71,43% de ocurrencia.  
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6.3.2.6  AMERB Los Molinos Sector A. 
 
A. Caracterización cuantitativa de las comunidades submareales. 
 

 Identificación, cobertura y distribución espacial de las comunidades. 
 
La identificación, cobertura y distribución espacial de las comunidades submareales de esta área se 
presenta en el ANEXO 9, Figura 28. La mayor cobertura corresponde a la comunidad 7 con un 31% 
del área total, Seguida por la comunidad 9 y 6 con un 28 y 7%, respectivamente. El área cubierta por 
comunidades estructuradas por taxa forman parte de la oferta alimentaria del recurso loco, alcanza 
16 Has lo que representa 39 % de la superficie total. 
 

 Representatividad de los muestreos e identificación de los taxa de interés. 
 
En esta área se evaluó la comunidad 3. La curva de saturación de riqueza muestra valores que 
alcanzan los 31 taxa para el grupo de interés primario y 22 taxa para el secundario, observando para 
ambos grupos, una relativa estabilización lo que indicaría una adecuada representatividad en función 
del número de cuadrantes evaluados (ANEXO 9, Figura 29).  
 
Por su parte, registro histórico de identificación de taxa (2010 y 2012) indica la ocurrencia de un total 
de 43 taxa que, según el hábito o conducta alimentaria, se pueden categorizar en 9 autótrofos, 11 
cazadores o carroñeros, 13 filtradores o suspensívoros y 10 organismos ramoneadores o 
pastoreadores (ANEXO 10, Tabla 11). 
 
 

 Estimación de valores de densidad y coberturas de los taxa de interés. 
 
En el año 2010, se evaluaron las comunidades 14 y 15. En general, los taxa registrados presentaron 
una mediana de 0 ind./ 0,25 m² y datos atípicos y extremos que alcanzaron los 15 ind./ 0,25 m². En 
la comunidad 14, destacaron los gastrópodos T. atra, C. concholepas y F. nigra con medianas de 5 y 
2 ind./ 0,25 m² y un Q3 (75% de los datos) de 7 y 3,5 ind./ 0,25 m², respectivamente. Por su parte, en 
la comunidad 15 el taxa de mayor relevancia fue T. atra con una mediana de 1 ind./ 0,25 m² y un Q3 
de 3,5 ind./ 0,25 m² (ANEXO 10, Tabla 12). 
 
En la evaluación del año 2012, los taxa de la comunidad evaluada registraron, en general, un valor 
de mediana igual a 0 ind./0,25 m², con datos atípicos y extremos que alcanzaron los 22 ind./ 0,25 m². 
Los taxa más importantes fueron C. concholepas con una mediana de 1 y un Q3 de 2 ind./0,25 m², 
seguido de F. cumingi con una mediana de 0 ind./0,25 m² y un Q3 de 2 ind./0,25 m² (ANEXO 9, 
Figura 30). 
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El año 2010, en términos de cobertura la comunidad 14 presentó el grupo predominante Sustrato 
Duro Desnudo que alcanzó el 40% de los puntos de intersección (pi) totales, Seguidos del grupo 
Rhodophyta spp.2 con un 34% y del taxon Jehlius cirratus con un 24% de cobertura, mientras que la  
 
comunidad 15 registró valores del Sustrato Duro Desnudo de 46 %, Seguidos del taxon Pyura 
chilensis y del grupo Rhodophyta spp.1 con 23% y 14% respectivamente (ANEXO 10, Tabla 13). 
 
Para el año 2012, la comunidad 3 presentó un 26 % de cobertura del grupo Rhodophyta spp.1, 
Seguidos de Rhodophyta spp.2 y P. chilensis con un 18 % y 16 %, respectivamente (ANEXO 9, 
Figura 30). 
 

 Estimación de indicadores e índice ecológicos de los taxa de interés. 
 
La estimación de los índices e indicadores de diversidad ecológica para las comunidades evaluadas 
los años 2010 y 2012 (tipo 14, 15 y 3), se presentan en el ANEXO 10, Tabla 14. Para cada una de 
las comunidades la riqueza total (S´) alcanzó los 21, 22 y 31 taxa respectivamente, mientras que la 
riqueza asociada a la estimación de los índices de diversidad (D´) alcanzó los 16, 11 y 14 taxa. 
 
En términos de dominancia específica, el taxon dominante para las comunidades 14 y 15 
correspondió a T. atra con 37 % y 53 % de la frecuencia numérica registrada, respectivamente, 
mientras que para la comunidad 3 correspondió a C. concholepas con un 34 %. Por su parte, los 
valores de diversidad de Shannon-Wiener y Simpson fluctuaron entre 0,70 y 0,91 decit, valores 
considerados dentro del rango normal de diversidad para este tipo de comunidades (ANEXO 10, 
Tabla 14). 
 
 

 Grado de perturbación comunitaria. 
 
Para los mismos años y comunidades en estudio, la riqueza de los taxa secundarios se estimó en 
19, 20 y 22 taxa, presentando un valor asociado del índice K - Dominancia (IC) de 0.54, 0.48 y 0.47 
lo que representa, en general, un grado de perturbación intermedia considerado normal para este 
tipo de comunidades. (ANEXO 9, Figura 31; ANEXO 10, Tabla 14). 
 

 Similaridad de las comunidades. 
 
En el dendrograma del ANEXO 9, Figura 32, se puede observar la similaridad de las comunidades 
para los años 2010 y 2012. Las comunidades 3 y 15 presentan una similaridad que alcanza un 51%, 
siendo sus principales taxa Rhodophyta spp.1 y de P. chilensis con 94 % y 100% de ocurrencia en 
los cuadrantes evaluados, respectivamente. Un Segundo grupo correspondiente a la comunidad 14 
muestra un 32% de similaridad respecto al grupo anterior y cuyos principales taxa corresponden a 
Rhodophyta spp.2 y J. cirratus con un 100% de ocurrencia. 
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B. Evaluación indirecta de la condición eco-productiva de las especies principales. 
 

 Recursos loco y lapa 
 
Según la relación entre la abundancia relativa y el parámetro IC, la población local del recurso loco 
se encontraría en un estado poblacional tipo 2, es decir, cercana a la capacidad de carga del 
sistema (ANEXO 9, Figura 33). Por su parte, los recursos lapa frutilla y lapa costata se encontrarían 
en similar estado poblacional, aunque con valores de densidad que en los últimos años no superan 
los 0,15 ind./m² (ANEXO 9, Figuras 34 y 35). 
 
6.3.2.7  AMERB Los Molinos Sector B. 
 
A. Caracterización cuantitativa de las comunidades submareales. 
 

 Identificación, cobertura y distribución espacial de las comunidades. 
 
La identificación, cobertura y distribución espacial de las comunidades submareales de esta área se 
presenta en el ANEXO 9, Figura 36. En comparación con la evaluación anterior, destaca la 
disminución de cobertura de las comunidades estructuradas por taxa que forman parte de la dieta 
del recurso loco, pasando de un 35 % (14 ha) a un 23% (10 ha) de la superficie total. En contraste, la 
comunidad que presentó la mayor expansión fue la comunidad 20 pasando de un 37 % (15 ha) a un 
67 % (28 ha) de la superficie. 
 

 Representatividad de los muestreos e identificación de los taxa de interés. 
 
Para la comunidad tipo 20, la trayectoria de la curva de saturación de riqueza muestra valores que 
alcanzan los 30 taxa para el grupo de interés primario y 21 taxa para el secundario, observando para 
ambos grupos una relativa estabilización, lo que indicaría una adecuada representatividad en función 
del número de cuadrantes evaluados (ANEXO 9, Figura 37).  
 
Por su parte, registro histórico de identificación de taxa (2010- 2012) indica la ocurrencia de un total 
de 52 taxa que, según el hábito o conducta alimentaria, se pueden categorizar en 11 autótrofos, 14 
cazadores o carroñeros, 16 filtradores o suspensívoros y 11 organismos ramoneadores o 
pastoreadores (ANEXO 10, Tabla 15). 
 

 Estimación de valores de densidad y coberturas de los taxa de interés. 
 
En el año 2010, se evaluaron las comunidades 14 y 15. En general, los taxa registrados presentaron 
una mediana de 0 ind./ 0,25 m² y datos extremos que alcanzaron los 19 ind./ 0,25 m². En la 
comunidad 14, destacaron los gastrópodos Tegula atra y Polyplacophora spp. con medianas de 5 y 
4 ind./ 0,25 m² y un Q3 de 8 y 5,5 ind./ 0,25 m², respectivamente. Por su parte, en la comunidad 15 
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los taxa de mayor relevancia fueron T. atra y C. concholepas con mediana de 2 y 0 ind./ 0,25 m² y un 
Q3 de 4 y 1,5 ind./ 0,25 m² (ANEXO 10, Tabla 16). 
 
El año 2011, se evaluó la comunidad tipo 20. Los valores de mediana para todos los taxa registrados 
se estimó en 0 ind./0,25 m², y los datos extremos alcanzaron los 12 ind./ 0,25 m². Los principales los 
taxa correspondieron a Asteroidea spp. y C. concholepas con valores Q3 de 1 ind./0,25 m² (ANEXO 
10, Tabla 16). 
 
En la evaluación del año 2012, los taxa de la comunidad evaluada registraron, en general, un valor 
de mediana igual a 0 ind./0,25 m², con datos extremos que alcanzaron los 3 ind./ 0,25 m². Los taxa 
más importantes fueron C. concholepas con una mediana de 0,5 y un Q3 de 1 ind./0,25 m², seguido 
de F. cumingi con una mediana de 0 ind./0,25 m² y un Q3 de 1,3 ind./0,25 m² (ANEXO 9, Figura 38). 
 
En términos de cobertura, el año 2010, la comunidad 14 presentó el grupo predominante 
Rhodophyta spp.2 alcanzó el 65% de los puntos de intersección (pi) totales, Seguidos del taxon 
Jehlius cirratus con un 20% y del grupo Sustrato Duro Desnudo que registró un 10%, mientras que 
para la comunidad 15, el grupo de mayor cobertura fue el de Sustrato Duro Desnudo con un 37 %, 
Seguidos de los taxa Pyura chilensis y Callophyllis variegata con un 13%, respectivamente (ANEXO 
10, Tabla 17). 
 
Para el año 2011, la comunidad 20 registró un 30% de los puntos de intersección (pi) de Rhodophyta 
spp.1, seguido de Sustrato Duro Desnudo y Ochrophyta spp.1 con un 29% y 19 %, respectivamente. 
Para el año 2012, la misma comunidad presentó un 41 % de cobertura del grupo Rhodophyta spp.1, 
Seguidos de Sustrato Duro Desnudo y P. chilensis con un 19 % y 8 %, respectivamente (ANEXO 10, 
Tabla 17; ANEXO 9, Figura 38). 
 

 Estimación de indicadores e índice ecológicos de los taxa de interés. 
 
La estimación de los índices e indicadores de diversidad ecológica para las comunidades evaluadas 
entre los 2010 a 2012 (tipo 14, 15 y 20), se presentan en el ANEXO 10, Tabla 18. Para cada una de 
las comunidades la riqueza total (S´) alcanzó los 23, 24, 29 y 30 taxa respectivamente, mientras que 
la riqueza asociada a la estimación de los índices de diversidad (D´) alcanzó los 13, 13, 14 y 15 taxa. 
 
En términos de dominancia específica, el taxa dominante para las mismas comunidades durante los 
años 2010 y 2011 correspondió T. atra, con un 39%, 45 % y 42 %, situación que cambió en la 
evaluación del año 2012, donde el taxa dominante fue C. concholepas con un 25 %, mientras que 
los valores de diversidad de Shannon-Wiener y Simpson fluctuaron entre 0,74 y 1 decit, los que 
pueden ser considerados en el rango normal de para este tipo de comunidades (ANEXO 10, Tabla 
18). 
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 Grado de perturbación comunitaria. 
 
Para los mismos años y comunidades en estudio, la riqueza de los taxa secundarios se estimó en 
21, 22, 17 y 21 taxa presentando un valor asociado K - Dominancia (IC) de 0.59, 0.49, 0.41 y 0.39. 
Aunque se observa una leve tendencia a la baja de este índice, los valores representan en general, 
un grado de perturbación intermedia considerado normal para este tipo de comunidades. (ANEXO 
10, Tabla 18; ANEXO 9, Figura 39). 
 

 Similaridad de las comunidades. 
 
En el dendrograma del ANEXO 9, Figura 40 se puede observar la similaridad de las comunidades 
para los años 2010 a 2012. El primer grupo de agregación corresponde a la comunidad 20, 
evaluadas os años 2011 y 2012, con una similaridad del 57%, estructuradas principalmente por 
Rhodophyta spp.1, con un 100 % y 83 % de ocurrencia registrada en los cuadrantes de evaluación. 
El Segundo grupo corresponde a la comunidad 15 la que presenta una similaridad del 55% respecto 
al grupo anterior,  y cuyo taxa principal corresponde a Pyura chilensis con un 89 % de ocurrencia. 
Finalmente, la comunidad 14, evaluada el año 2010 conforma un tercer grupo y presenta una 
similaridad del 42% en comparación con la comunidad 15 evaluada ese mismo año. Sus principales 
taxa de ocurrencia corresponden a Rodophyta spp.2 y Jehlius cirratus con un 100 % y 97 %, 
respectivamente.  
 
 
 

B. Evaluación indirecta de la condición eco-productiva de las especies principales. 
 

 Recursos loco y lapa 
 
Según la relación entre la abundancia relativa y el parámetro IC, la población local del recurso loco 
se encontraría en un estado poblacional tipo 3, lo que supone una condición por debajo de la 
capacidad de carga del sistema , lo que podría afectar los rendimientos de producción esperados 
para el recurso. Una situación similar ocurriría con la población de lapa frutilla, donde tanto la 
abundancia como el valor estimado de IC presentan una disminución en las dos últimas 
evaluaciones (ANEXO 9, Figuras 41 y 42). 
 
Para el caso de los recursos lapa costata y nigra, estos se encontrarían en un estado poblacional 
tipo 2, es decir, cercana a la capacidad de carga del sistema. No obstante, los bajos valores de 
abundancia relativa estimados pueden representar un inconveniente mayor para las expectativas de 
producción de estos recursos en el área (ANEXO 9, Figuras 43 y 44). 
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6.3.2.8  AMERB Punta Ñumpulli. 
 
A. Caracterización cuantitativa de las comunidades submareales. 
 

 Identificación, cobertura y distribución espacial de las comunidades. 
 
La identificación, cobertura y distribución espacial de las comunidades submareales de esta área se 
presenta en el ANEXO 9, Figura 45. En comparación con la evaluación anterior, destaca el aumento 
de cobertura de las comunidades estructuradas por taxa que forman parte de la dieta del recurso 
loco, pasando de un 59% (18 ha) a un 73 % (22 ha) a un de la superficie total. Sin embargo, el 
mayor cambio se observó en la representación de las comunidades 15 y 20 que el año anterior 
habían alcanzado una cobertura de 57 % y 33 %, respectivamente y que en la evaluación del año 
2012 prácticamente no fueron registradas. Actualmente, la comunidad que estaría sosteniendo a la 
población local de este recurso en esta área, sería la comunidad 7 que alcanza un 70% de la 
superficie total. 
 

 Representatividad de los muestreos e identificación de los taxa de interés. 
 
En esta área se evaluó la comunidad 20. La curva de saturación de riqueza muestra valores que 
alcanzan los 36 taxa para el grupo de interés primario y 22 taxa para el secundario, observando para 
ambos grupos, una relativa estabilización lo que indicaría una adecuada representatividad en función 
del número de cuadrantes evaluados (ANEXO 9, Figura 46).  
 
El registro histórico de identificación de taxa (2011 y 2012) indica la ocurrencia de un total de 43 taxa 
que, según el hábito o conducta alimentaria, se pueden categorizar en 9 autótrofos, 9 cazadores o 
carroñeros, 14 filtradores o suspensívoros y 11 organismos ramoneadores o pastoreadores (ANEXO 
10, Tabla 19). 
 

 Estimación de valores de densidad y coberturas de los taxa de interés. 
 
En el año 2011, se evaluó la comunidad 5. Los taxa registrados presentaron una mediana de 0 ind./ 
0,25 m² y datos extremos que alcanzaron los 8 ind./ 0,25 m². En esta comunidad, el principal taxa 
correspondió a Polyplacophora spp. con una mediana de 0 ind./ 0,25 m² y un Q3 de 2 ind./ 0,25 m². 
(ANEXO 10, Tabla 20). 
 
En la evaluación del año 2012, los taxa de la comunidad evaluada registraron, en general, un valor de 
mediana igual a 0 ind./0,25 m², con datos que alcanzaron los 7 ind./ 0,25 m². Los taxa más importantes 
fueron Tegula atra, C. concholepas y Nudibranchia spp.1 y con mediana de 0 ind./0,25 m² y un Q3 de 1, 
0,5 y 0,5 ind./0,25 m², respectivamente (ANEXO 9, Figura 47). 
 



 
 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

 

 

CONVENIO SUBPESCA: “ASESORÍA INTEGRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN PESCA Y ACUICULTURA, 2012” 

INFORME  FINAL - ACTIVIDAD 2: META CUANTITATIVA ASOCIADA AL SEGUIMIENTO PESQUERÍAS BENTÓNICAS BAJO RÉGIMEN AMERB 2012. 

300 

El año 2011, en términos de cobertura, la comunidad 5 presentó el grupo predominante Sustrato 
Duro Desnudo que alcanzó el 31% de los puntos de intersección (pi) totales, Seguidos del grupo 
Rhodophyta spp.2 con un 29% (ANEXO 10, Tabla 21). 
 
Para el año 2012, la comunidad 20 presentó un 43 % de cobertura del grupo Rhodophyta spp.1, 
Seguidos de Sustrato Duro Desnudo y Rhodophyta spp.2  con un 25 % y un 9 %, respectivamente. 
(ANEXO 9, Figura 47). 
 

 Estimación de indicadores e índice ecológicos de los taxa de interés. 
 
La estimación de los índices e indicadores de diversidad ecológica para las comunidades evaluadas 
los años 2011 y 2012 (tipo 5 y 20), se presentan en el ANEXO 10, Tabla 22. Para cada una de las 
comunidades la riqueza total (S´) alcanzó los 27 y 36 taxa respectivamente, mientras que la riqueza 
asociada a la estimación de los índices de diversidad (D´) alcanzó los 16 y 18 taxa. 
 
En términos de dominancia específica, el taxon dominante para la comunidad 5 correspondió a F. 
costata con un 17 % de la frecuencia numérica registrada, mientras que para la comunidad 20 
correspondió a T, atra con un 29 %. Por su parte, los valores de diversidad de Shannon-Wiener y 
Simpson fluctuaron entre 0,86 y 1,09 decit, valores considerados dentro del rango normal de 
diversidad para este tipo de comunidades (ANEXO 10, Tabla 22). 
 

 Grado de perturbación comunitaria. 
 
Para los mismos años y comunidades en estudio, la riqueza de los taxa secundarios se estimó en 21 
y 22 taxa, presentando un valor asociado del índice K - Dominancia (IC) de 0.38 y 0.45 lo que 
representa, en general, un grado de perturbación intermedia considerado normal para este tipo de 
comunidades (ANEXO 10, Tabla 22; ANEXO 9, Figura 48). 
 
 

 Similaridad de las comunidades. 
 
En el dendrograma del ANEXO 9, Figura 49, se puede observar la similaridad de las comunidades 
para los años 2011 y 2012. Las comunidades 5 y 20 presentan una similaridad que alcanza un 69 %, 
siendo sus principales taxa Rhodophyta spp.1 y Rhodophyta spp.2 con un 100 % y 66 % de 
ocurrencia en los cuadrantes evaluados, respectivamente.  
 
 
B. Evaluación indirecta de la condición eco-productiva de las especies principales. 
 

 Recursos loco y lapa 
 
Según la relación entre la abundancia relativa y el parámetro IC, la población local del recurso loco 
se encontraría en un estado poblacional tipo 2, es decir, cercana a la capacidad de carga del 
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sistema (ANEXO 9, Figura 50). Por su parte, el recurso lapa nigra que presenta un leve aumento en 
el valor de abundancia relativa respecto a la evaluación del año anterior, se encontraría en similar 
estado poblacional, aunque esta categorización podría no ser tan consistente debido a la tendencia 
a la baja que este mismo indicador muestra las evaluaciones inmediatamente anteriores (ANEXO 9, 
Figura 51). 
 
Para el caso del recurso lapa frutilla, su población local se encontraría en un estado poblacional tipo 
3, es decir, por sobre la capacidad de carga del sistema lo que podría afectar los rendimientos de 
producción esperados. A lo anterior se suma el bajo valor de abundancia relativa estimadas en los 
últimos años, los cuales no superan los 0,015 ind./ m² (ANEXO 9, Figura 52). 
 
 
6.3.2.9  AMERB Chaihuin Sector A. 
 
A. Caracterización cuantitativa de las comunidades submareales. 
 

 Identificación, cobertura y distribución espacial de las comunidades. 
 
La identificación, cobertura y distribución espacial de las comunidades submareales de esta área se 
presenta en el ANEXO 9,  Figura 53. En comparación con la evaluación anterior, destaca el 
aumento de cobertura de las comunidades estructuradas por taxa que forman parte de la dieta del 
recurso loco, pasando de un 3 % (2 ha) a un 23% (16 ha) de la superficie total. En contraste, la 
comunidad que presentó una mayor disminución correspondió a la comunidad 1 pasando de un 20% 
(15 ha) a no ser registrada en la evaluación del año 2012. 
 

 Representatividad de los muestreos e identificación de los taxa de interés. 
 
Para la comunidad tipo 20, la trayectoria de la curva de saturación de riqueza mostró valores que 
alcanzan los 38 taxa para el grupo de interés primario y 30 taxa para el secundario, observando para 
ambos grupos, una relativa estabilización lo que indicaría una adecuada representatividad en función 
del número de cuadrantes evaluados (ANEXO 9, Figura 54).  
 
En esta área, el registro de identificación de taxa (Años 2010-2012) indica la ocurrencia de 61 taxa 
que, según el hábito o conducta alimentaria, se pueden categorizar en 16 autótrofos, 14 cazadores o 
carroñeros, 19 filtradores o suspensívoros, 1 taxa Indeterminado y 11 organismos ramoneadores o 
pastoreadores (ANEXO 10, Tabla 23). 
 

 Estimación de valores de densidad y coberturas de los taxa de interés. 
 
En el año 2010, se evaluaron las comunidades 5 y 14. En general, los taxa registrados presentaron 
una mediana de 0 ind./ 0,25 m² y datos extremos que alcanzaron los 21 ind./ 0,25 m². En la 
comunidad 5, destacaron los gastrópodos Tegula atra y Polyplacophora spp. con medianas de 7 y 2 
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ind./ 0,25 m² y un Q3 de 7 y 3 ind./ 0,25 m², respectivamente. De forma similar, para la comunidad 
14, estos mismos taxa alcanzaron valores de mediana de 4 y 3 ind./ 0,25 m² y un Q3 de 10 y 3,5 ind./ 
0,25 m², respectivamente (ANEXO 10, Tabla 24). 
 
El año 2011, se evaluó la comunidad tipo 20. Los valores de mediana para la mayoría de los taxa 
registrados se estimó en 0 ind./0,25 m², y los datos extremos alcanzaron los 16 ind./ 0,25 m². Los 
principales los taxa correspondieron a T. atra, Fissurella spp. y Nudibranchia spp., con medianas que 
alcanzaron los 2, 0 y 0 ind./0,25 m² y con Q3 de 3,5, 0,5 y 0,5 ind./0,25 m², respectivamente (ANEXO 
10, Tabla 24). 
 
En la evaluación del año 2012, todos los taxa de la comunidad evaluada presentaron un valor de 
mediana de 0 ind./0,25 m², con datos extremos que alcanzaron los 7 ind./ 0,25 m². Los taxa más 
importantes fueron Asteroidea spp.1 y C. concholepas con Q3 de 0,5 ind./0,25 m², para ambos casos 
(ANEXO 9, Figura 55). 
 
En términos de cobertura, el año 2010, la comunidad 5 presentó el grupo predominante Sustrato 
Duro Desnudo que alcanzó el 43% de los puntos de intersección (pi) totales, Seguidos de los grupos 
Rhodophyta spp.2 y Rhodophyta spp.1 con un 29 % y 3 %, respectivamente. De forma similar, para 
la comunidad 14, el grupo de mayor cobertura fue Sustrato Duro Desnudo con un 34 %, Seguidos de 
Cirripedia spp. y Rhodophyta spp.2 con un 32% y 18 % (ANEXO 10, Tabla 25). 
 
Para el año 2011, la comunidad 20 registró un 29% de los puntos de intersección (pi) de Rhodophyta 
spp.1, Seguida de Sustrato Duro Desnudo y C. astrosanguinea con un 16% y 11 %, respectivamente 
(ANEXO 10, Tabla 25), mientras que para el año 2012 la misma comunidad presentó un 41 % de 
cobertura del grupo Rhodophyta spp.1, seguido del Sustrato Duro Desnudo y de L. trabeculata con 
un 20 % y 12 %, respectivamente (ANEXO 9, Figura 55). 
 

 Estimación de indicadores e índice ecológicos de los taxa de interés. 
 
La estimación de los índices e indicadores de diversidad ecológica para las comunidades evaluadas 
entre los 2010 a 2012 (tipo 5, 14 y 20), se presentan en el ANEXO 10, Tabla 26. Para cada una de 
las comunidades la riqueza total (S´) alcanzó los 22, 21, 37 y 41 taxa respectivamente, mientras que 
la riqueza asociada a la estimación de los índices de diversidad (D´) alcanzó los 11, 12, 18 taxa. 
 
En términos de dominancia específica, el taxa dominante para las mismas comunidades 
correspondió T. atra, con un 70%, 60 %, 40 % y 24%, mientras que los valores de diversidad de 
Shannon-Wiener y Simpson fluctuaron entre 0,49 y 1,07 decit, los que, en general, pueden ser 
considerados dentro del rango normal para este tipo de comunidades (ANEXO 10, Tabla 16). 
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 Grado de perturbación comunitaria. 
 
Para los mismos años y comunidades en estudio, la riqueza de los taxa secundarios se estimó en 
19, 18, 27 y 30 taxa presentando un valor asociado K - Dominancia (IC) de 0.54, 0.52, 0.48, valores 
que siguen una tendencia similar, en comparación con los índices de diversidad estimados, lo que 
representa para todos los casos un grado de perturbación intermedia, considerado normal para este 
tipo de comunidades (ANEXO 10, Tabla 26; ANEXO 9, Figura 56). 
 

 Similaridad de las comunidades. 
 
En el dendrograma del el ANEXO 9, Figura 57, se puede observar la similaridad de las 
comunidades para los años 2010 - 2012. El primer agrupamiento lo presentan las comunidades 5 y 
14, evaluadas en el año 2010, con una similaridad que alcanza un 78 %, siendo su principal taxa 
Rhodophyta spp.2 con un 97 % y 91 % de ocurrencia en los cuadrantes evaluados, respectivamente. 
Un Segundo grupo correspondiente a la comunidad 20 evaluada en los años siguientes, muestra un 
62% de similaridad y cuyos principales taxa corresponden a Rhodophyta spp.1 con un 83% y 100 % 
de cobertura, mostrando ambos grupos entre sí, una similaridad del 39 %. 
 
B. Evaluación indirecta de la condición eco-productiva de las especies principales. 
 

 Recursos loco y lapa 
 
Según la relación entre la abundancia relativa y el parámetro IC, la población local del recurso loco y 
lapa costata se encontrarían en un estado poblacional tipo 2, es decir, cercanos a la capacidad de 
carga del sistema (ANEXO 9, Figuras 58 y 59).  
 
Para el caso del recurso lapa frutilla, su población local se encontraría en un estado poblacional tipo 
3, es decir, por sobre la capacidad de carga del sistema lo que podría afectar los rendimientos de 
producción esperados. A lo anterior se suma el bajo valor de abundancia relativa estimadas en los 
últimos años, los cuales no superan los 0,08 ind./ m² (ANEXO 9, Figura 60). 
 
 
6.3.2.10  AMERB Chaihuin Sector C. 
 
A. Caracterización cuantitativa de las comunidades submareales. 
 

 Identificación, cobertura y distribución espacial de las comunidades. 
 
La identificación, cobertura y distribución espacial de las comunidades submareales de esta área se 
presenta en el ANEXO 9, Figura 61. En comparación con la evaluación anterior, destaca la 
disminución de cobertura de las comunidades estructuradas por taxa que forman parte de la dieta 
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del recurso loco, pasando de un 18 % (4 ha) a un 13% (3 ha) de la superficie total. En contraste, la 
comunidad 6, que no tuvo representación en las coberturas estimadas el año 2011, pasó a tener un 
8% (2 ha) en la evaluación del año 2012. 
 

 Representatividad de los muestreos e identificación de los taxa de interés. 
 
Para la comunidad tipo 15, la trayectoria de la curva de saturación de riqueza muestra valores que 
alcanzan los 42 taxa para el grupo de interés primario y 30 taxa para el secundario, observando para 
ambos grupos, una relativa estabilización lo que indicaría una adecuada representatividad en función 
del número de cuadrantes evaluados (ANEXO 9, Figura 62).  
 
En esta área, el registro de identificación de taxa (Años 2010-2012) indica la ocurrencia de 56 taxa 
primarios que, según el hábito o conducta alimentaria, se pueden categorizar en 15 autótrofos, 14 
cazadores o carroñeros, 13 filtradores o suspensívoros, 2 taxa Inderetimdaos y 13 organismos 
ramoneadores o pastoreadores (ANEXO 10, Tabla 27). 
 

 Estimación de valores de densidad y coberturas de los taxa de interés. 
 
En el año 2010, se evaluaron las comunidades 14 y 15. En general, los taxa registrados presentaron, 
en general, una mediana de 0 ind./ 0,25 m² y datos extremos que alcanzaron los 12 ind./ 0,25 m². En 
la comunidad 14, destacaron los gastrópodos Tegula atra y Polyplacophora spp. con medianas de 2 
y 3 ind./ 0,25 m² y un Q3 de 3 y 4 ind./ 0,25 m², respectivamente. Por su parte, la comunidad 15 
presentó un muy escaso registro de grupos y taxa de interés, con valores de mediana y Q3 de 0 ind./ 
0,25 m² (ANEXO 10, Tabla 28). 
 
El año 2011, se evaluó nuevamente la comunidad tipo 15. Para todos los taxa registrados se estimó 
una de mediana  de 0 ind./0,25 m² , y los Q3 alcanzaron cifras de hasta 2,5 ind./ 0,25 m², destacando 
los taxa T. atra, Polyplacophora spp., C. concholepas, Asteroidea spp. y F. cumingi (ANEXO 10, 
Tabla 28). 
 
En la evaluación del año 2012, los taxa de la comunidad evaluada registraron, en general, un valor 
de mediana igual a 0 ind./ 0,25 m², con datos extremos que alcanzaron los 3 ind./ 0,25 m². Los taxa 
más importantes fueron C. concholepas y F. cumingi con una mediana de 0 ind./0,25 m², y un Q3 de 
2,5 y 0.5 ind./0,25 m², respectivamente (ANEXO 9, Figura 63). 
 
En términos de cobertura, el año 2010, la comunidad 14 presentó el grupo predominante 
Rhodophyta spp.2 alcanzó el 45% de los puntos de intersección (pi) totales, Seguidos de Ciripedia 
spp. con un 28% y del grupo Sustrato Duro Desnudo que registró un 13%, mientras que para la 
comunidad 15, el taxón de mayor cobertura fue Pyura chilensis  con un 60 %, seguido de Tinicata 
ssp. con un 14% (ANEXO 10, Tabla 29). 
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Por su parte, para el año 2011 la comunidad 15 registró un 54% de los puntos de intersección (pi) de 
Pyura chilensis, seguido de Rhodophyta spp.2 y Sustrato Duro Desnudo con un 54% y 12 %, 
respectivamente. Para el año 2012, la misma comunidad presentó un 52 % de cobertura de P. 
chilensis, Seguidos de Sustrato Duro Desnudo y A. psittacus con un 19 % y 8 % (ANEXO 10, Tabla 
29; ANEXO 9, Figura 63). 
 

 Estimación de indicadores e índice ecológicos de los taxa de interés. 
 
La estimación de los índices e indicadores de diversidad ecológica para las comunidades evaluadas 
entre los 2010 a 2012 (tipo 14 y 15), se presentan en el ANEXO 10, Tabla 30. Para cada una de las 
comunidades la riqueza total (S´) alcanzó los 23, 24, 32 y 42 taxa respectivamente, mientras que la 
riqueza asociada a la estimación de los índices de diversidad (D´) alcanzó los 15, 13, 17 y 19 taxa. 
 
En términos de dominancia específica, el año 2010 los taxa dominante para las comunidades 14 y 
15 correspondieron T. atra y M. gelatinosus con un 32% y 17 %, respectivamente, mientras que para 
los años 2011 y 2012 los taxa dominantes correspondieron a T. atra  y C. concholpepas con un 
valores de 28 y 48 %. Por su parte, los valores de diversidad de Shannon-Wiener y Simpson 
fluctuaron entre 0,76 y 1,04 decit, los que pueden ser considerados en el rango normal de para este 
tipo de comunidades (ANEXO 10, Tabla 30). 
 

 Grado de perturbación comunitaria. 
 
Para los mismos años y comunidades en estudio, la riqueza de los taxa secundarios se estimó en 
19, 21, 22 y 30 taxa presentando un valor asociado K - Dominancia (IC) de 0.58, 0.62, 0.45 y 0.52,  
valores representan en general, un grado de perturbación intermedia considerado normal para este 
tipo de comunidades. (ANEXO 10, Tabla 30; ANEXO 9, Figura 64). 
 

 Similaridad de las comunidades. 
 
En el dendrograma del ANEXO 9, Figura 65, se puede observar la similaridad de las comunidades 
para los años 2010 a 2012. El grupo de mayor similaridad (71%) está conformado por la comunidad 
15, evaluada los años 2011 y 2012, siendo sus prinpales taxa Pyura chilensis y Rodophyta spp.1 con 
un 83 % y 100 %, respectivamente. El Segundo grupo lo constituye la comunidad 15,  evaluada el 
2011 con una similaridad del 53%, respecto al anterior, y cuyo taxa principal corresponde a Pyura 
chilensis con un 100 % de ocurrencia. Finalmente, el tercer grupo corresponde a la comunidad 14, 
evaluada el 2010, con una similaridad del 45%, la cual estuvo estructurada principalmente por C. 
variegata con un 100 %, seguida de Cirripedia spp.2 y Rhodophyta spp.2 con un 97 % de ocurrencia 
en los cuadrantes evaluados. 
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B. Evaluación indirecta de la condición eco-productiva de las especies principales. 
 

 Recursos loco y lapa 
 
Según la relación entre la abundancia relativa y el parámetro IC, la población local del recurso loco 
se encontraría en un estado poblacional tipo 2, es decir, cercanos a la capacidad de carga del 
sistema Una situación similar ocurriría con la población de lapa frutilla, donde la abundancia 
presenta una leve disminución y el valor estimado de IC un leve aumento (ANEXO 9, Figuras 66 y 
67). 
 
Para el caso de los recursos lapa costata y nigra, estos se encontrarían en un estado poblacional 
tipo 1, es decir, que la población de estos recursos se encontrarían en un proceso de recuperación a 
un nivel por debajo de la capacidad de carga del sistema. No obstante, los bajos valores de 
abundancia relativa estimados pueden representar un inconveniente mayor para las expectativas de 
producción de estos recursos en el área (ANEXO 9, Figuras 68 y 69). 
 
6.3.3  Evaluación en Áreas de Libre Acceso 
 
Evaluación directa áreas libre acceso Palo Gordo y Los Tontos 

La evaluación de las áreas de libre acceso (ALA) Palo Gordo y Los Tontos  se realizó los días 27 y 
28 de marzo de 2013. Fue realizada con la colaboración de la organización de pescadores 
artesanales A. G. Chañaral de Aceituno, a quienes se les arrendó embarcaciones y se les capacitó, 
para poder formar parte de la evaluación.  

La evaluación directa de las especies objetivos en el ALA Palo Gordo se realizó un total de 10 
transectas que determinaron un tamaño de unidad de muestreo de 100 cuadrantes de 20 m2, cuya 
disposición se muestra en la Figura 111. En tanto, en la evaluación del ALA Los Tontos  se realizó 
un total de 6 transectas que determinaron  60 cuadrantes de 20 m2, cuya disposición se muestra en 
la Figura 112. 

Figura 113 y Figura 114 muestran de manera gráfica la disposición de los tipos de fondos 
encontrados en las áreas. La categorización de los tipos de fondo corresponde a la empleada por 
IFOP en los estudios AMERB, estandarizada para tal efecto.  

El estado poblacional de las especies principales se evaluó a través de la descripción de indicadores 
poblacionales obtenidos de la evaluación directa de las ALA en estudio y la comparación con los 
indicadores poblacionales estimados en las evaluaciones directas de las AMERB Chañaral de 
Aceituno Sector A y Sector B (Tabla 90, 92, 93 y 94), esto en consideración a que las ALA en 
estudio se sitúan entre estas AMERB (Figura 115).  
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Figura 111. Distribución de unidades muestreales de evaluación directa ALA Palo Gordo, 
transectas de 100m con cuadrantes de 20 m2. 
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Figura 112.  Distribución de unidades muestreales de evaluación directa ALA Los Tontos, transectas de 
100m con cuadrantes de 20 m2. 
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Figura 113. Distribución de tipos de fondo realizadas en ALA Palo Gordo. 
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Figura 114.  Distribución de tipos de fondo realizadas en ALA Los Tontos. 
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Figura 115.  Ubicación cartográfica de AMERB Chañaral de Aceituno Sector A y Sector B, ALA Palo Gordo y 
ALA Los Tontos.  
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Tabla 90. 
Evaluación del recurso loco en ALA Palo Gordo. 

 
Región AMERB Palo Gordo Recurso Loco

III Indicador Comparación

Densidad: este indicador de abundancia relativa presenta un

valor medio ponderado por sustrato de 0,057 ind/m2. Sustrato

roca plana presenta una densidad levemente superior (0,127

ind/m2) a lo registrado en sustratos bajeria (0,062 ind/m2 ), roca 

(0,030 ind/m2) y bolon (0,014 ind/m2) (Tabla 91).

Se obtuvo una menor densidad estimada en ALA Palo Gordo,

respecto a la densidad estimada en AMERB cercana (Chañaral

de Aceituno Sector A), sin embargo respecto a ALA Los Tontos se

estima una mayor densidad . Resultados similares fueron

registrados por Stotz et al (2010) en la comparación de AMERB

con ALA en la XV a II Región. Se tiene que para ambas áreas los

sustratos roca plana y bajería presentan las mayores densidades.

Perfil de densidad: se aproxima a una distribución binomial

negativa, con una importante frecuencia de valores 0 ind/m2 

(69%). Esta distribucion es la esperada para recursos

bentónicos con comportamiento agregado, observados a través

de un muestreo sistemático en el espacio (Figura 116).  

El comportamiento observado debería ser reflejo de una correcta

metodología de levantamiento de datos de campo.

Estructura de tallas: la distribución de tallas poblacional se

aproxima a una distribución normal, con un rango entre 36 mm

y 123 mm, observándose una mayor frecuencia entre los 88

mm y 99 mm (Figura 117).

La extensión de la distribución de ALA Palo Gordo presenta una

menor extensión, en contraste a AMERB Chañaral de Aceituno

Sector A. Adicionalmente se observan diferencias en la talla modal, 

ubicándose sobre la talla mínima legal de extracción (109 mm), en

el caso de la AMERB.

Estructura de edad: para la estimación de la edad se

emplearon los parámetros históricamente utilizados en la

AMERB Chañaral de Aceituno, siendo la AMERB más cercana

a la zona. La estructura presenta una alta representación de

edades prereclutas (3 y 4), lo que permitiría el incremento del

stock en el proximo periodo (Figura 118).

La utilización de los mismos parámetros biológicos para ALA y

AMERB, permiten comparar las estructuras de edad. Se observa

que ALA tiene una alta representación de edades prereclutas y

AMERB una mayor representación de individuos reclutados

(edades 5 y 6).

Condición del recurso loco: La situación de la población de locos evaluada en el ALA Palo Gordo puede ser considerada

saludable, presentando mayores niveles respecto a la densidad estimada en ALA Los Tontos. El menor nivel estimado, respecto 

a las AMERB cercanas, se debe a que las ALA no debiesen ser consideradas zonas de alta productividad, por cuanto no fueron

solicitadas como AMERB. La estructura poblacional (tallas y edad) muestran un desplazamiento hacia tallas y edades

prereclutas, posiblemente producto de la pesca ilegal que se lleva a cabo en el área, donde no existirían criterios restrictivos de

tallas para la captura. 
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Tabla 91. 
Descriptores de la estimación de densidad del recurso loco, evaluación directa  
ALA Palo Gordo, ALA Los Tontos y AMERB Chañaral de Aceituno Sector A. 

 

inf sup

Densidad ALA Palo Gordo 100 0,0565 0,0124 0,2200 0,0540 0,0590

Densidad ALA Los Tontos 60 0,0191 0,0066 0,3431 0,0174 0,0208

Densidad AMERB Chañaral de Aceituno 360 0,7393 0,0405 0,0547 0,7351 0,7435

Tamaño muestra 

cuadrantes
Estimador

Desviación 

estándar

Coeficiente 

variación

Intervalo confianza

 

 

 

Figura 116.  Distribución de frecuencia de densidades de recursos de recurso loco (C.concholepas) en 
evaluación directa de ALA Palo Gordo.  
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a)  

b)  

c)  
 

Figura 117.  Distribución de tallas poblacional del recurso loco (C. concholepas) en evaluación directa de 
a) ALA Palo Gordo (n=313), b) ALA Los Tontos (n= 322) y c) AMERB Chañaral de Aceituno 
Sector A. 
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a)  

b)  

c)  
 
Figura 118.  Estructura etaria poblacional del recurso loco (C. concholepas) en evaluación directa de a) ALA 

Palo Gordo (n=313), b) ALA Los Tontos (n=322) y c) AMERB Chañaral de Aceituno Sector A. 
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Tabla 92. 

Evaluación del recurso loco en ALA Los Tontos. 
 

Región AMERB Los Tontos Recurso Loco

III Indicador Comparación

Densidad: este indicador de abundancia relativa presenta un

valor medio ponderado por sustrato de 0,019 ind/m2 , 

observándose densidades levemente mayores en bajerías

(0,023 ind/m2), comparado a sustrato roca (0,019 ind/m2 ) 

(Tabla 91).

Se obtuvo una menor estimación de densidad en la zona, respecto 

a la estimada en AMERB cercana (Chañaral de Aceituno Sector

A). Resultados similares fueron registrados por Stotz et al (2010) 

en la comparación de AMERB con ALA en la XV a II Región.

Respecto a la densidad por sustrato se observó que en AMERB

las densidades mayores se situan en sustratos bajería y roca

plana.

Perfil de densidad: se aproxima a una distribución binomial

negativa, con una importante frecuencia de valores 0 ind/m2 

(83%). Esta distribucion es la esperada para recursos

bentónicos con comportamiento agregado, observados a través

de un muestreo sistemático en el espacio (Figura 110).  

El comportamiento observado debería ser reflejo de una correcta

metodología de levantamiento de datos de campo.

Estructura de tallas: la distribución de tallas poblacional se

aproxima a una distribución normal, con un rango entre 48 mm -

123 mm, observándose una mayor frecuencia entre los 76 mm

y 95 mm (Figura 117).

La estructura de tallas del ALA Los Tontos presenta un rango

similar al observado en la AMERB Chañaral de Aceituno en el

mismo periodo, sin embargo la moda de la distribución del ALA se

encuentra en tallas inferiores (93 mm), en tanto la moda de la

AMERB se encuentra sobre la talla mínima legal de extracción

(109 mm).

Estructura de edad: para la estimación de la edad se

emplearon los parámetros históricamente utilizados en la

AMERB Chañaral de Aceituno, siendo la AMERB más cercana

a la zona. La estructura presenta una alta representación de

edades prereclutas (3 y 4), lo que permitiría el incremento del

stock en el proximo periodo (Figura 118).

La utilización de los mismos parámetros biológicos para ALA y

AMERB, permiten comparar las estructuras de edad. Donde se

observa que ALA tiene una alta representación de edades

prereclutas y AMERB una mayor representación de individuos

reclutados (edad 5).

Condición del recurso loco: La situación de la población de locos en el área de libre acceso es considerada saludable, en

atención a que esta no sería un área de alta producción, ya que no fue solicitada como AMERB. La estructura poblacional

(tallas y edad) muestran un desplazamiento hacia tallas y edades prereclutas, posiblemente producto de la pesca ilegal que se

lleva a cabo en el área, donde no existirían criterios restrictivos de tallas para la captura. 
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Figura 119.  Distribución de frecuencia de densidades de recursos de recurso loco (C.concholepas) en 
evaluación directa de ALA Los Tontos. 

 

 



 
 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

 

 

CONVENIO SUBPESCA: “ASESORÍA INTEGRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN PESCA Y ACUICULTURA, 2012” 

INFORME  FINAL - ACTIVIDAD 2: META CUANTITATIVA ASOCIADA AL SEGUIMIENTO PESQUERÍAS BENTÓNICAS BAJO RÉGIMEN AMERB 2012. 

318 

Tabla 93. 
Evaluación del recurso lapa en ALA Palo Gordo. 

 

Región AMERB Palo Gordo Recurso Lapa

III Indicador Comparación

Densidad: se registran dos especies de lapas: F. latimarginata 

y F. cumingi . La abundancia relativa de los recursos presenta

un valor promedio medio ponderado por sustrato de 0,051

ind/m2. Sustrato bolon presenta una densidad levemente

superior (0,077 ind/m2) a lo registrado en sustratos bajeria

(0,053 ind/m2), roca (0,053 ind/m2) y roca plana (0,032 ind/m2 ) 

(Tabla 94).

La estimación de densidad de la ALA Palo Gordo presenta valores 

cercanos al 15% de los valores de densidad estimados en las

AMERB cercana (Chañaral de Aceituno Sector A). Al igual que en

el recurso loco, ALA Palo Gordo presenta una mayor densidad

respecto a ALA Los Tontos. En tanto que la densidad por sustrato

presenta el mismo comportamiento observado en la AMERB. La

especie F. latimarginata se encuentra a sólo a nivel de presencia

en el área.

Perfil de densidad: se aproxima a una distribución binomial

negativa, con una importante frecuencia de valores 0 ind/m2

(79% ). Esta distribucion es la esperada para recursos

bentónicos con comportamiento agregado, observados a través

de un muestreo sistemático en el espacio (Figura 120).  

El comportamiento observado debería ser reflejo de una correcta

metodología de levantamiento de datos de campo.

Estructura de tallas: F. cumingi presenta una estructura de

tallas que se aproxima a una distribución normal, en el rango

29 mm - 104 mm, concentrándose preferentemente entre los 61

mm y 72 mm. El número de individuos de F. latimarginata

encontrados para el muestreo fue bajo (N=12) (Figura 121 y 

122).

La estructura de tallas de F. cumingi presenta una distribución

similar a la observada en la AMERB, con una moda en los 72 mm,

sin embargo la estructura de tallas AMERB presenta un leve

desplazamiento hacia tallas superiores. La estructura de tallas

observada en F. latimarginata muestra una estructura de tallas

con ausancia de algunas de ellas, lo que esta asociado a la baja

disponibilidad del recurso en el área.

Estructura de edad: para la estimación de los grupos de edad

se emplearon los arámetros históricamente utilizados en AMERB 

Chañaral de Aceituno, siendo la AMERB más cercana a la

zona. F. cumingi presenta una estructura etárea dominada por

las edades 4 y 3. El número de individuos de F. latimarginata

encontrados para el muestreo fue bajo (N=12) (Figura 123 y 

124).

Para F. cumingi la estructura de edad de ALA y AMERB

presentan una distribución similar, observándose, además, los

grupos de edad 3 y 4 como dominantes. La estructura de edad

observada en F. latimarginata muestra una estructura de tallas

con ausancia de algunas de ellas, lo que esta asociado a la baja

disponibilidad del recurso en el área.

Condición del recurso lapa: La población del recurso lapa en el ALA, se encuentra sustentada principalmente por F. 

cumingi. F. latimarginata se encuentra solo a nivel de presencia. Los niveles presentes el el área permiten inferir una condición

saludable del recurso, en atención a que el área no es un área de alta productividad.
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Tabla 94 
Descriptores de la estimación de densidad media del recurso lapa, evaluación directa ALA Palo Gordo, ALA 

Los Tontos y AMERB Chañaral de Aceituno Sector A. 
 

inf sup

Densidad ALA Palo Gordo 100 0,0513 0,0133 0,2592 0,0486 0,0539

Densidad ALA Los Tontos 60 0,0068 0,0037 0,5385 0,0059 0,0078

Densidad AMERB Chañaral de Aceituno 360 0,3397 0,0273 0,0803 0,3368 0,3425

Tamaño muestra 

cuadrantes
Estimador

Desviación 

estándar

Coeficiente 

variación

Intervalo confianza

 

 

 

Figura 120.   Distribución de frecuencia de densidades de recursos de recurso lapa (Fissurella sp.) en 
evaluación directa de ALA Palo Gordo.  
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a)  

b)  

c)  
 

Figura 121.  Distribución de tallas poblacional de la especie F. cumingi  en evaluación directa de a) ALA Palo 
Gordo (190), b) ALA Los Tontos (167) y c) AMERB Chañaral de Aceituno Sector A. 
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a)   

b)   

c)  
 

Figura 122.  Distribución de tallas poblacional de la especie F. latimarginata en evaluación directa de a) 
ALA Palo Gordo (12), b) ALA Los Tontos (310) y c) AMERB Chañaral de Aceituno Sector A. 
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a)  

b)  

c)  
 

Figura 123.  Estructura etaria poblacional de la especie F. latimarginata en evaluación directa de a) ALA 
Palo Gordo (12), b) ALA Los Tontos (310) y c) AMERB Chañaral de Aceituno Sector A. 
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a)   

b)   

c)  
 

Figura 124.  Estructura etaria poblacional de la especie F. cumingi  en evaluación directa de a) ALA Palo 
Gordo (190), b) ALA Los Tontos (167) y c) AMERB Chañaral de Aceituno Sector A. 
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Tabla 95. 
Evaluación del recurso lapa en ALA Los Tontos. 

 
Región AMERB Los Tontos Recurso Lapa

III Indicador Comparación

Densidad: se registran dos especies de lapas: F. latimarginata  

y F. cumingi. La abundancia relativa de los recursos presenta

un valor promedio medio ponderado por sustrato de 0,007

ind/m2. Al igual que el loco las bajerías presentan una densidad

levemente mayor (0,015 ind/m2), respecto al sustrato roca

(0,004 ind/m2) (Tabla 94). 

La estimación de densidad de la ALA Los Tontos presenta valores

que no superan el 3% de los valores de densidad estimados en

las AMERB cercana (Chañaral de Aceituno Sector A). Respecto a

la densidad por sustrato se observa el mismo comportamiento

observado en la AMERB, con una mayor densidad en bajerías.

La proporción entre especies es similar en ambas áreas,

destacándose  F. latimarginata.

Perfil de densidad: se aproxima a una distribución binomial

negativa, con una importante frecuencia de valores 0 ind/m2 

(83%). Esta distribucion es la esperada para recursos

bentónicos con comportamiento agregado, observados a través

de un muestreo sistemático en el espacio (Figura 125).  

El comportamiento observado debería ser reflejo de una correcta

metodología de levantamiento de datos de campo. 

Estructura de tallas: ambas especies identificadas en el área

muestran una distribución normal. F. latimarginata presenta 

una estructura de tallas levemente desplazada hacia tallas

superiores, en consideración a la estructura de tallas de F. 

cumingi (Figura 121 y 122). 

Si bien la estructura de tallas presenta una distribución similar entre 

ALA y AMERB, para ambas especies. Las estructuras de tallas

AMERB se encuentran desplazadas levemente hacia tallas

superiores.

Estructura de edad: para la estimación de los grupos de edad

se emplearon los arámetros históricamente utilizados en AMERB 

Chañaral de Aceituno, siendo la AMERB más cercana a la

zona. Ambas especies presentan una estructura etarea

dominada por la edad 3, seguida por la edad 4 (Figura 123 y 

124). 

Las estructuras de edad de ALA y AMERB presentan una

distribución similar, para ambas especies. Observándose, además, 

los grupos de edad 3 y 4 como dominantes para las diferentes

áreas y especies.

Condición del recurso lapa: Similar a lo observado en el recurso loco, se puede considerar que la población de lapas se

encuentra saludable, en atención a que esta no sería un área de alta producción. El desplazamiento de las estructura

poblacional hacia tallas menores posiblemente producto de la pesca ilegal que se lleva a cabo en el área, donde no existirían

criterios restrictivos de tallas para la captura.
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Figura 125.   Distribución de frecuencia de densidades de recursos de recurso lapa (Fissurella sp.) en 
evaluación directa de ALA Los Tontos. 

 

 Densidad de especies objetivo evaluadas 

 

La densidad de las especies evaluadas se presenta en las Tablas 91 y 94. Adicionalmente se 
cuenta con los valores históricos de densidad y productividad registrados en los informes de 
seguimiento de las AMERB cercanas (Chañaral de Aceituno Sector A y Chañaral de Aceituno Sector 
B).  

Las densidades estimadas para las AMERB, muestran un comportamiento similar entre ambas, 
donde el aumento de la densidad a partir de año 2008, se asocia a problemas de levantamiento de 
información (muestreos) que conducen a una sobreestimación del recurso y posterior 
sobreexplotación, que se refleja en la disminución del indicador en la mayoría de las especies 
evaluadas en año 2012 (Figura 126), en tanto, el comportamiento de la productividad de las 
AMERB, estimada en base a los individuos cosechados y el área apta de cada AMERB, presenta 
una mayor variabilidad en Chañaral de Aceituno Sector B, observándose en año 2010 las mayores 
cosechas históricas para las tres especies. Mientras que la productividad de la AMERB Chañaral de 
Aceituno Sector A presenta un comportamiento más estable (Figura 127). 
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                                      a) 

 
b) 

 

c) 

 
 

Figura 126.  Densidad histórica AMERB estimada en informes de Seguimiento AMERB para especies: (a) C. 
concholepas, (b) F. latimarginata y (c) F. cumingi en Chañaral de Aceituno Sector A y Chañaral 
de Aceituno Sector B, años 1999 – 2012.  
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                                      a) 

 
b) 

 

c) 

 
 

Figura 127.  Productividad histórica AMERB consignada en informes técnicos Subpesca para especies: (a) 
C. concholepas, (b) F. latimarginata y (c) F. cumingi en Chañaral de Chañaral de Aceituno 
Sector A y Chañaral de Aceituno Sector B, años 1999 – 2011.  

 
La Figura 127, evidencia la mayor importancia, en términos de cantidad, del recurso loco en las 
AMERB en estudio, esto también queda en evidencia para las ALA, donde la estimación de la 
densidad media del recuso loco es mayor que la estimación de la densidad media del recurso lapa, 
siendo más evidente en el sector Los Tontos (Tabla 91 y 94). 

Es posible observar un patrón latitudinal respecto a la productividad del recurso loco, observándose 
que la AMERB y ALA situadas en latitudes más al sur, presentan niveles mayores respecto a sus 
homologas situadas en latitudes más al norte. 

En consideración a que las AMERB presentan una explotación controlada de sus especies 
principales, con objetivo de conservación de los recursos, es posible inferir que éstas beneficiarían a 
las ALA cercanas a través de un proceso de spillover de larvas y/o emigración producidas en las 
AMERB. El nivel de exportación larval y su posterior reclutamiento en zonas fuera de las AMERB 
depende de la distancia de dispersión larval, relacionada a su vez con transporte físico, 
comportamiento larval, transporte, sobrevivencia, desove y asentamiento larval (Pelc et al., 2010; 
Pineda et al., 2007).  
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Sin embargo, para establecer si existe spillover entre las AMERB y ALA cercanas, se hace necesario 
establecer un monitoreo de campo, ya que no existen series de datos de ALA, además la existencia 
de pesca furtiva en la zona.  

 Estructura poblacional especies objetivo evaluadas 
Se comparan las estructuras poblacionales de las especies C. concholepas, F. latimarginata y F. 
cumingi, entre las ALA Los Tontos y Palo Gordo y la AMERB Chañaral de Aceituno Sector A, 
empleando una dócima de heterogeneidad generalizada, cuya estadística de prueba se basa en la 
distribución Chi-cuadrada (Miranda, 1998). La hipótesis atiende a la homogeneidad de las 
distribuciones, donde la hipótesis nula (H0) se plantea como las estructuras de tallas de los sectores 
en estudio son similares. 

Las distribuciones de frecuencia de tallas del recurso loco a nivel de sector, muestra que ALA Los 
Tontos y Palo Gordo presentan una mayor concentración, con una mediana en la fracción juvenil y 
rangos máximos menores a lo observado en AMERB Chañaral de Aceituno Sector A, donde se 
observa una mediana cercana a la talla mínima legal de extracción (100 mm)  y un sesgo hacia las 
tallas mayores de la distribución (Figura 128). 
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Figura 128.  Box Plot de longitud poblacional de recurso loco en ALA Los Tontos, ALA Palo Gordo y AMERB 
Chañaral de Aceituno Sector A. 
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El análisis de las distribuciones de frecuencia de tallas del recurso loco indica, con un 95% de 
confianza, que se rechaza la hipótesis nula en el AMERB Chañaral de Aceituno, observándose 
diferencias significativas respecto a las distribuciones de tallas de las ALA en estudio (Tabla 96). 
Esto de acuerdo a lo señalado en el análisis comparativo (Tabla 92), podría explicarse en la 
existencia de pesca ilegal en las ALA, si la razón fuesen tasas de mortalidad asociadas a la actividad 
pesquera. 

 

Tabla 96 
Comparación estructura de tallas recurso loco, entre ALA y AMERB. 

 

Х
2
crítico= 127,00

Parámetros N° de categorías= 103

del Z= 1,64485

análisis Grupos= 3

n= 1269

Sectores Х
2
 calculado Ho

ALA Los Tontos 40,88 NR

ALA Palo Gordo 69,76 NR

AMERB Chañaral de Aceituno Sector A 599,61 R

% APROBACIÓN 66,67  

 

La distribución de frecuencia de tallas de lapa negra a nivel de sector, muestra una mayor 
concentración en ALA Los Tontos, con una mediana levemente superior a los 60 mm, ALA Palo 
Gordo presenta una menor concentración, respecto a los otros sectores, con una mediana cercana a 
los 60 mm, en tanto la distribución de tallas de la AMERB Chañaral de Aceituno Sector A presenta la 
distribución más amplia, con la mediana situada sobre la talla mínima legal de extracción (65 mm) 
(Figura 129). 
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Figura 129.  Box Plot de longitud poblacional de especie lapa negra  en ALA Los Tontos, ALA Palo Gordo y 
AMERB Chañaral de Aceituno Sector A. 

 
El análisis de las distribuciones de frecuencia de tallas para la especie lapa negra indica, con un 
95% de confianza, que se rechaza la hipótesis nula en el AMERB Chañaral de Aceituno, 
observándose diferencias significativas respecto a las distribuciones de tallas de las ALA en estudio 
(Tabla 97), esto podría ser explicado, al igual que en el caso del loco, por la existencia de pesca 
ilegal en las ALA. 

Tabla 97 
Comparación estructura de tallas especie lapa negra, entre ALA y AMERB. 

 

Х
2
crítico= 96,00

Parámetros N° de categorías= 75

del Z= 1,64485

análisis Grupos= 3

n= 629

Sectores Х
2
 calculado Ho

ALA Los Tontos 7,27 NR

ALA Palo Gordo 52,16 NR

AMERB Chañaral de Aceituno Sector A 351,18 R

% APROBACIÓN 66,67  

La distribución de frecuencia de tallas para lapa frutilla muestra de forma similar a lo registrado en 
lapa negra, una menor amplitud en la distribución y mayor concentración en ALA Los Tontos, con 
una mediana cercana a los 60 mm. ALA Palo Gordo presenta una amplitud similar a la registrada en 
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AMERB Chañaral de Aceituno Sector A, donde la concentración de esta última se encuentra 
desplazada hacia tallas superiores (Figura 130).  
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Figura 130. Box Plot de longitud poblacional de especie lapa frutilla en ALA Los Tontos, ALA Palo Gordo y 

AMERB Chañaral de Aceituno Sector A. 

Similar a lo observado en comparaciones anteriores, las estructuras de tallas para lapa frutilla, 
rechaza hipótesis nula en el  AMERB Chañaral de Aceituno, observándose diferencias significativas 
respecto a las distribuciones de tallas de las ALA en estudio (Tabla 98). 

Tabla 98 
Comparación estructura de tallas especie lapa frutilla, entre ALA y AMERB. 

 
Х

2
crítico= 98,00

Parámetros N° de categorías= 30

del Z= 1,64485

análisis Grupos= 3

n= 733

Sectores Х
2
 calculado Ho

ALA Los Tontos 37,68 NR

ALA Palo Gordo 42,08 NR

AMERB Chañaral de Aceituno Sector A 146,69 R

% APROBACIÓN 66,67  
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6.3.4  Monitoreo poblacional (Monitoreo de recurso loco) 
 
El monitoreo de reclutamiento del recurso loco, que obedece a una actividad de continuidad, se  
realizó en las estaciones señaladas en la Tabla 99, de acuerdo a la metodología explicada en el 
punto correspondiente. 

Tabla 99.  
Fechas de monitoreo de reclutamiento de loco. 

 
Localidad Estación primavera Estación verano Región

Carrizal Bajo 24-10-2012 08-01-2013 III

Bahía Ingles 11-10-2012 09-01-2013 III

Apolillado intermareal 13-10-2012 15-01-2013 IV

Apolillado submareal 12-10-2012 16-03-2013 IV

Los Lilenes 22-11-2012 11-01-2013 IV

Pichicuy 21-11-2012 10-01-2013 V

Laguna Verde intermareal 29-11-2012  07-02-2013 V

Laguna Verde submareal 30-11-2012 08-02-2013 V

RM Islas Choros-Damas 18-12-2012 15-03-2013 IV

Punta Chaihuin 16-11-2012 18-01-2013 XIV

La Mision 05-10-2012 16-01-2013 XIV

Pucatrihue 19-10-2012 31-01-2013 X

Faro Punta Corona 14-01-2013 X  
 
 
Los resultados históricos de los monitoreos de reclutamiento, muestran para la Zona Norte  (III a V 
regiones), una disminución casi total del registro de reclutas, junto con las densidades poblacionales 
del intermareal en todas las estaciones muestreadas (Figuras 131, 132, 133, 134, 135 y 136) esta 
situación es particularmente notoria en las estaciones de Apolillado y Laguna Verde, que se 
destacaban por la mayor densidad histórica de individuos en los muestreos. 
 

       
 

Figura 131.  Densidades de individuos reclutas de loco y de tallas mayores en la estación de Carrizal Bajo. 
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Figura 132.  Densidades de individuos reclutas de loco y de tallas mayores en la estación de Chañaral de 
Aceituno. 

 

         
 
Figura 133.  Densidades de individuos reclutas de loco y de tallas mayores en la estación de Chañaral de 

Aceituno. 
 

         
Figura 134.  Densidades de individuos reclutas de loco y de tallas mayores en la estación de Isla Damas. 
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Figura 135.  Densidades de individuos reclutas de loco y de tallas mayores en la estación de Los Lilenes. 

 

     
Figura 136.  Densidades de individuos reclutas de loco y de tallas mayores en la estación de Laguna Verde. 

 
 

En la Zona Sur, de forma contraria a lo observado en la Zona Norte, si bien también se registra una 
fuerte diminución de individuos dentro de la talla definida como recluta, las densidades poblacionales 
(individuos sobre talla recluta) se mantienen en los rangos históricos (Figuras 137, 138, 139 y 140). 

 
 

Figura 137.  Densidades de individuos reclutas de loco y de tallas mayores en la estación de Los Molinos A. 
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Figura 138.  Densidades de individuos reclutas de loco y de tallas mayores en la estación Chaihuín Sector A. 

 

 
Figura 139.  Densidades de individuos reclutas de loco y de tallas mayores en la estación de Punta Corona. 

 

 
Figura 140.  Densidades de individuos reclutas de loco y de tallas mayores en la estación de Los Molinos A. 
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6.3.5 Estudios de comunidades bentónicas asociadas al monitoreo de Reclutamiento del 
recurso loco. 

 
La ubicación espacial de los sectores de muestreo de comunidades bentónicas intermareales y 
submareales asociadas al monitoreo del reclutamiento del recurso loco se muestra en el ANEXO 9, 
Figura 70.  
 
 
6.3.5.1  Caracterización cuantitativa de las comunidades intermareales. Zona Sur. 
 
A.- Sector frente al AMERB Los Molinos Sector A. 
 

 Representatividad de los muestreos e identificación de los taxa de interés. 
 
Durante la primavera del 2012, la comunidad muestreada correspondió a la de tipo 3, en la cual la 
trayectoria de la curva de saturación de riqueza alcanzó una relativa estabilización a los 21 taxa 
registrados. Por su parte, durante el verano del 2013 los muestreos en dicha comunidad alcanzaron 
una estabilización en torno a los 25 taxa, lo que indicaría una adecuada representatividad en función 
del número de cuadrantes evaluados (ANEXO 9, Figura 71). 
 
Los monitoreos de primavera de los años 2011 y 2012 mostraron, para la comunidad tipo 3, un 
registro de 30 taxa que según el hábito o conducta alimentaria, se pueden categorizar en 10 
autótrofos, 3 cazadores o carroñeros, 5 filtradores o suspensívoros, 11 organismos ramoneadores o 
pastoreadores y 1 Indeterminado (ANEXO 10, Tabla 31). Para esta misma comunidad, el registro de 
verano (años 2011 y 2013) mostró la ocurrencia de 41 taxa que según el hábito o conducta 
alimentaria, se pueden categorizar en 10 autótrofos, 4 cazadores o carroñeros, 12 filtradores o 
suspensívoros, 14 organismos ramoneadores o pastoreadores y 1 Indeterminado (ANEXO 10, Tabla 
32) 
 
El verano del 2012, la comunidad identificada en este sector correspondió a la tipo 16 con un registro 
de 25 taxa que, según el hábito o conducta alimentaria, se pueden categorizar en 10 autótrofos, 1 
cazador o carroñero, 5 filtradores o suspensívoros y 9 organismos ramoneadores o pastoreadores 
(ANEXO 10, Tabla 33) 
 

 Estimación de valores de densidad y coberturas de los taxa de interés. 
 
Durante la primavera del 2011, los principales taxa de la comunidad tipo 3 correspondieron a F. 
costata y S. zebrina con medianas de 1 ind./ 0,25 m² y un Q3 (75% de los datos) de 3 y 3,25 ind./ 
0,25 m², respectivamente, mientras que la cobertura del grupo predominante Sustrato Duro Desnudo 
alcanzó el 34%, seguidos de los taxa Cirripedia spp. con un 29% y P. purpuratus con un 24% 
(ANEXO 9, Figura 72). 
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Durante la primavera del 2012, en general, los taxa de la comunidad tipo 3 presentaron una mediana 
de 0 ind./ 0,25 m² y un Q3 (75% de los datos) de 0 ind./ 0,25 m², a excepción de S. lessoni y S. 
zebrina que registraron un Q3 de 7 y 0,5 ind./ 0,25 m², respectivamente. Por su parte, la mayor 
cobertura correspondió a P. purpuratus con un 34%, seguidos de Cirripedia spp. con un 33% y 
Sustrato Duro Desnudo con un 22% (ANEXO 9, Figura 73). 
 
Durante el verano del 2012, el principal taxa registrado en la comunidad tipo 16 correspondió a S. 
lessoni con una mediana de 6 ind./ 0,25 m² y un Q3 (75% de los datos) de 18,5 ind./ 0,25 m², 
mientras que la mayor cobertura correspondió a P. purpuratus con un 40%, seguido de Cirripedia 
spp. con un 33% y Sustrato Duro Desnudo con un 11% (ANEXO 9, Figura 74). 
 
Recientemente, los muestreos de verano del 2013 mostraron, en general, una estimación de 
mediana de 0 ind./ 0,25 m² y un Q3 (75% de los datos) de 0 ind./ 0,25 m², a excepción de S. lessoni y 
Scurria spp. que registraron un Q3 de 11,25 y 2,5 ind./ 0,25 m². En términos de cobertura, un 48% de 
los puntos de intersección (pi) correspondió a Cirripedia spp., seguido de P. purpuratus y Sustrato 
Duro Desnudo con un 27% y 13 %, respectivamente (ANEXO 9, Figura 75). 
 

 Estimación de indicadores e índice ecológicos de los taxa de interés. 
 
La estimación de los índices e indicadores de diversidad ecológica para la comunidad tipo 3, 
correspondientes a los monitoreos de primavera (2011 y 2012) se presentan en el ANEXO 10, Tabla 
34. La riqueza total (S´) alcanzó los 26 y 21 taxa, respectivamente, mientras que la riqueza asociada 
a la estimación a los índices de diversidad (D´) alcanzó los 14 y 12 .taxa. Para el año 2011 el taxa 
dominante correspondió a S. zebrina con un 37%, el que fue reemplazado el año 2012 por S. lessoni 
que alcanzó un 49%. Por su parte, los valores de diversidad de Shannon-Wiener y Simpson fueron 
de 0,86 decit y 0,80 unidades para el año 2011 y de 0,67 decit y 0,69 unidades el año 2012.  
 
Al comparar la misma comunidad y estación del año a través de los índices de diversidad de 
Shannon-Wiener (“t”=4,8 p<0,05) y de Simpson (“t”= 4,14 p<0,05), se establecen diferencias 
estadísticamente significativas. 
 
La estimación de los índices e indicadores de diversidad ecológica para los eventos de evaluación 
de verano (2011 y 2013) se presentan en la ANEXO 10, Tabla 35. La riqueza total (S´) alcanzó los 
31 y 25 taxa, mientras que la riqueza asociada a la estimación a los índices de diversidad (D´) 
alcanzó los 16 y 17 taxa. Para ambos eventos el taxa dominante correspondió a S. lessoni con 
estimaciones porcentuales de 20% y 44% respectivamente, mientras que los valores de diversidad 
de Shannon-Wiener y Simpson fluctuaron entre 0,75 y 0,97.  
 
Al comparar la misma comunidad y estación del año a través de los índices de diversidad de 
Shannon-Wiener (“t”=5,9 p<0,05) y de Simpson (“t”= 7,3 p<0,05), se establecen diferencias 
estadísticamente significativas. 
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La estimación de los índices e indicadores de diversidad ecológica para la comunidad tipo 16, 
correspondiente al monitoreo de verano del 2012 se presenta en el ANEXO 10, Tabla 36. La riqueza 
total (S´) alcanzó los 31 taxa, mientras que la riqueza asociada a la estimación a los índices de 
diversidad (D´) alcanzó los 16 taxa. El taxa dominante correspondió a S. lessoni con un 47%. Por su 
parte, los valores de diversidad de Shannon-Wiener y Simpson fueron de 0,69 decit y 0,71 unidades 
respectivamente.  
 

 Grado de perturbación comunitaria. 
 
Al comparar la misma comunidad y estación del año a través de las curvas de k-dominancia, se 
evidencia una mayor dominancia durante la primavera del 2012, con un Índice C de 0,57, mientras 
que la mayor riqueza se presentó en primavera del 2011 con 26 taxa (ANEXO 9, Figura 76). 
 
Por su parte, para el monitoreo de verano de los años 2012 y 2013, las comunidades tipo 16 y 3 
presentan valores similares tanto en el índice C como en la Riqueza de taxa registrados (ANEXO 9, 
Figura 77). 
 
B.- Sector frente al AMERB Chaihuin Sector A. 
 

 Representatividad de los muestreos e identificación de los taxa de interés. 
 
Para la comunidad tipo 20, la trayectoria de la curva de saturación de riqueza muestra valores que 
alcanzan los 32 y 34 taxa para los periodos de primavera 2012 y verano 2013 obteniendo, en ambos 
casos, una relativa estabilización lo que indicaría una adecuada representatividad en función del 
número de cuadrantes evaluados (ANEXO 9, Figura 78).  
 
Por su parte, los monitoreos de primavera de los años 2011 y 2012 mostraron, para la misma 
comunidad, un registro de 40 taxa que según el hábito o conducta alimentaria se pueden categorizar 
en 13 autótrofos, 2 cazadores o carroñeros, 11 filtradores o suspensívoros y 14 organismos 
ramoneadores o pastoreadores (ANEXO 10, Tabla 37). En tanto, el registro de verano de los años 
2011 a 2013 mostró la ocurrencia de 47 taxa que según el hábito o conducta alimentaria, se pueden 
categorizar en 15 autótrofos, 3 cazadores o carroñeros, 11 filtradores o suspensívoros, 17 
organismos ramoneadores o pastoreadores y 1 Indeterminado (ANEXO 10, Tabla 38) 
 

 Estimación de valores de densidad y coberturas de los taxa de interés. 
 
Durante la primavera del 2011, los principales taxa de las comunidad tipo 20 correspondieron a F. 
costata y C. concholepas con medianas de 2 y 0,5 ind./ 0,25 m² y un Q3 (75% de los datos) de 4 y 2 
ind./ 0,25 m², respectivamente, mientras que la cobertura del grupo predominante Sustrato Duro 
Desnudo alcanzó el 58%, seguidos de los taxa C. officinalis y M. laminarioides con un 9% (ANEXO 
9, Figura 79). 
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Durante la primavera del 2012, la mayor ocurrencia de taxa correspondió a F. costata con una mediana 
de 1 ind./ 0,25 m² y un Q3 de 2,5 ind./ 0,25 m², seguido de T. atra con mediana 1 ind./ 0,25 m² y Q3 de 
10, mientras que la cobertura del grupo predominante Sustrato Duro Desnudo alcanzó el 41%, 
seguidos de los taxa M. laminarioides y Cirripedia spp. con un 17% y 15%, respectivamente (ANEXO 
9, Figura 80). 
 
En el verano del 2011, para la comunidad tipo 20 se estimó para todos los taxa observados una 
mediana de 0 ind./0,25 m², destacando los taxa Collisella spp. y Tegula atra con valores de Q3 de 5 
ind./ 0,25 m². En términos de cobertura, predominó la cobertura de Roca desnuda (47%),y la 
presencia de Macroalgas de talofitas M. laminarioides y C. officinalis con un 13 % y 12% de los pi 
correspondientes, respectivamente (ANEXO 9, Figura 81). 
 
En el verano 2012, se evaluó la misma comunidad y los valores de mediana para todos los taxa 
registrados se estimó en 0 ind./0,25 m², destacando sólo el taxa T. atra que registro un Q3 (75% de 
los datos) de 5 ind./0,25 m². En términos de cobertura, un 36% de los puntos de intersección (pi) 
correspondió a “Sustrato Duro Desnudo”, seguido de M. laminarioides y Ulva spp. con un 20% y 
16%, respectivamente (ANEXO 9, Figura 82).. 
 
Recientemente, los muestreos de verano del 2013, en general, mostraron una estimación de 
mediana de 0 ind./ 0,25 m² y un Q3 de 0 ind./ 0,25 m², a excepción de T. atra, S. lessoni y F .costata 
que registraron un Q3 de 7;1 y 0,5 ind./ 0,25 m². En términos de cobertura, un 34% de los puntos de 
intersección (pi) correspondió a Sustrato Duro Desnudo, seguido de M. laminarioides y Cirripedia  
spp. con un 23% y 15 %, respectivamente (ANEXO 9, Figura 83). 
 

 Estimación de indicadores e índice ecológicos de los taxa de interés. 
 
La estimación de los índices e indicadores de diversidad ecológica para la comunidad tipo 20, 
correspondientes a los monitoreos de primavera (2011 y 2012) se presentan en el ANEXO 10, Tabla 
39. La riqueza total (S´) alcanzó los 27 y 32 taxa, respectivamente, mientras que la riqueza asociada 
a la estimación a los índices de diversidad (D´) alcanzó los 14 y 17 .taxa. Para los años 2011 y 2012 
el taxon dominante correspondió T. atra con una dominancia especifica de 38% y 30%, 
respectivamente. Por su parte, los valores de diversidad de Shannon-Wiener y Simpson fueron de 
0,86 decit y 0,80 unidades para el año 2011 y de 0,96 decit y 0,85 unidades el año 2012.  
 
Al comparar la misma comunidad y estación del año a través de los índices de diversidad de 
Shannon-Wiener (“t”=-4,0 p<0,05) y de Simpson (“t”= -3,3 p<0,05), se establecen diferencias 
estadísticamente significativas. 
 
La estimación de los índices e indicadores de diversidad ecológica para los tres eventos de verano 
(2011 a 2013) se presentan en ANEXO 10, Tabla 40. La riqueza total (S´) alcanzó los 32, 26 y 34 
taxa, mientras que la riqueza asociada a la estimación a los índices de diversidad (D´) alcanzó los 
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17, 11 y 20 taxa. Para todos los eventos el taxa dominante correspondió a Tegula atra con 
estimaciones porcentuales de 34%, 73% y 47% respectivamente, mientras que los valores de 
diversidad de Shannon-Wiener y Simpson fluctuaron entre 0,46 y 0,88.  
 
Al comparar la comunidad tipo 20 para los muestreos de los años 2012 y 2013, a través de los 
índices de diversidad de Shannon-Wiener (“t”=-7,12 p<0,05) y de Simpson (“t”=-7.18 p<0,05), se 
establecen diferencias estadísticamente significativas. 
 

 Grado de perturbación comunitaria. 
 
Al comparar la misma comunidad y estación del año a través de las curvas de k-dominancia, se 
evidencia una mayor dominancia y riqueza de taxa para la primavera del 2012, en comparación con 
lo registrado el 2011, con un Índice C de 0,50 y 0,48 y una valor de riqueza de 27 y 32 taxa, 
respectivamente (ANEXO 9, Figura 84). 
 
Por su parte, para el monitoreo de verano de los años 2012 y 2013, la comunidad tipo 20 registro un 
aumento en la riqueza de 26 a 34 taxa y una leva baja en el índice de dominancia C de 0,54 a 0,52 s 
(ANEXO 9, Figura 85). 
 
C.- Sector frente al AMERB El Manzano de Pucatrihue. 
 

 Representatividad de los muestreos e identificación de los taxa de interés. 
 
Para la comunidad tipo 16, la trayectoria de la curva de saturación de riqueza muestra valores que 
alcanzan los 26 taxa tanto para el evento de evaluación de primavera 2012 y verano 2013 
obteniendo, en ambos casos, una relativa estabilización lo que indicaría una adecuada 
representatividad en función del número de cuadrantes evaluados (ANEXO 9, Figura 86). 
 
Por su parte, los monitoreos de primavera de los años 2011 y 2012 mostraron, para la misma 
comunidad, un registro de 40 taxa que según el hábito o conducta alimentaria se pueden categorizar 
en 15 autótrofos, 2 cazadores o carroñeros, 4 filtradores o suspensívoros y 10 organismos 
ramoneadores o pastoreadores (ANEXO 10, Tabla 41). En tanto, el registro de verano de los años 
2011 a 2013 mostró la ocurrencia de 46 taxa que según el hábito o conducta alimentaria, se pueden 
categorizar en 19 autótrofos, 2 cazadores o carroñeros, 8 filtradores o suspensívoros, 16 organismos 
ramoneadores o pastoreadores y 1 Indeterminado (ANEXO 10, Tabla 42) 
 

 Estimación de valores de densidad y coberturas de los taxa de interés. 
 
Durante la primavera del 2011, la comunidad tipo 16 presentó todos los taxa con medianas de 0 ind./ 
0,25 m² , destacando los taxa S. acarucana, S. zebrina, Ch. (chiton) granosus y C. concholepas con 
los Q3 en 7,4,2 y 1 ind./ 0,25 m², respectivamente, mientras que la cobertura del grupo predominante 



 
 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

 

 

CONVENIO SUBPESCA: “ASESORÍA INTEGRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN PESCA Y ACUICULTURA, 2012” 

INFORME  FINAL - ACTIVIDAD 2: META CUANTITATIVA ASOCIADA AL SEGUIMIENTO PESQUERÍAS BENTÓNICAS BAJO RÉGIMEN AMERB 2012. 

341 

P. purpuratus alcanzó el 42%, seguido de “Sustrato Duro Desnudo” y Cirripedia spp. con 25 y 8% 
(ANEXO 9, Figura 87). 
 
Durante la primavera del 2012, todos los taxa de esta comunidad presentaron una mediana de 0 
ind./ 0,25 m² , destacando sólo dos taxa A. monodon y T. atra con Q3 de 2,5 y 7 ind./ 0,25 m², 
mientras que la cobertura del grupo predominante Sustrato Duro Desnudo alcanzó el 43%, seguidos 
de los taxa P. purpuratus y Corallinales spp. con un 34% y 7%, respectivamente (ANEXO 9, Figura 
88). 
 
Durante el verano del 2011, se estimó para la mayor parte de los taxa, una mediana de 0 ind./0,25 m². 
La excepción fue el taxa T .atra que registró un valor de mediana de 3 ind./ 0,25 m² y un Q3 (75% de 
los datos) de 41 ind./ 0,25 m². En términos de cobertura, predominó la cobertura de Roca desnuda 
(39%) y la presencia de P. purpuratus y Corallina officinalis con un 25 % y 12% de los pi  
correspondientes, respectivamente (ANEXO 9, Figura 89). 
 
Por su parte, en el verano 2012 se evaluó la misma comunidad y los valores de mediana para todos 
los taxa registrados se estimó en 0 ind./0,25 m², destacando sólo S. lessoni que registro un Q3 de 3 
ind./0,25 m². En términos de cobertura, un 43% de los puntos de intersección (pi) correspondió a 
“Sustrato Duro Desnudo”, seguido de P. purpuratus  con un 31 % (ANEXO 9, Figura 90) 
 
 
Recientemente, los muestreos de verano del 2013, en general, mostraron una estimación de 
mediana de 0 ind./ 0,25 m² y un Q3 de 0 ind./ 0,25 m², a excepción de T. atra, que registró un Q3 de 
3,5 ind./ 0,25 m². En términos de cobertura, un 39% de los puntos de intersección (pi) correspondió a 
Sustrato Duro Desnudo, seguido de P. purpuratus con un 37% (ANEXO 9, Figura 91). 
 

 Estimación de indicadores e índice ecológicos de los taxa de interés. 
 
La estimación de los índices e indicadores de diversidad ecológica para la comunidad tipo 16, 
correspondientes a los monitoreos de primavera (2011 y 2012) se presentan en el ANEXO 10, Tabla 
43. La riqueza total (S´) alcanzó los 24 y 26 taxa, respectivamente, mientras que la riqueza asociada 
a la estimación a los índices de diversidad (D´) alcanzó los 10 y 14 .taxa. Para los años 2011 y 2012 
los taxa dominantes correspondieron a S. lessoni y T. atra con una dominancia especifica de un 24% 
y 67%, respectivamente. Por su parte, los valores de diversidad de Shannon-Wiener y Simpson 
fueron de 0,84 decit y 0,83 unidades para el año 2011 y de 0,57 decit y 0,53 unidades el año 2012.  
 
Al comparar la misma comunidad y estación del año a través de los índices de diversidad de 
Shannon-Wiener (“t”=9,09 p<0,05) y de Simpson (“t”= 15,49 p<0,05), se establecen diferencias 
estadísticamente significativas. 
 
La estimación de los índices e indicadores de diversidad ecológica para los tres eventos de verano 
(2011 a 2013) se presentan en ANEXO 10, Tabla 44. La riqueza total (S´) alcanzó los 27, 31 y 26 
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taxa, mientras que la riqueza asociada a la estimación a los índices de diversidad (D´) alcanzó los 
13, 16 y 12 taxa. Para todos los eventos el taxa dominante correspondió a Tegula atra con 
estimaciones porcentuales de 67%, 46% y 76% respectivamente, mientras que los valores de 
diversidad de Shannon-Wiener y Simpson fluctuaron entre 0,41 y 0,75.  
 
Al comparar la comunidad tipo 16 para los muestreos de los años 2012 y 2013, a través de los 
índices de diversidad de Shannon-Wiener (“t”=13,22 p<0,05) y de Simpson (“t”=13,44 p<0,05), se 
establecen diferencias estadísticamente significativas. 
 

 Grado de perturbación comunitaria. 
 
Al comparar la misma comunidad y estación del año a través de las curvas de k-dominancia, se 
evidencia un leve aumento de la dominancia y riqueza de taxa para la primavera del 2012, en 
comparación con lo registrado el 2011, con un Índice C de 0,48 y 0,46 y una valor de riqueza de 26 y 
24 taxa, respectivamente (ANEXO 9, Figura 92). 
 
Por su parte, para el monitoreo de verano de los años 2012 y 2013, la comunidad tipo 16 registró 
una disminución en la riqueza de 32 a 27 taxa y una importante baja en el índice de dominancia C de 
0,51 a 0,29 (ANEXO 9, Figura 93). 
 
D.- Sector frente al AMEB Punta Corona. 
 

 Representatividad de los muestreos e identificación de los taxa de interés. 
 
Para el muestreo de verano del 2013 de la comunidad tipo 20, la trayectoria de la curva de 
saturación de riqueza registra valores que alcanzan los 17 taxa obteniendo una relativa 
estabilización alrededor del cuadrante 22, lo que muestra una representatividad en función del 
número de cuadrantes evaluados (ANEXO 9, Figura 94).  
En tanto, el registro de verano de los años 2011 a 2013 mostró la ocurrencia de 35 taxa que según 
el hábito o conducta alimentaria, se pueden categorizar en 11 autótrofos, 2 cazadores o carroñeros, 
10 filtradores o suspensívoros, 12 organismos ramoneadores o pastoreadores (ANEXO 10, Tabla 
45) 
 

 Estimación de valores de densidad y coberturas de los taxa de interés. 
 
Durante el verano del 2011, se estimó para la mayor parte de los taxa, una mediana de 0 ind./0,25 
m². La excepción fue el taxón Phymactis spp. registró un valor de mediana de 59 ind.d./ 0,25 m² y un 
Q3 de 94 ind./0,25 m. En términos de cobertura, predominó la cobertura de Roca desnuda (32%),y la 
presencia de Corallinales spp.3 y Ulva spp. con un 30% y 18 %, respectivamente (ANEXO 9, Figura 
95). 
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Durante el verano 2012, se evaluó la misma comunidad y para la mayor parte de los taxa registrados 
se estimó una mediana de 0 ind./0,25 m², destacando Actiniaria spp. con una mediana de 43 
ind./0,25 m² y un Q3 de 63 ind./0,25 m². En términos de cobertura, un 39% de los puntos de 
intersección (pi) correspondió a “Sustrato Duro Desnudo”, seguido de C. officinalis y Ulva spp. con 
un 18% y 14 %, respectivamente (ANEXO 9, Figura 96). 
 
En los muestreos de verano del 2013, los principales taxa registrados correspondieron a Actiniaria 
spp. la estimación de mediana de 29 ind./ 0,25 m² y un Q3 de 65,5 ind./ 0,25 m², seguido de F. 
costata y S zebrina que registraron una mediana de 0 ind./ 0,25 m² y Q3 de 3,5 y 1,5 ind./ 0,25 m², 
respectivamente. En términos de cobertura, un 51% de los puntos de intersección (pi) correspondió 
a Sustrato Duro Desnudo, seguido de C. officinalis y Ulva spp. con un 21% y 7% (ANEXO 9, Figura 
97). 
 

 Estimación de indicadores e índice ecológicos de los taxa de interés. 
 
La estimación de los índices e indicadores de diversidad ecológica para los tres eventos de verano 
(2011 a 2013) se presentan en ANEXO 10, Tabla 46. La riqueza total (S´) alcanzó los 20, 21 y 17 
taxa, mientras que la riqueza asociada a la estimación a los índices de diversidad (D´) alcanzó los 
11, 9 y 8 taxa. Para el año 2011 el taxón dominante correspondió a Phymactis spp. con una 
dominancia especifica de 85%, el cual fue reemplazado en los años 2012 y 2013 por un taxón 
perteneciente al mismo grupo taxonómico (Actiniaria spp.) con también similares porcentajes de 
dominancia (87 y 88 %). Por su parte, los valores de diversidad de Shannon-Wiener y Simpson 
fluctuaron entre 0,22 y 0,30. 
 
Al comparar la comunidad tipo 20 para los muestreos de los años 2012 y 2013, a través de los 
índices de diversidad de Shannon-Wiener (“t”=1,51 p<0,05) y de Simpson (“t”=1,19 p<0,05), no se 
establecen diferencias estadísticamente significativas. 
 

 Grado de perturbación comunitaria. 
 
Comparadas las curvas de k-dominancia, entre los muestreos de verano 2012 y 2013 estas 
evidenciaron una disminución tanto en el Índice C como en el valor de Riqueza los que disminuyeron 
de 0,47 a 0, 37 y de 21 a 17 taxa, respectivamente (ANEXO 9, Figura 98). 
 
 
6.3.6    Modelamiento oceanográfico 

 
6.3.6.1 Nivel del Mar 
 
Al analizar la variabilidad del nivel del mar de Lagua Verde, en términos de la variaciones de las 
distintas constituyentes del modelo armónico, ajustado por el método de mínimos cuadrados a las 
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constituyentes de marea, estas alcanzaron a explicar el 98,6% de la varianza total del nivel del mar 
(Tabla 100), observando como máximo residuales menores a los 0,20 dbar (Figura 141).  
 

 
Figura 141.  Serie de nivel del mar, observada en Laguna Verde entre el  11 julio  y el  18 agosto del 2012, 

con sensor de presión de perfilador de corrientes acústico Doppler (ADCP de 302,7 kHz). 

 
 
La constituyente M2 tuvo una amplitud del orden 0,459 m y una fase de 337,08°. El resto de las 
constituyentes semidiurnas S2, N2 mostraron una  amplitud de 0,1645 m y 0,0859 m y una fase de 
330,91° y 119,33° respectivamente.  
 
En términos de las constituyentes  diurnas (K1, O1, Q1), estas presentaron una amplitud del orden de 
0,1492 m, 0,0833 m  y 0,0143 m, respectivamente (Figura 142). El mayor aporte energético 
observado fue de las constituyentes M2 y K1 (Figura 142), obteniendo para Laguna Verde el 
parámetro de forma F de Coutier de 0,4 lo que sugiere que el régimen de marea es predominante 
mixto semi-diurno (Tabla 100). 
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Obs.: Fué utilizando un perfilador de corrientes acústico doppler ADCP, marca Teledyne-RDI, modelo workhorse Sentinel de 302,7 kHz de 
frecuencia.  Se utilizó el método de Foreman (1981) para el análisis armónico utilizando  las rutinas en MATLAB de Pawlowicz et al., 2002 entre 
el  11 julio  y el  18 agosto del 2012. 
 

Figura 142. Análisis espectral en el dominio de la frecuencia para la serie de nivel del mar medidas en Laguna 
Verde. 

 

 
Para el caso del nivel del mar se aplicó además un análisis de la Transformada Continua de 
Wavelet (WCT) para reforzar el análisis de Fourier. Mostrando una clara señal en la banda diurna y 
semi-diurna, periodos de 0,5 a 1 día respectivamente, con un nivel de importancia mayor al 64%. Lo 
que permitió predecir el nivel del mar explicando el 98,6% de la variabilidad (Figura 142 y 143).  
 

 
 
Figura 143.  Análisis de la Transformada Continua de Wavelete (WCT) para la serie de nivel del mar 

observado en Laguna Verde, entre el  11 julio  y el  18 agosto del 2012. 
 



 
 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

 

 

CONVENIO SUBPESCA: “ASESORÍA INTEGRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN PESCA Y ACUICULTURA, 2012” 

INFORME  FINAL - ACTIVIDAD 2: META CUANTITATIVA ASOCIADA AL SEGUIMIENTO PESQUERÍAS BENTÓNICAS BAJO RÉGIMEN AMERB 2012. 

346 

En el caso de la variabilidad del nivel del mar en Pta. Choros, en términos de las variaciones de las 
distintas constituyentes del modelo armónico, estas alcanzaron a explicar el 96,8% de la varianza 
total del nivel del mar (Tabla 101), observando como máximo residuales menores a 0,20 dbar 
(Figura 144).  
 

 
Obs.: medido con sensor de presión de perfilador de corrientes acústico doppler (ADCP de 302,7 kHz). 

 
Figura 144.  Serie de nivel del mar, observada en Pta. Choros Entre 11 de enero y 12 junio del 2012 (93 

días de medición). 
 
 

La constituyente M2 tuvo una amplitud del orden 0,4172 m y una fase de 322,25o. El resto de las 
constituyentes semidiurnas S2, N2 mostraron una  amplitud de 0,1364 m y 0,1037 m y una fase de 
337,3° y 292,4° respectivamente.  
 
Las constituyentes diurnas (K1, O1, Q1), presentaron una amplitud del orden de 0,1567 m, 0,0987 m  
y 0,0177 m cada una. El mayor aporte energético observado fue de las constituyentes M2 y K1 
(Figura 145), obteniendo para Pta. Choros el parámetro de forma F de Coutier de 0,5 lo que sugiere 
que el régimen de marea es predominante mixto semi-diurno (Tabla 101).  
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Obs.: medido utilizando un perfilador de corrientes acústico doppler ADCP, marca Teledyne-RDI, modelo workhorse Sentinel de 302,7 kHz de frecuencia.  Se utilizó 
el método de Foreman (1981) para el análisis armónico utilizando  las rutinas en MATLAB de Pawlowicz et al., 2002. Entre 11 de enero y 12 junio del 2012 (93 
días de medición). 

 
Figura 145.  Análisis espectral en el dominio de la frecuencia para la serie de nivel del mar medidas en Pta. Choros  

 
La Transformada Continua de Wavelete (WCT) sobre la señal de nivel del mar mostró una 
significancia mayor al 64% en la banda diurna y semi-diurna, periodos de 0,5 a 1 día 
respectivamente (Figura 146), lo que permitió predecir el nivel del mar explicando el 98,6% de la 
variabilidad.  

 
Figura 146.  Análisis de la Transformada Continua de Wavelete (WCT) para la serie de nivel del mar 

observado en Pta. Choros, entre 11 de enero y 12 junio del 2012 (93 días de medición). 
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Tabla 100. 
Resultado del análisis armónico de marea para la serie de nivel del mar obtenida frente a Laguna Verde entre 
junio y agosto del 2012 (37 días de medición), en color rojo se muestran las constituyentes significativas y en 
gris las no significativas al 95% de confianza, con un 98, 6% de la variabilidad del nivel del mar explicada por 

el modelo (F~0.4). 

 
Const. Arm FRECUENCIA AMPLITUD ERROR AMPL. FASE ERROR FASE

*MM 0.0015122 0.0216 0.004 286.27 11.21

*MSF 0.0028219 0.0107 0.004 102.59 20.84

ALP1 0.0343966 0.0026 0.003 0.77 70.01

2Q1 0.0357064 0.0019 0.003 228.93 107.85

*Q1 0.0372185 0.0143 0.004 125.32 14.06

*O1 0.0387307 0.0833 0.003 356.53 2.27

*NO1 0.0402686 0.0076 0.003 146.31 22.32

*K1 0.0417807 0.1492 0.003 338.26 1.53

*J1 0.0432929 0.0044 0.003 181.92 41.43

*OO1 0.0448308 0.0042 0.003 314.75 34.05

UPS1 0.046343 0.0007 0.002 152.86 176.71

EPS2 0.0761773 0.0024 0.003 118.64 102.23

*MU2 0.0776895 0.0163 0.004 6.71 16.43

*N2 0.0789992 0.0859 0.004 119.33 2.88

*M2 0.0805114 0.4596 0.004 337.08 0.54

*L2 0.0820236 0.006 0.004 202.06 46.56

*S2 0.0833333 0.1645 0.004 330.91 1.32

*ETA2 0.0850736 0.0029 0.003 108.23 55.25

MO3 0.1192421 0.0015 0.003 18.24 144.69

M3 0.1207671 0.0022 0.003 315.79 112.97

MK3 0.1222921 0.0025 0.003 107.63 78.94

SK3 0.1251141 0.0033 0.003 349.03 64.24

MN4 0.1595106 0.0021 0.003 255.01 110.89

*M4 0.1610228 0.0041 0.004 180.11 61.29

SN4 0.1623326 0.0028 0.004 288.12 81.83

MS4 0.1638447 0.0026 0.004 152.6 96.7

S4 0.1666667 0.0009 0.003 259.92 172.97

2MK5 0.2028035 0.0009 0.002 353.61 178.98

2SK5 0.2084474 0.0016 0.003 303.69 120.09

2MN6 0.2400221 0.001 0.003 106.35 167.57

M6 0.2415342 0.0014 0.003 250.92 165.74

2MS6 0.2443561 0.0017 0.003 215.52 135.43

2SM6 0.2471781 0.0009 0.003 10.45 182.06

3MK7 0.2833149 0.0009 0.003 92.57 210.65

M8 0.3220456 0.0008 0.003 123.96 189.32  
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Tabla 101. 
Resultado del análisis armónico de marea para la serie de nivel del mar obtenida frente a Pta. Choros entre 

11 de enero y 12 junio del 2012 (93 días de medición), en color rojo se muestran las constituyentes 
significativas y en gris las no significativas al 95% de confianza, con un 96, 8% de la variabilidad del nivel del 

mar explicada por el modelo (F~0.5). 

 
Const. Arm FRECUENCIA AMPLITUD ERROR AMPL. FASE ERROR FASE

*MM 0.0015122 0.0105 0.004 318.31 19.63

*MSF 0.0028219 0.0041 0.004 216.3 58.16

ALP1 0.0343966 0.0016 0.003 326.2 136.98

2Q1 0.0357064 0.0007 0.003 259.55 194.73

*Q1 0.0372185 0.0177 0.004 284 15.32

*O1 0.0387307 0.0987 0.004 310.32 2.43

*NO1 0.0402686 0.0197 0.004 345.57 13.84

*K1 0.0417807 0.1567 0.003 339.01 1.66

*J1 0.0432929 0.0081 0.005 19.3 31.28

OO1 0.0448308 0.0027 0.004 45.54 112.07

UPS1 0.046343 0.0018 0.004 273.91 148.49

*EPS2 0.0761773 0.0061 0.004 236.55 37.52

*MU2 0.0776895 0.0283 0.004 255.38 8.17

*N2 0.0789992 0.1037 0.004 292.43 2.19

*M2 0.0805114 0.4172 0.004 322.25 0.56

*L2 0.0820236 0.0076 0.003 350.85 26.94

*S2 0.0833333 0.1364 0.004 337.3 1.54

*ETA2 0.0850736 0.0059 0.004 345.97 37.61

MO3 0.1192421 0.004 0.004 288.15 55.38

*M3 0.1207671 0.004 0.004 103.97 62.27

MK3 0.1222921 0.0037 0.004 337.79 66.28

SK3 0.1251141 0.0018 0.003 20.02 109.39

MN4 0.1595106 0.0012 0.003 245.83 170.68

M4 0.1610228 0.0025 0.003 190.93 89.34

SN4 0.1623326 0.0009 0.002 15.05 175.47

MS4 0.1638447 0.0021 0.003 275.1 108.16

S4 0.1666667 0.0021 0.003 29.11 105.61

2MK5 0.2028035 0.0005 0.003 281.31 215.55

2SK5 0.2084474 0.0005 0.003 258.78 219.05

2MN6 0.2400221 0.0008 0.003 242.95 199.12

M6 0.2415342 0.0003 0.003 72.93 223.46

2MS6 0.2443561 0.0001 0.003 348.68 253.43

2SM6 0.2471781 0.0004 0.003 7.86 219.64

3MK7 0.2833149 0.0009 0.003 230.01 170.05

M8 0.3220456 0.0003 0.002 182.58 232.4

etcASAM

etcAKAO

diurnassemiAmplitudes

sdiurnaAmplitudes
F
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6.3.6.2 Corrientes 
 
La corriente en la capa de 5 m de profundidad en Laguna Verde, en el  dominio de la frecuencia, 
mostró el mayor peak en torno a las oscilaciones diurnas O1 (0,0387 cph) y K1 (0,0418 cph) 
alcanzando un nivel de significancia constituyentes de aguas someras MSF (0,00282cph) y MM 
(0.0015cph). El aporte energético de las constituyentes diurnas O1  y de largo periodo MSF 
aparecen como las más energéticas en la señal de las corrientes en esta capa (Figura 147 A) 
(Tabla 102).  
 
En la capa de 15 m de profundidad, se observó un peak en torno a las oscilaciones diurnas K1 
(0,0418 cph) y  O1 (0,0387 cph) y las de largo periodo como MSF (0,00282cph),  MM (0,0015cph). 
(Figura 147 B) (Tabla 103). La capa de 20 m de profundidad, mostró un comportamiento similar a la 
capa de 15 m. Observando un peak en torno a las oscilaciones diurnas K1 (0,0418 cph) y  O1 

(0,0387 cph) y las de largo periodo como MSF (0,00282cph),  MM (0,0015cph). (Figura 147 C) 
(Tabla 104). 
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Obs.: utilizando un perfilador de corrientes acústico doppler ADCP, marca Teledyne-RDI, modelo workhorse Sentinel de 302,7 kHz de frecuencia.  Se utilizó el 
método de Foreman (1981) para el análisis armónico utilizando  las rutinas en MATLAB de Pawlowicz et al., 2002 sobre las series de tiempo de las capas 
superficial, intermedia y de fondo respectivamente (A) 5, B) 15 y C) 20 m de profundad), entre el  11 julio  y el  18 agosto del 2012. 
 

Figura 147. Análisis espectral en el dominio de la frecuencia para la serie de corrientes medidas en Laguna 
Verde 

 

A) 

B) 

C) 
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Tabla 102. 

Resultado del análisis armónico de corrientes de marea para la serie de tiempo de la capa 
superficial de 5 m de profundidad medida frente a Lagua Verde entre enero y marzo del 2012, 
donde el color amarillo representa sólo las constituyentes significativas al 95% de confianza. 
 

SEMI-EJE ERROR SEMI-EJE SEMI-EJE ERROR SEMI-EJE

Const. Arm. FRECUENCIAMAYOR MAYOR MENOR MENOR INC. E.INC FASE E.FASE

*MM 0.001512 1.015 0.494 -0.067 0.38 24.06 20.89 152.39 30.95

*MSF 0.002822 1.438 0.565 -0.055 0.36 17.67 12.44 71.72 21.37

*ALP1 0.034397 0.586 0.326 0.062 0.57 101.25 70.24 302.65 44.73

2Q1 0.035706 0.268 0.376 -0.171 0.32 52.69 86.03 59.3 112.97

*Q1 0.037219 1.375 0.588 0.167 0.37 33.93 14.07 47.11 22.91

*O1 0.038731 2.605 0.555 0.381 0.36 27.02 9.17 50.81 12.76

*NO1 0.040269 0.883 0.649 0.157 0.47 26.32 29.08 0.37 43.67

*K1 0.041781 1.479 0.483 -0.012 0.34 29.87 14.43 328.14 23.31

*J1 0.043293 0.603 0.489 0.116 0.39 26.2 33.3 304.63 59.15

OO1 0.044831 0.593 0.608 0.016 0.49 58 59.74 77.35 68.7

UPS1 0.046343 0.117 0.449 -0.042 0.42 146.13 135.24 353.46 174.41

*EPS2 0.076177 0.867 0.529 0.237 0.4 5.03 26.92 221.48 40.83

*MU2 0.07769 0.686 0.436 -0.002 0.32 27.27 30.26 35.66 42.21

N2 0.078999 0.435 0.445 0.104 0.34 24.9 53.87 260.92 84.01

*M2 0.080511 0.502 0.414 0.287 0.3 24.74 61.45 146.78 80.65

*L2 0.082024 0.582 0.465 -0.063 0.3 23.08 32.01 13.27 53.17

S2 0.083333 0.399 0.426 0.101 0.33 175.16 64.97 264.3 87.69

*ETA2 0.085074 0.832 0.562 -0.194 0.45 177.71 34.45 105.35 48.3

MO3 0.119242 0.377 0.385 -0.17 0.33 34.05 71.46 271.36 109.61

M3 0.120767 0.272 0.3 0.085 0.33 131.32 129.75 153.51 102.51

*MK3 0.122292 0.651 0.392 -0.292 0.37 153.49 57.21 275.54 62.41

SK3 0.125114 0.299 0.379 0.072 0.31 12.34 63.62 194.64 110.38

MN4 0.159511 0.298 0.348 0.033 0.36 149.39 104.14 96.01 93.52

M4 0.161023 0.207 0.336 -0.014 0.28 171.63 87.25 44.93 132.59

*SN4 0.162333 0.468 0.454 -0.004 0.3 27.29 38.24 106.58 64.73

*MS4 0.163845 0.3 0.298 0.128 0.36 142.35 96.67 331.86 88.78

*S4 0.166667 0.732 0.49 0.175 0.34 7.4 29 242.86 41.51

*2MK5 0.202804 0.432 0.359 -0.035 0.42 93.37 86.43 215.39 64.75

2SK5 0.208447 0.382 0.402 -0.015 0.38 147.02 79.08 81.87 77.31

2MN6 0.240022 0.266 0.292 0.036 0.32 163.22 88.89 34.44 101.25

*M6 0.241534 0.362 0.341 -0.005 0.31 40.69 49.11 124.63 72.62

2MS6 0.244356 0.208 0.299 -0.084 0.31 119.55 134.58 265.51 117.61

2SM6 0.247178 0.176 0.377 -0.104 0.3 83.51 102.85 239.7 138.26

3MK7 0.283315 0.208 0.344 0.017 0.26 48.09 73.57 169.09 146.56

M8 0.322046 0.152 0.301 -0.05 0.26 49.1 87.05 185.48 158.02

VARIANZA TOTAL 50.37%

VARIANZA PRONOSTICADA 7.64%

VAR.TOTAL PRONOSTICADA/VAR.ORIGINAL 15.20%  
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Tabla 103. 
Resultado del análisis armónico de corrientes de marea para la serie de tiempo de la capa 
superficial de 15 m de profundidad medida frente a Lagua Verde entre enero y marzo del 2012, 
donde el color amarillo representa sólo las constituyentes significativas al 95% de confianza. 
 

SEMI-EJE ERROR SEMI-EJESEMI-EJE ERROR SEMI-EJE

Const. Arm. FRECUENCIA MAYOR MAYOR MENOR MENOR INC. E.INC FASE E.FASE

*MM 0.0015122 0.843 0.416 -0.504 0.26 21.76 42.99 344.03 58.2

*MSF 0.0028219 0.648 0.331 -0.544 0.3 47.3 85.55 2.86 110.02

*ALP1 0.0343966 0.59 0.321 0.042 0.25 171.13 28.7 303.9 35.44

2Q1 0.0357064 0.211 0.252 0.169 0.24 27.91 83.33 203.68 147.34

*Q1 0.0372185 0.696 0.389 -0.021 0.22 29.84 18.74 273.67 34.3

*O1 0.0387307 1.66 0.395 0.083 0.24 24.82 9.04 103.23 13.46

*NO1 0.0402686 0.434 0.332 0.098 0.17 32.03 25.46 163.53 46.33

*K1 0.0417807 1.847 0.448 0.182 0.25 32.92 8.35 307.49 12.75

J1 0.0432929 0.368 0.369 -0.072 0.26 52.81 46.89 46.23 60.91

*OO1 0.0448308 0.322 0.26 -0.016 0.16 28.52 25.78 302.66 49.21

*UPS1 0.046343 0.17 0.17 -0.004 0.19 155.06 75.49 6.83 83.05

EPS2 0.0761773 0.314 0.36 -0.002 0.29 52.59 49.84 108.81 80.24

MU2 0.0776895 0.413 0.422 0.033 0.27 3.92 38.15 142.38 54.64

N2 0.0789992 0.127 0.292 0.01 0.26 88.08 111.83 129.05 143.08

*M2 0.0805114 0.593 0.363 -0.16 0.29 0.02 36.89 183.06 49.8

*L2 0.0820236 0.849 0.543 0.265 0.31 18.95 27.95 186.11 46.19

S2 0.0833333 0.182 0.318 -0.034 0.25 169.51 84.48 272.54 156.72

ETA2 0.0850736 0.221 0.231 -0.115 0.24 87.54 101.1 295.7 79.01

*MO3 0.1192421 0.308 0.273 0.082 0.25 61.47 62.02 79.58 72.2

*M3 0.1207671 0.344 0.329 0.167 0.26 49.12 67.6 354.46 103.32

MK3 0.1222921 0.248 0.284 -0.052 0.19 41.84 60.27 316.07 99.97

*SK3 0.1251141 0.434 0.324 0.012 0.28 175.6 39.55 77.81 54.61

MN4 0.1595106 0.222 0.287 -0.116 0.26 135.78 128.3 306.93 109.83

M4 0.1610228 0.187 0.283 -0.103 0.33 110.99 167.83 210.87 110.48

SN4 0.1623326 0.113 0.237 -0.035 0.24 115.79 179.67 233.88 147.61

MS4 0.1638447 0.197 0.328 -0.023 0.24 172.3 70.19 109.96 121.55

*S4 0.1666667 0.464 0.424 0.062 0.26 22.79 30.98 233.52 57.14

2MK5 0.2028035 0.198 0.272 -0.163 0.28 113.2 165.1 41.78 113.1

2SK5 0.2084474 0.265 0.273 -0.035 0.26 163.4 61.86 192.03 95.7

2MN6 0.2400221 0.22 0.312 -0.198 0.27 67.09 128.54 131.01 146.81

M6 0.2415342 0.258 0.404 0.051 0.27 23.17 53.84 265.78 112.41

2MS6 0.2443561 0.202 0.336 0.087 0.23 179.45 97.42 259.89 177.6

*2SM6 0.2471781 0.35 0.312 -0.048 0.37 151.02 60.23 270.2 60.11

3MK7 0.2833149 0.111 0.244 0.062 0.24 127.54 144.66 69.01 142.82

M8 0.3220456 0.248 0.292 -0.067 0.31 118.1 141.23 298.2 94.25

VARIANZA TOTAL 34.63%

VARIANZA PRONOSTICADA 5.56%

VAR.TOTAL PRONOSTICADA/VAR.ORIGINAL16.00%  
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Tabla 104. 
Resultado del análisis armónico de corrientes de marea para la serie de tiempo de la capa 
superficial de 20 m de profundidad medida frente a Lagua Verde entre enero y marzo del 2012, 
donde el color amarillo representa sólo las constituyentes significativas al 95% de confianza. 
 

SEMI-EJE ERROR SEMI-EJESEMI-EJE ERROR SEMI-EJE

Const. Arm. FRECUENCIA MAYOR MAYOR MENOR MENOR INC. E.INC FASE E.FASE

*MM 0.0015122 0.991 0.492 -0.308 0.29 21.57 21 153.99 32.14

*MSF 0.0028219 0.378 0.281 -0.272 0.32 93.31 119.16 359.59 86.66

*ALP1 0.0343966 0.784 0.5 -0.095 0.31 8.82 24.83 215.64 37.47

2Q1 0.0357064 0.344 0.36 0.109 0.36 46.28 63.62 177.09 90.38

*Q1 0.0372185 0.705 0.403 0.31 0.31 33.07 39 36.12 53.74

*O1 0.0387307 1.84 0.488 0.177 0.31 20.53 9.27 41.59 14.38

*NO1 0.0402686 0.653 0.507 -0.101 0.32 19.13 31.95 351.61 50.63

*K1 0.0417807 1.96 0.48 0.145 0.31 22.68 10.17 299.87 14.36

*J1 0.0432929 0.549 0.356 -0.224 0.36 71.45 58.4 222.81 49.95

*OO1 0.0448308 0.523 0.518 -0.192 0.47 45.8 72.06 67.79 82.85

*UPS1 0.046343 0.462 0.449 0.272 0.4 135.49 104.36 272.5 86.65

*EPS2 0.0761773 0.505 0.396 0.156 0.31 4.76 47.06 200.7 63.25

*MU2 0.0776895 0.394 0.286 0.249 0.28 172.36 67.92 249.31 82.25

N2 0.0789992 0.261 0.276 -0.084 0.31 135.56 95.1 165.4 84.62

*M2 0.0805114 0.723 0.411 0.107 0.29 11 23.16 137.77 34.54

*L2 0.0820236 0.654 0.347 -0.027 0.29 29.75 27.06 9.77 34.73

S2 0.0833333 0.291 0.349 -0.062 0.27 5.96 58.69 55.24 96.73

*ETA2 0.0850736 0.388 0.351 -0.004 0.35 147.36 71.16 86.73 84.58

*MO3 0.1192421 0.452 0.395 0.161 0.29 24.9 50.24 300.58 68.56

M3 0.1207671 0.225 0.303 0 0.24 29.45 71.23 29.64 118.22

MK3 0.1222921 0.298 0.298 0.088 0.32 93.51 115.84 98 71.53

SK3 0.1251141 0.285 0.36 0.064 0.24 31.81 66.74 277.54 95.33

*MN4 0.1595106 0.622 0.351 0.07 0.24 21.28 24.06 248.96 37.93

M4 0.1610228 0.27 0.313 -0.113 0.27 60.09 89.16 249.47 103.68

*SN4 0.1623326 0.416 0.304 -0.231 0.3 149.14 79.76 336.53 79.79

MS4 0.1638447 0.342 0.342 -0.143 0.3 176.4 62.14 10.52 90.96

S4 0.1666667 0.281 0.316 0.102 0.29 0.35 70.26 227.19 94.17

2MK5 0.2028035 0.316 0.334 0.125 0.26 179.17 67.13 354.24 102.26

2SK5 0.2084474 0.274 0.296 0.024 0.29 130.46 107.25 192.35 83.87

*2MN6 0.2400221 0.281 0.269 -0.254 0.28 64.37 115.8 172.29 131.92

M6 0.2415342 0.257 0.315 -0.048 0.25 12.52 62.18 124.26 110.12

*2MS6 0.2443561 0.292 0.272 0.093 0.34 122.65 96.47 272.32 78.77

2SM6 0.2471781 0.28 0.317 -0.186 0.3 106.19 130.33 235.7 89.4

*3MK7 0.2833149 0.499 0.289 0.301 0.36 122.92 86.02 19.4 62.8

M8 0.3220456 0.269 0.276 0.016 0.32 119.6 111.36 137.04 70.46

VARIANZA TOTAL 36.85%

VARIANZA PRONOSTICADA 5.72%

VAR.TOTAL PRONOSTICADA/VAR.ORIGINAL 15.50%  
 

 
Al analizar la existencia de un eje de máxima varianza de las corrientes  y de los flujos y reflujos 
asociados a la marea llenante y vaciante respectivamente en Laguna Verde, se observó que las 
corrientes presentaron un sentido rotatorio con una orientación NE, observando una Corriente de 
Flujo orientada hacia los 69,6° (primer cuadrante) y de Reflujo hacia 249,1° (tercer cuadrante), para 
el caso de la capa superficial de 5 m de profundidad,  (Figura 148 A). En la capa sub-superficial de 
15 m de profundidad (Figura 148 B), se observó un comportamiento similar, con una corriente de 
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flujo orientada hacia 66,6° (primer cuadrante) y de reflujo orientada hacia los 246,6° (tercer 
cuadrante). En la capa de fondo de 20 m de profundidad, la corriente de flujo se orientó hacia los 
73,4° y la de reflujo hacia los 253.4° (Figura 148 C). 
 

 

 

 
 

Figura 148.  Diagrama de dispersión de las componentes ortogonales de las corrientes observadas en Laguna 
Verde en la capa superficial, intermedia y de fondo (A) 5, B) 15 y C) 20 m de profundad). Entre el  
11 julio  y el  18 agosto del 2012. 

A) 

B) 

C) 
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Al analizar el diagrama del vector progresivo para las distintas capas, en función de la 
representación de la trayectoria que seguiría una partícula ficticia sometida a un campo de 
velocidades espacialmente constante y que tomaría los mismos valores en el tiempo en todo el 
registro de las mediciones de corrientes en cada una de las capas (5, 15 y 20 m de profundidad). 
Las trayectorias que siguieron las partículas estuvieron influenciada por variaciones inerciales que 
son debidas a la acción del viento y a las mareas de flujo y reflujo del sector, cambiando de 
dirección en algunos pulsos de tiempo y retoma la dirección general, predominando la dirección S y 
SW, con una distancia neta recorrida para la capa de 5 m de profundidad del orden de 14,9 Km, 
siendo predominante la componente V (N-S) con una magnitud promedio del orden de -0.5 cm/s, 
donde el signo indica que es predominantemente hacia el sur, observando una magnitud  máxima 
del orden de 19,9 cm/s (Figura 149 A).    
 
En la capa de 15 de profundidad,  predominó en una primera etapa la dirección NE, para luego girar 
hacia el sur y continuar hacia el oeste, con una distancia neta recorrida del orden de 31,4 Km, 
predominando la componente V (N-S) con una magnitud promedio del orden de 0,4 cm/s, 
observando una magnitud  máxima del orden de 32,2 cm/s asociado a la componente U (E-O) 
(Figura 149 B). 
 
La capa de fondo, de 20m de profundidad mostró una tendencia a desplazarse hacia el SW, con 
una distancia neta recorrida en torno a los 43,4 Km. Observando un predominio de la componente U 
(E-O) con una velocidad promedio en torno a los -1,3 cm/s, donde el signo indica que la corriente 
fue predominantemente hacia el oeste (hacia fuera de la costa), con una magnitud máxima 
observada en torno a 12,5 cm/s asociada a la componente V(N-S) (Figura 149 C). 
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Figura 149.  Diagrama de vector progresivo y estadística básica de las componentes ortogonales de las 
corrientes observadas en Laguna Verde en la capa superficial, intermedia y de fondo (A) 5, B) 15 y 
C) 20 m de profundad), entre el  11 julio  y el  18 agosto del 2012. 

 

En términos de la variabilidad de la magnitud de la corriente en relación a sus componentes 
ortogonales, se observó que la corriente superficial de la capa de 5 m de profundidad varió entre -
28,5 cm/s  y -17,50  cm/s para el caso de la componente ortogonal U (E-O), con una desviación 
estándar del orden de 5,81 cm/s. Para el caso de la componente V (N-S), la corriente varió entre -
19,30 cm/s a 19,9 cm/s con una desviación estándar del orden de 4,1 cm/s (Figura 149 A).  

A) 

B) 

C) 
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La corriente superficial de la capa de 10 m de profundidad varió entre -24,40 cm/s  y 11,20  cm/s 
para el caso de la componente ortogonal U(E-O), con una desviación estándar del orden de 4,86 
cm/s. Para el caso de la componente V (N-S), la corriente varió entre -15,10 cm/s a 9,9 cm/s con 
una desviación estándar del orden de 3,3 cm/s (Figura 149 B). 
 
En el caso de la capa de 20 m de profundidad, la corriente mostró  una variación entre los -24,4 
cm/s y 11,2  cm/s con una desviación estándar del orden de 5,0 cm/s para el caso de la componente 
U (E-O), en cuanto a la componente N-S(V), la corriente varió entre -10,9 cm/s a 12,5 cm/s con una 
desviación estándar del orden de 3,4 cm/s (Figura 149 C). 
 
En términos direccionales, en la capa superficial (5 m de profundidad) de Laguna Verde 
predominaron las direcciones E y NE con porcentajes del orden 18% y 16%, con un 2,55% de 
calmas. Similar situación fue observada en las capas sub-superficiales de 15 y 20 m de profundidad 
(Figura 150 A) 
 
En la capa de 15 m, predominaron las direcciones SW y W con porcentajes del orden 27,4% y 
22,04%, con un 4,32% de calmas; similar situación fue observada en las capas sub-superficiales de 
20 m de profundidad,  predominando las corrientes W y SW con 28,6% y 21,47% respectivamente y 
un 2,77% de calmas (Figura 150 B). 
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Figura 150.  Rosa de corrientes observadas en Laguna Verde en la capa superficial, intermedia y de fondo (A) 5, 

B) 15 y C) 20 m de profundad), entre el  11 julio  y el  18 agosto del 2012, considerando como 
calmas las magnitudes menores a 1 cm/s. 
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En el caso de Pta. Choros, la corriente en la capa superficial de 5 m de profundidad, en el  dominio 
de la frecuencia, mostró el mayor peak en torno a las oscilaciones diurnas y semi-diurnas, K1 
(0,0418 cph), S2 (0,0833 cph) y M2 (0,0805 cph) alcanzando un nivel de significancia también 
constituyentes de aguas someras MSF (0,00282cph) y MM (0,0015cph). El aporte energético de las 
constituyentes diurnas y semi diurnas K1 y S2 respectivamente y de largo periodo MSF aparecen 
como las más energéticas en la señal de las corrientes en esta capa (Figura 151 A y Tabla 105).  
 
En la capa de 15 m de profundidad, se observó un peak en torno a las oscilaciones semi-diurnas M2 

(0.0805 cph) y K1 (0,0418 cph) y las de largo periodo como MSF (0,00282cph),  MM (0.0015cph). 
(Figura 151 B y Tabla 106). 
  
La capa de 20 m de profundidad, mostró un comportamiento similar a la capa de 15 m., observando 
un peak en torno a las oscilaciones semi-diurnas M2 (0,0805 cph) y K1 (0,0418 cph) y las de largo 
periodo como MSF (0,00282cph),  MM (0.0015cph) (Figura 151 C y Tabla 107). 
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Obs.: .  Se utilizó el método de Foreman (1981) para el análisis armónico utilizando  las rutinas en MATLAB de Pawlowicz et al., 2002 sobre las series de tiempo 
de las capas superficial, intermedia y de fondo respectivamente (A) 5, B) 15 y C) 20 m de profundad 
 

Figura 151.  Análisis espectral en el dominio de la frecuencia para la serie de corrientes medidas en Pta. Choros 
utilizando un perfilador de corrientes acústico doppler ADCP, marca Teledyne-RDI, modelo 
Workhorse Sentinel de 302,7 kHz de frecuencia), entre el 11 de marzo y 12 junio del 2012. 

A) 

B) 

C) 
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Tabla 105. 

Resultado del análisis armónico de corrientes de marea para la serie de tiempo de la capa superficial de 5 m 
de profundidad medida frente a Pta. Choros entre  11 de marzo y 12 de junio del 2012, donde el color rojo 

representa sólo las constituyentes significativas al 95% de confianza. 

 
SEMI-EJE ERROR SEMI-EJE SEMI-EJE ERROR SEMI-EJE

Const. Arm. FRECUENCIA MAYOR MAYOR MENOR MENOR INC. E.INC FASE E.FASE

*MM 0.0015122 0.853 0.564 -0.445 0.33 92.45 39.4 348.83 55.29

*MSF 0.0028219 1.703 0.553 0.412 0.38 65.83 13.33 347.84 21.54

ALP1 0.0343966 0.411 0.426 -0.293 0.46 20.94 123.12 228.12 98.06

*2Q1 0.0357064 0.947 0.514 -0.182 0.45 116.76 27.89 322.35 34.52

*Q1 0.0372185 1.234 0.578 0.149 0.34 80.32 18.95 94.08 31.51

*O1 0.0387307 1.228 0.656 0.149 0.36 97.18 17.74 157.72 30.02

*NO1 0.0402686 1.445 0.653 -0.218 0.42 66.62 17.95 115.67 27.53

*K1 0.0417807 1.674 0.605 -0.291 0.31 86.1 14 172.07 25.19

*J1 0.0432929 0.807 0.522 0.059 0.36 88.78 25.39 38.29 40.48

*OO1 0.0448308 0.928 0.701 0.315 0.43 72.49 32.8 73.08 58.94

*UPS1 0.046343 0.829 0.654 0.026 0.47 105.2 32.33 322.31 54.54

*EPS2 0.0761773 1.096 0.614 0.188 0.38 82.48 18.93 27.54 32.93

*MU2 0.0776895 0.704 0.617 -0.1 0.33 91.02 28.34 205.61 49.47

*N2 0.0789992 1.058 0.62 -0.312 0.34 88.33 21.48 108.73 31.06

*M2 0.0805114 2.393 0.485 -1.24 0.55 31.75 19.87 109.51 17.14

*L2 0.0820236 1.029 0.543 0.33 0.3 95.29 22.68 302.6 37.34

*S2 0.0833333 2.133 0.595 -0.027 0.37 66.68 9.52 152.59 16.22

*ETA2 0.0850736 1.363 0.727 0.206 0.41 83.61 19.54 58.86 34.11

MO3 0.1192421 0.341 0.459 0.022 0.33 70.49 55.49 191.06 98.97

*M3 0.1207671 0.512 0.48 -0.166 0.36 99.89 43.07 48.34 75.19

*MK3 0.1222921 0.637 0.482 0.161 0.44 43.62 44.36 307.28 58.79

*SK3 0.1251141 0.849 0.564 -0.259 0.36 85.04 30.65 258.64 46.56

MN4 0.1595106 0.242 0.361 -0.083 0.32 26.65 91.99 166.87 135.42

*M4 0.1610228 0.583 0.455 -0.145 0.35 61.15 41.03 264.54 58.59

SN4 0.1623326 0.26 0.363 -0.058 0.3 44.53 70.94 123.35 115.03

*MS4 0.1638447 0.49 0.462 0.041 0.36 49.91 49.46 239.56 67.45

*S4 0.1666667 0.749 0.511 -0.063 0.46 110.43 33.94 74.1 43.63

*2MK5 0.2028035 0.551 0.46 -0.29 0.39 133.68 73.2 47.85 70.01

2SK5 0.2084474 0.394 0.471 -0.004 0.33 110.94 51.36 223.59 81.62

*2MN6 0.2400221 0.644 0.46 -0.167 0.35 57.73 31.3 304.82 55.55

M6 0.2415342 0.184 0.343 0.055 0.3 160.47 110.73 224.3 146.63

2MS6 0.2443561 0.296 0.346 -0.178 0.38 9.7 131.28 87.12 100.15

2SM6 0.2471781 0.142 0.365 -0.052 0.31 11.66 117.88 48.09 170.89

3MK7 0.2833149 0.077 0.391 -0.013 0.29 158.95 107.9 214.98 184.93

M8 0.3220456 0.266 0.383 -0.003 0.29 104.51 59.59 257.29 138.31

VARIANZA TOTAL 65%

VARIANZA PRONOSTICADA 12.20%

VAR.TOTAL PRONOSTICADA/VAR.ORIGINAL 11.30%  
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Tabla 106. 
Resultado del análisis armónico de corrientes de marea para la serie de tiempo de la capa superficial de 15 m 

de profundidad medida frente a Lagua Verde entre 11 de marzo y 12 de junio del 2012, donde el color rojo 
representa sólo las constituyentes significativas al 95% de confianza. 

 
SEMI-EJE ERROR SEMI-EJE SEMI-EJE ERROR SEMI-EJE

Const. Arm. FRECUENCIA MAYOR MAYOR MENOR MENOR INC. E.INC FASE E.FASE

*MM 0.0015122 0.843 0.426 -0.504 0.25 21.76 42.06 344.03 48.74

*MSF 0.0028219 0.648 0.329 -0.544 0.3 47.3 93.49 2.86 110.86

*ALP1 0.0343966 0.586 0.345 0.041 0.26 171.13 29.36 304.49 38.73

2Q1 0.0357064 0.208 0.263 0.167 0.25 27.91 97.32 205.22 143.81

*Q1 0.0372185 0.692 0.411 -0.021 0.25 29.84 20 274.45 30.88

*O1 0.0387307 1.661 0.377 0.083 0.25 24.82 8.06 103.27 15.21

*NO1 0.0402686 0.439 0.281 0.1 0.18 32.03 30.02 160.58 44.5

*K1 0.0417807 1.847 0.394 0.182 0.26 32.92 8.43 307.47 12.04

*J1 0.0432929 0.361 0.305 -0.07 0.24 52.81 53.33 44.12 67.84

*OO1 0.0448308 0.323 0.257 -0.016 0.15 28.52 29.64 302.23 47.9

UPS1 0.046343 0.169 0.183 -0.004 0.19 155.06 70.05 6.2 85.86

EPS2 0.0761773 0.312 0.34 -0.002 0.28 52.59 49.9 109.63 89.25

*MU2 0.0776895 0.413 0.406 0.033 0.27 3.92 43.32 142.58 66.55

N2 0.0789992 0.127 0.285 0.01 0.27 88.08 111.12 129.05 158.53

*M2 0.0805114 0.593 0.39 -0.16 0.3 0.02 34.61 183.04 45.4

*L2 0.0820236 0.849 0.517 0.265 0.31 18.95 26.49 186.11 45.83

S2 0.0833333 0.182 0.272 -0.034 0.23 169.51 84.28 272.54 171.16

*ETA2 0.0850736 0.219 0.192 -0.114 0.26 87.54 101.34 294.15 95.55

*MO3 0.1192421 0.308 0.299 0.082 0.25 61.47 68.37 79.59 83.66

M3 0.1207671 0.344 0.367 0.167 0.25 49.12 67.31 354.46 90.98

MK3 0.1222921 0.248 0.267 -0.052 0.22 41.84 58.85 316.02 98.61

*SK3 0.1251141 0.434 0.314 0.012 0.3 175.6 35.93 77.79 52.48

MN4 0.1595106 0.222 0.285 -0.116 0.3 135.78 117.79 306.91 107.7

M4 0.1610228 0.187 0.284 -0.103 0.29 110.99 161.4 210.82 124.46

SN4 0.1623326 0.113 0.242 -0.035 0.24 115.79 170.15 233.87 148.45

MS4 0.1638447 0.197 0.325 -0.023 0.23 172.3 75.92 109.93 114.05

*S4 0.1666667 0.464 0.373 0.062 0.27 22.79 35.69 233.52 60.28

2MK5 0.2028035 0.198 0.249 -0.163 0.24 113.2 160.59 41.71 131.42

*2SK5 0.2084474 0.265 0.262 -0.035 0.25 163.4 69.07 192.01 75.03

2MN6 0.2400221 0.22 0.322 -0.198 0.25 67.09 119.88 130.96 139.71

M6 0.2415342 0.258 0.334 0.051 0.25 23.17 51.6 265.7 110.48

2MS6 0.2443561 0.202 0.339 0.087 0.22 179.45 92.93 259.84 186.07

*2SM6 0.2471781 0.35 0.346 -0.048 0.34 151.02 66.83 270.17 55.76

3MK7 0.2833149 0.111 0.27 0.062 0.27 127.54 127.76 68.92 155.75

M8 0.3220456 0.248 0.287 -0.067 0.32 118.1 120.93 298.1 91.89

VARIANZA TOTAL 35%

VARIANZA PRONOSTICADA 5.70%

VAR.TOTAL PRONOSTICADA/VAR.ORIGINAL 16.50%



 
 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

 

 

CONVENIO SUBPESCA: “ASESORÍA INTEGRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN PESCA Y ACUICULTURA, 2012” 

INFORME  FINAL - ACTIVIDAD 2: META CUANTITATIVA ASOCIADA AL SEGUIMIENTO PESQUERÍAS BENTÓNICAS BAJO RÉGIMEN AMERB 2012. 

364 

 
 

Tabla 107. 
Resultado del análisis armónico de corrientes de marea para la serie de tiempo de la capa superficial de 20 m 

de profundidad medida frente a Pta. Choros entre  11 de marzo y 12 de junio del 2012, donde el color rojo 
representa sólo las constituyentes significativas al 95% de confianza. 

 
SEMI-EJE ERROR SEMI-EJE SEMI-EJE ERROR SEMI-EJE

Const. Arm. FRECUENCIA MAYOR MAYOR MENOR MENOR INC. E.INC FASE E.FASE

*MM 0.0015122 1.213 0.393 0.044 0.24 70.51 11.19 335.65 22.96

*MSF 0.0028219 0.864 0.457 0.021 0.21 87.25 13.32 322.31 28.47

*ALP1 0.0343966 0.652 0.399 0.04 0.19 71.62 15.16 25.04 38

*2Q1 0.0357064 0.525 0.336 0.006 0.16 85.22 20.6 87.07 43.72

Q1 0.0372185 0.065 0.215 0.028 0.15 16.08 89.86 62.51 181.76

*O1 0.0387307 0.558 0.345 0.05 0.25 55.67 21.7 206.77 37.84

*NO1 0.0402686 0.428 0.243 -0.138 0.16 84.56 23.61 209.52 46.23

*K1 0.0417807 1.252 0.373 -0.08 0.21 73.56 7.72 246.79 16.86

*J1 0.0432929 0.355 0.33 -0.049 0.17 83.73 28.08 117.91 64.74

*OO1 0.0448308 0.259 0.223 -0.048 0.12 78.24 27.3 266.52 63.45

*UPS1 0.046343 0.341 0.25 -0.042 0.13 73.84 21.14 126.8 44.59

*EPS2 0.0761773 0.415 0.366 0.065 0.23 98.78 35.6 227.76 68.51

MU2 0.0776895 0.303 0.319 -0.149 0.21 90.38 54.04 192.32 103.41

*N2 0.0789992 0.489 0.393 -0.206 0.22 74.11 36.14 300.4 64.21

*M2 0.0805114 2.017 0.441 -0.02 0.18 77.92 6.25 65.09 11.96

*L2 0.0820236 0.687 0.574 0.035 0.32 90.44 27.81 195.64 54.26

*S2 0.0833333 0.702 0.404 0.176 0.22 70.44 21.26 135.11 39.06

*ETA2 0.0850736 0.585 0.295 -0.033 0.18 64.72 16.97 205.98 30.72

MO3 0.1192421 0.256 0.264 -0.079 0.22 95.59 47.26 35.32 105.8

*M3 0.1207671 0.512 0.38 0.007 0.18 80.53 23.25 265.81 52.49

*MK3 0.1222921 0.887 0.363 0.136 0.19 90.3 14.45 72.62 24.87

*SK3 0.1251141 0.737 0.371 0.184 0.19 64.87 20.02 264.06 34.16

*MN4 0.1595106 0.421 0.345 -0.088 0.32 45.26 39.9 152.03 64.54

*M4 0.1610228 0.457 0.371 0.025 0.31 119.5 39.06 155.51 41.67

SN4 0.1623326 0.33 0.334 -0.134 0.21 82.03 47.49 319.31 79.95

MS4 0.1638447 0.172 0.289 -0.008 0.19 103 50.04 237.07 130.63

*S4 0.1666667 0.378 0.346 -0.053 0.18 74.62 34.54 89.83 63.47

2MK5 0.2028035 0.308 0.362 0.009 0.19 64.98 34.95 149.83 72.58

*2SK5 0.2084474 0.309 0.22 0.169 0.26 16.93 90.81 119.82 76.91

*2MN6 0.2400221 0.517 0.365 -0.103 0.2 77.62 27.29 207.37 57.95

M6 0.2415342 0.069 0.301 -0.004 0.16 69.01 55.22 159.54 229.44

*2MS6 0.2443561 0.369 0.365 0.035 0.18 78.25 31.44 71.04 62.26

*2SM6 0.2471781 0.29 0.254 -0.074 0.29 20.3 90.63 109.29 72.18

3MK7 0.2833149 0.206 0.294 0.097 0.2 61.67 47.53 240.02 110.9

M8 0.3220456 0.181 0.295 0.063 0.23 99.63 56.73 146.58 136.38

VARIANZA TOTAL 64.41%

VARIANZA PRONOSTICADA 7.48%

VAR.TOTAL PRONOSTICADA/VAR.ORIGINAL 11.16%  
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Con respecto a la existencia de un eje de máxima varianza de corriente y de los flujos y reflujos 
asociados a la marea llenante y vaciante respectivamente, en Pta. Choros se pudo observar la 
existencia de un eje de máxima varianza con una orientación N-S, observando una Corriente de 
Flujo orientada hacia los 3,6° (primer cuadrante) y de Reflujo hacia 186,6° (cuarto cuadrante), para 
el caso de la capa superficial de 5 m de profundidad (Figura 152 A).  
 
En la capa sub-superficial de 15 m de profundidad (Figura 152 B), se observó un comportamiento 
similar, con una Corriente de Flujo orientada hacia 8,9° (primer cuadrante) y de reflujo orientada 
hacia los 188,9° (tercer cuadrante). En la capa de fondo de 20 m de profundidad, la corriente de 
flujo se orientó hacia los 7,8° y la de reflujo hacia los 187,8° (Figura 152 C). 
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Figura 152.  Diagrama de dispersión de las componentes ortogonales de las corrientes observadas en Pta. 
Choros en la capa superficial, intermedia y de fondo (A) 5, B) 15 y C) 20 m de profundad), entre el  
entre 11 de marzo y 12 de junio del 2012. 

 

A) 

B) 

C) 
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Con respecto a los diagramas de vector progresivo para las distintas capas. las trayectorias que 
siguieron las partículas, al igual que Laguna Verde, estuvieron influenciadas por variaciones 
inerciales (oscilaciones debidas a la acción del viento y a las mareas de flujo y reflujo del sector), 
cambiando de dirección en algunos pulsos de tiempo y retornando a la dirección general, 
predominando la dirección NE, con una distancia neta recorrida para la capa de 5 m de profundidad 
del orden de 197,9 Km, siendo predominante la componente V (N-S) con una magnitud promedio 
del orden de 2,3 cm/s, predominantemente hacia el norte, observando una magnitud  máxima del 
orden de 48,8 cm/s (Figura 153 A).    
 
La capa de 15 de profundidad,  predominó en una primera etapa la dirección N, para luego girar 
hacia el SW, con una distancia neta recorrida del orden de 31,4 Km, siendo predominante la 
componente V (N-S) con una magnitud promedio del orden de 0,4 cm/s, observando una magnitud  
máxima del orden de 29,9 cm/s asociado a la componente V (N-S) (Figura 153 B). 
 
La capa de fondo, de 20 m de profundidad mostró una tendencia a desplazarse hacia el N, con una 
distancia neta recorrida en torno a los 45,4 Km., observando un predominio de la componente V (N-S) 
con una velocidad promedio en torno a los 0,6 cm/s, predominantemente hacia el N,  con una magnitud 
máxima observada en torno a 26,5 cm/s asociada a la componente V(N-S) (Figura 153 C).    
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Figura 153.  Diagrama de vector progresivo y estadística básica de las componentes ortogonales de las 
corrientes observadas en Pta. Choros en la capa superficial, intermedia y de fondo (A) 5, B) 15 y C) 
20 m de profundad). Entre el  entre 11 de marzo y 12 de junio del 2012. 

A) 

B) 

C) 
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En términos de la variabilidad de la magnitud de la corriente en relación a sus componentes 
ortogonales, se observó que la corriente superficial de la capa de 5 m de profundidad varió entre -
29,5 cm/s  y 31,50  cm/s para el caso de la componente ortogonal U (E-O), con una desviación 
estándar del orden de 5,98 cm/s. Para el caso de la componente V (N-S), la corriente varió entre -
83,0 cm/s a 48,8 cm/s con una desviación estándar del orden de 10,5 cm/s (Figura 153 A).  
 
La corriente superficial de la capa de 15 m de profundidad varió entre -35,10 cm/s  y 32,20  cm/s 
para el caso de la componente ortogonal U(E-O), con una desviación estándar del orden de 3,97 
cm/s. Para el caso de la componente V(N-S), la corriente varió entre -63,30 cm/s a 29,9 cm/s con 
una desviación estándar del orden de 8,3 cm/s (Figura 153 B).  
 
En el caso de la capa de 20 m de profundidad, la corriente mostró  una variación entre los -18,8 cm/s y 
15,2 cm/s con una desviación estándar del orden de 3,57 cm/s para el caso de la componente U 
(E-O), en cuanto a la componente N-S(V), la corriente varió entre -61,6 cm/s a 26,5 cm/s con una 
desviación estándar del orden de 7,2 cm/s (Figura 153 C). 
 
En términos direccionales, en la capa superficial (5 m de profundidad) de Pta. Choros predominaron 
las direcciones N y NW con porcentajes del orden 35,6% y 22,21%, con un 0,96% de calmas 
(Figura 154 A). Similar situación fue observada en las capas sub-superficiales, donde a 15 m, 
predominaron las direcciones SW y W con porcentajes del orden 27,4% y 22,04%, con un 4,32% de 
calmas. Similar situación fue observada en la capa sub-superficial de 15 m de profundidad, 
predominando las direcciones del N y S con 22,73% y 19,69% respectivamente y un 1,44% de 
calmas (Figura 154 B). 
 
A los 20 m de profundidad, predominaron las direcciones N y S con porcentajes del orden 21,46 y 
17,57%, con un 3,66% de calmas (Figura 154 C). 
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Figura 154.  Rosa de corrientes observadas en Pta. Choros en la capa superficial, intermedia y de fondo (A) 5, B) 
15 y C) 20 m de profundad), considerando como calmas las magnitudes menores a 1 cm/s, entre el 
11 de marzo y 12 de junio del 2012. 



 
 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

 

 

CONVENIO SUBPESCA: “ASESORÍA INTEGRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN PESCA Y ACUICULTURA, 2012” 

INFORME  FINAL - ACTIVIDAD 2: META CUANTITATIVA ASOCIADA AL SEGUIMIENTO PESQUERÍAS BENTÓNICAS BAJO RÉGIMEN AMERB 2012. 

371 

En síntesis, las constituyentes diurnas O1 y K1 son las que dominan las corrientes de marea en 
Laguna Verde, a diferencia de Pta. de Choros, en que las constituyentes semi-diurnas tienen una 
mayor amplitud y serían las dominantes (Figura 155). Además, las elipses de corrientes de marea 
mostraron para las constituyentes  MM, MSF, O1, K1 , M2 y  L2  presentaron excentricidades  
estrechas en las capas sub-superficiales,  orientadas preferentemente hacia N y NE. Y 
excentricidades más variables en la capa superficial de 5 m de profundidad, el caso de Pta. Choros 
(Figura 155). 

En Laguna Verde, la señal diurna de la marea aparece como la más dominante, sobre las 
corrientes, donde las constituyentes  MM, MSF, O1, K1, M2 y L2, presentaron excentricidades  más 
estrechas y orientadas preferentemente hacia el NE (Figura 155). En ambos casos, la 
constituyentes de marea de largo periodo MM y Msf fueron casi del mismo orden de magnitud que 
las constituyentes diurnas y semi-diurnas (O1 y K1, M2 y L2 respectivamente) (Figura 155).  

En consecuencia, las variaciones de los efectos fraccionales  jugarían un rol preponderante en la 
amplificación de la constituyente de las corrientes de marea de largo periodo MM y MSF, lo cual 
está asociado a la topografía de fondo de ambos sectores (Figura 155). 
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Figura 155.  Amplitud de las constituyentes de corrientes de marea más significativas a partir del análisis 

armónico  utilizando el método de Foreman (1981)  a partir de las rutinas en MATLAB de Pawlowicz 
et al., 2002, sobre las series de tiempo de las capas superficial, intermedia y de fondo 
respectivamente, entre el 11 de marzo y 12 junio del 2012 para Pta. Choros (IV Región) y entre el  
11 julio  y el  18 agosto del 2012, para Laguna Verde (V Región). 
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6.3.6.3 Imágenes Satelitales 
 
a) Temperatura Superficial del Mar  
 
La distribución de temperatura superficial del mar mostró una variabilidad estacional observando las 
mayores temperaturas durante el verano (diciembre, enero y febrero). Las temperaturas comienzan 
a aumentar a partir de diciembre de 2012, hasta marzo y abril, advectando aguas más cálidas con 
temperaturas del orden de 20°C hasta las costas frente a Caldera. A Partir de Mayo (Figura 156), el 
ciclo cálido comienza a debilitarse observando aguas con temperaturas entre 15°C y 16°C 
abarcando casi toda la banda costera. Este ciclo de enfriamiento alcanza las mínimas temperaturas 
en septiembre del 2012 observándose temperaturas menores a 13°C (Figura 156) a lo largo de 
toda la costa de Chile. 
 
A partir de octubre las temperaturas promedio comienzan levemente a incrementar  observando 
aguas más cálidas a partir de diciembre del 2012 (Figura 156). 
 
Al analizar la distribución superficial de la banda costera en términos latitudinales (diagrama de 
Hovmöller) a partir de la serie histórica de los últimos 10 años, se pudo observar que la temperatura 
en la banda costera del área de estudio varió a escala interanual, presentándose las mayores 
temperaturas desde Pto. Huasco hacia el norte (Figura 157). 
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Figura 156.  Distribución superficial promedio mensual de temperatura del mar, obtenidas de imágenes 

satelitales del sensor MODIS aqua de 4km de resolución (http://oceancolor.gsfc.nasa.gov), 
periodo 2012. 

http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/
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Figura 157.  Diagrama Hovmöller para la serie de tiempo de temperatura superficial del mar entre 2002 y el 
2012 de imágenes MODIS de 4km de resolución (http://oceancolor.gsfc.nasa.gov). 

 

b) Concentración de Clorofila "a" Satelital  
 

La concentración promedio mensual de clorofila “a”, presentó a diferencia de la temperatura una gran 
variabilidad en concentración a lo largo de la costa, donde se  observó una zona de mayor concentración 
de clorofila "a" en la banda costera entre Coquimbo y Caldera con concentraciones superiores a 25 
mg/m3. Se observaron además, bajas concentraciones a nivel oceánico, con peak de concentración de 
clorofila "a" a nivel local al norte de Caldera y entre Coquimbo y sur de Caldera en septiembre del 2012. 
Extendiéndose  hacia el sur un núcleo de mayor concertación de clorofila "a" entre la costa de Los Vilos y 
San Antonio en octubre (Figura 158), lo cual es coherente con las áreas de surgencia en la banda 
costera, observadas en las imágenes de temperatura superficial del mar (Figura 156). 
 

La distribución de clorofila “a” durante el 2012 varió estacionalmente, observándose las mayores 
concentraciones durante el verano (~23,6 µg/l), a lo largo de todo el dominio en la banda costera, 
declinando a partir de  abril. Las menores concentraciones se  observaron fuera límite definido como 
banda costera (~ 0,15 µg/l) entre julio a septiembre, manteniéndose pequeños focos locales de 
mayor concentración frente a Taltal (~22,0 µg/l), Tongoy y Coquimbo (~23,4 µg/l) y Valparaíso (~11 
µg/l). Se observaron además núcleos discretos, frente a áreas de surgencia (V y III Región)  (Figura 
157).  A partir de octubre se observó un incremento en la concentración de clorofila entre 
Topocalma y Papudo, con una zona costera de menor concentración entre Tongoy y el norte de 
Papudo (Figura 158). Se observó una zona de mayor concentración de clorofila “a” frente a bahía 
de Coquimbo con una  mayor concentración fuera de la costa en el límite de la zona definida como 
banda costera (~33,8 µg/l). En diciembre las mayores concentraciones se presentaron en la banda 
costera entre Pto. Huasco y Taltal por el norte, con una máxima concentración observada en torno a 
~48,3 µg/l (Figura 158). También se observaron núcleos de mayor concentración en torno 22,0 µg/l 
frente a Valparaíso (Laguna Verde) extendiéndose hacia el sur de Topocalma, hasta Bucalemu, 
área donde se observó una activa surgencia durante el año. 
 

http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/
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Figura 158.  Distribución superficial promedio de concentración de clorofila "a" obtenidas de imágenes 
satelitales del sensor MODIS aqua de 4km de resolución. (http://oceancolor.gsfc.nasa.gov). 

http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/
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Al analizar la distribución de la concentración de clorofila sobre la banda costera entre los 24°y 34°S 
en función del tiempo (diagrama de Hövmoller) de la serie histórica de los últimos 10 años, se 
observó una segregación geográfica, observando dos zonas características: la Región norte (24ºS 
hasta ~29,5ºS), la Región sur (~30,0ºS hasta 34,5ºS) desde el sur de Coquimbo hasta Bucalemu  
(Figura 159), donde las características geográficas producto de la presencia de la zona de 
transición costera, que es una zona que se caracteriza por presentar un mayor esfuerzo del viento 
favorable a la surgencia costera (Hormazabal et al., 2004) haciendo de esta área más dinámica en 
términos latitudinales, presentándose las menores concentraciones de clorofila “a” de Tongoy al sur.  

En términos de su variabilidad la clorofila presentó un comportamiento semianual. Con aumento 
anómalo de concentración de clorofila “a” a principios del invierno del 2003, primavera 2005 y el 
otoño 2008 (Figura 159), lo cual está también documentado para la zona al norte del dominio de la 
presente área de estudio (Letelier et al., 2012). 
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Figura 159.  Diagrama de Hovmöller para concentración de clorofila “a” (mg/m3) a partir de imágenes 4Km 
de resolución de los últimos 10 años (2002-2012) obtenidas del sitio web 
http://disc.sci.gsfc.nasa.gov. 

 
c) Corrientes superficiales geostróficas. 
 
Las corrientes geostróficas obtenidas a partir de altimetría satelital mostraron la presencia de 
remolinos con giros ciclónicos y algunos anticiclónicos de meso-escala frente a la costa, asociados 
a una menor altura del nivel del mar (Figura 160 A). Estos remolinos frente a la costa se 
caracterizan por presentar diámetros entre 150 y 200 km, con un transporte predominantemente 
hacia el oeste del orden de 2 a 3 Sv (1Sv=106 m3s-1) y que pueden estar presentes varios meses 
(Correa et al., 2007; Hormazabal et al., 2004;). En gran parte de esta Región, se ha propuesto que 
el principal responsable de la generación de estos remolinos serían las inestabilidades baroclinas de 

http://disc.sci.gsfc.nasa.gov/
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las corrientes costeras (Hormazabal et al., 2004; Leth & Shaffer 2001), cuya energía necesaria para 
su generación provendría de los frentes de surgencia costera y en una menor escala por el 
calentamiento solar en la capa superficial del océano (Leth & Shaffer 2001; Hormazabal et al., 
2004). A su vez, Hormazabal et al., 2004 sugieren la existencia de un vínculo en términos físicos y 
dinámicos entre la formación de remolinos de meso-escala y la surgencia costera, hipótesis que aun 
sigue en estudio y desarrollo.  
 
Los estadios pelágicos de recursos bentónicos se ven afectados por procesos de meso-escala y 
remota provenientes del Pacifico Tropical, como el El Niño Oscilaciones del Sur (Blanco et al., 2001; 
Strub &James 2002; Pizarro et al,. 2001), no tan sólo afectando las comunidades planctónicas, si no 
también la productividad biológica y stocks de recursos pesqueros (Bertrand et al., 2004; Cubillos & 
Arcos 2002; Escribano et al., 2004). Existen antecedentes que el efecto remoto de estas 
perturbaciones también afectaría la producción primaria y biomasa fitoplanctónica (Escribano et al., 
2004; Ulloa et al., 2001), contando con un alto número de publicaciones referente a sus efectos 
(Allen et al. 1996; Aristegui et al., 1997; Kimura et al., 2000; Martin et al., 2002; Moran et al., 2001), 
sin embargo, a pesar de la variada bibliografía respecto a el efecto de la variabilidad de estos 
procesos remotos y de meso-escala sobre las poblaciones pelágicas, existen escasos antecedentes 
con respecto a estudios dirigidos a entender la dispersión y transporte larval y la conectividad de las 
poblaciones de C. choncholepas, asociadas a las distintas Áreas de Manejo, ya que la mayor parte 
de los trabajos están enfocados a procesos de mayor escala espacial. 
 

 

 
 

Figura 160 A.  Corrientes geostróficas superficiales para el área de estudio entre el 01 de enero y 02 de 
febrero de 2012.  
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d) Nivel del mar 

A partir del análisis de la serie de tiempo de las anomalías promedio del nivel del mar de los últimos 
20 años (Figura 160 B), obtenidas de imágenes de altimetría satelital a nivel Regional y local, se 
pudo observar, que las principales frecuencias que dominan en forma significativa la variabilidad del 
nivel del mar en el área de estudio se  presentaron en la banda anual e interanual (Figura 161).  

La señal anual se asocia a las fluctuaciones del esfuerzo del viento (Figura 161) y a la propagación 
de ondas de Rossby hacia el oeste preferentemente (Hormazabal et al., 2004; Correa & 
Hormazabal, 2012).  

La señal interanual se encuentra fuertemente asociada a las fluctuaciones de El Niño y la Oscilación 
del Sur, que se extiende en la región mediante perturbaciones generadas en la costa, que 
posteriormente viajan hacia el oeste a una velocidad cercana a la velocidad teórica de propagación 
del primer modo baroclino de una onda de Rossby (Hormazabal et al., 2004; Correa & Hormazabal, 
2012). Una de las hipótesis del origen de estas perturbaciones serían los fenómenos de surgencia 
costera a nivel local (Hormazabal et al., 2004; Correa et al., 2007; Correa & Hormazabal, 2012).  

El patrón espacial de la variabilidad interanual del nivel del mar, tanto a nivel regional como local en 
el dominio del modelo, mostró cuatro frecuencias de mayor importancia. La primera, en la banda 
interanual del espectro, correspondiente a ~5; ~3,3; ~2,6 y 1,5 años y en general estas 
perturbaciones tenderían a propagarse hacia fuera de la costa (hacia el oeste). 
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Figura 160 B.  Área de estudio, conteniendo: Promedio de 20 años (1992-2012) de anomalías de nivel del 

mar a nivel regional y b) en el área de estudio, producto de altimetría obtenido a partir de 
las mediciones combinadas de las misiones ERS, Jason, Topex/Poseidon y Envisat.  c) 
Campo de la desviación estándar de las anomalías  del nivel del mar del mismo periodo a 
nivel regional y d) en el área de estudio. 

a c 

  

b d 
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Figura 161.  A) Espectros de Varianza Fraccional Local calculados para 20 años (1992-2012) de anomalías 
del nivel del mar a nivel regional (línea azul) y dominio del modelo (línea roja), B) Esfuerzo del 
viento a nivel regional (línea azul) y dominio del modelo (línea roja) en el Pacífico suroriental. 

e) Vientos  

A partir del análisis de las imágenes del viento del modelo global GFS de NOAA, se puedo observar 
la predominancia de vientos del SW que favorecen la surgencia a lo largo de la banda costera. Con 
intensidades del viento que variaron en torno a los 8 m/s en la zona oceánica y débiles en la zona 
costera (en torno a 2 m/s). Al igual que el  nivel del mar, el campo de viento mostró una variabilidad 
interanual, observándose las mayores magnitudes durante marzo, predominando los vientos del 
SW. con magnitudes que no superan los 6 m/s en enero, mostrando menores magnitudes en el 
borde costero (Figura 162). 
 
El patrón viento observado es consistente con las descripciones de eventos de surgencia en aguas 
de la costa de Chile, lo cual es coincidente con antecedentes de estudios en la zona, como los 
trabajos de Brandhorst (1963), en su análisis de las condiciones oceanográficas entre punta 
Curaumilla (33º05'S) y el golfo de Arauco (37º15'S), donde se señala en forma conceptual el efecto 
de los vientos del S y SW sobre las aguas superficiales, indicando que el resultado final es un 
ascenso hacia superficie de aguas subsuperficiales frías, salinas y pobres en oxígeno disuelto. 
Describiendo a Punta Curaumilla, Punta Talca (33º25'S), Punta Toro (33º47'S), Punta Topocalma 
(34º08'S), Pichilemu (34º23'S) y Punta Nugurne (35º59'S), como zonas afectadas por eventos de 
surgencia debido al efecto del viento. Asociado a las mismas características existen una serie de 
trabajos que han ampliado el conocimiento sobre el fenómeno de surgencia en aguas chilenas, ya 

 

A 

B 
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sea describiendo sus características oceanográficas y frecuencia (Silva, 1973; Sievers & Silva, 
1979; Fonseca & Farías, 1987; Cáceres, 1992; Sievers & Vega, 2000; Blanco et al., 2001), su efecto 
sobre las comunidades marinas (Arcos & Salamanca, 1984; Rodríguez et al., 1991; Marín et al., 
1993; Montecinos & Balbontín, 1993; Cubillos & Fuenzalida,1994; Montecino et al., 1996; Tam & 
Carrasco, 1999; Escribano & Hidalgo, 2000; Montecino & Quiroz, 2000; Ulloa et al., 2001; Escribano 
et al., 2001), o proponiendo modelos matemáticos que explican su dinámica (Vergara, 1991, 1992; 
Figueroa & Mofat, 2000).  
 

 

Figura 162.  Vientos promedio (m/s) obtenidos del modelo global de NOAA, GFS de 0.5x0.5° de resolución 
espacial, y de 6 horas de resolución temporal, para el periodo de simulación 2012. 
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6.3.6.4 Modelo hidrodinámico. 
 
A través de la implementación del modelo hidrodinámico MIKE3, se pudo simular para la región los 
patrones de circulación, los cuales fueron coherentes con la topografía del borde costero y los 
valores muestreados. Reproduciendo la variabilidad del nivel del mar, con un buen nivel de ajuste 
entre los valores observados y pronosticados, a lo largo de la costa de Chile (Tabla 106), al 
comparar las series de nivel del mar de los puertos de Valparaíso, San Antonio, Coquimbo y 
Caldera  (Figura  163, 164, 165 y 166). 
  
Por lo tanto, el modelo fue capaz de reproducir entre un 96% y 98% de la variabilidad del nivel del 
mar para la Región de Valparaíso (Tabla 108) con un RMS del orden de 0,08 entre septiembre y 
octubre, y de 0, 1 en noviembre (Figura 163). En el caso del Pto. de San Antonio (Figura 164), el 
modelo fue capaz de reproducir entre un 96% a 98 % de la variabilidad del nivel del mar con RMS 
del orden de 0,1 para los meses de simulación (Tabla 108).  
 
En Coquimbo, el modelo fue capaz de reproducir entre 93% y 97% de la variabilidad con valores de 
RMS que variaron entre 0,08 a 0,13 (Tabla 106, Figura 165). 
 
En Caldera, entre septiembre y octubre se obtuvo un RMS de 0 y 0,07 con coeficientes de 
determinación de 0,99 y 0,98 respectivamente (Tabla 108), donde el modelo fue capaz de explicar 
el 99% de la variabilidad del nivel del mar (Figura 166). 
 

 
Tabla 108. 

Validación de modelo HD con respecto al nivel del mar en cuatro localidades  a lo largo de la costa de Chile. 
  

LOCALIDAD MESES MEAN BIAS RMS R2 N 

VALPARAISO SEPTIMBRE 0 0.02 0.08 0.98 705 

  OCTUBRE 0 -0.04 0.08 0.98 712 

  NOVIEMBRE 0.01 -0.01 0.1 0.96 689 

              

SAN ANTONIO SEPTIMBRE 0 0.01 0.09 0.97 717 

  OCTUBRE 0 -0.04 0.09 0.98 720 

  NOVIEMBRE 0.01 0 0.1 0.96 691 

              

COQUIMBO SEPTIMBRE 0 0.01 0.08 0.97 711 

  OCTUBRE 0.01 -0.03 0.13 0.93 711 

  NOVIEMBRE 0 0 0.08 0.97 689 

              

CALDERA SEPTIMBRE 0 0 0 0.99 711 

  OCTUBRE -0.009 -0.01 0.07 0.98 596 

  NOVIEMBRE 0.03 -0.03 0.27 0.77 47 
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El modelo, en términos del patrón de circulación, logra reproducir la intensificación de las corrientes 
producto de la constricción batimétrica entre las islas Gaviotas y Choros (Figura 167 a 169),   
mostrando que las corrientes locales fueron  coherentes con las magnitudes de mediciones 
anteriores para dicha localidad. Lamentablemente no se cuenta con información de corrientes 
medidas simultáneamente en los mismos periodos de simulación, ya que el periodo simulado está 
en función de los periodos más probables de aporte larval. 
 
En el caso de Laguna Verde, reproduce bien el campo general de corrientes a nivel costero 
asociado a las corrientes de deriva, mostrando cualitativamente algún grado de conectividad entre 
ambos extremos de la bahía, y la intensificación de las corrientes en condiciones de sicigia y el 
debilitamiento en cuadratura (Figura 170 a 172). 
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Figura 163.  Comparación de las series de nivel del mar, referidos al nivel medio del mar, simulado por el 
modelo HD y observado en Valparaíso, durante los tres meses de simulación (septiembre, 
octubre y noviembre de 2012). 
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Figura 164.  Comparación de las series de nivel del mar, referidos al nivel medio del mar, simulado por el 

modelo HD y observado en San Antonio, durante los tres meses de simulación (septiembre, 
octubre y noviembre de 2012). 
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Figura 165.  Comparación de las series de nivel del mar referido al nivel medio del mar, simulado por el 

modelo HD y observado en Coquimbo, durante los tres meses de simulación (septiembre, 
octubre y noviembre de 2012). 
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NIVEL DEL MAR CALDERA OBSERVADO [m]
NIVEL DEL MAR CALDERA MODELO HD  [m]
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Figura 166.  Comparación de las series de nivel del mar referido al nivel medio del mar, simulado por el 

modelo HD y observado en Caldera, durante los tres meses de simulación (septiembre, octubre 
y noviembre de 2012). 
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Figura 167.  Campo de corrientes en condición de sicigia (29 de septiembre) y de cuadratura (23 

septiembre) para la localidad de Pta. Choros (IV Región), para el 2012  a 5 m de profundidad. 
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Figura 168.  Campo de corrientes en condición de sicigia (28 de octubre) y de cuadratura (21 de octubre)  

para la localidad de Pta. Choros (IV Región), para el 2012  a 5 m de profundidad. 
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Figura 169.  Campo de corrientes en condición de sicigia (29 de noviembre) y de cuadratura (21 de 

noviembre)  para la localidad de Pta. Choros (IV Región), para el 2012  a 5 m de profundidad. 
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Figura 170.  Campo de corrientes en condición de sicigia (29 de septiembre) y de cuadratura (23 de 

noviembre)  para la localidad de Laguna Verde (V Región), para el 2012  a 5 m de profundidad. 
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Figura 171.  Campo de corrientes en condición de sicigia (28 de octubre) y de cuadratura (21 de octubre)  

para la localidad de Laguna Verde (V Región), para el 2012  a 5 m de profundidad. 
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Figura 172.  Campo de corrientes en condición de sicigia (28 de noviembre) y de cuadratura (21 de 

noviembre)  para la localidad de Laguna Verde (V Región), para el 2012  a 5 m de profundidad. 
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6.3.6.5 Simulación de Trazadores Lagrangianos 
 
A partir del acoplamiento físico-biológico (modelo HD – ABM) que simuló la liberación larval en 8 
localidades (Laguna Verde, Pichicuy, Coquimbo, Chañaral, Pta. Choros, Carrizal Bajo, Pto. Viejo y 
Pan de Azúcar). Se obtuvo la dispersión larval integrada bajo los 10 m de profundidad, que tendría 
un desplazamiento predominantemente hacia el sur en la mayor parte de las localidades simuladas 
(Figura 173). En la zona sur del dominio, se observó una exportación larval predominantemente 
hacia el oeste. 
 
A partir de los resultados de las simulaciones, se construyó una matriz de probabilidad de 
conectividad, asociando las localidades fuentes y las receptoras del aporte larval y estableciendo 
grados de conectividad entre las localidades - polígonos seleccionados, desde la zona norte hacia el 
sur, entre el sector de Pan de Azúcar y Pto. Viejo, entre Pto Viejo y Carrizal Bajo, entre Carrizal Bajo 
y Pta Choros, entre Chañaral y Coquimbo, entre Coquimbo y Pichicuy, y entre Pichicuy y Laguna 
Verde,  para los tres meses simulados  (Figura 173).  
 
Al contabilizar el número de larvas, que permanecen en torno a los polígonos de liberación en cada 
simulación, se pudo observó que del 100% de las larvas liberadas en cada uno de los polígonos en 
cada paso de tiempo, las áreas de la zona norte (Pan de Azúcar y Pto. Viejo), presentarían los 
mayores porcentajes de retención larval con un 28,5% en septiembre, 24,01% en octubre y 23,34% 
en noviembre.  
 
En contraste, las áreas de la zona intermedia (Pta. Choros y Chañaral) presentan los menores 
porcentajes de partículas retenidas en sus respectivos polígonos (en torno a 0,7% para Chañaral y  
2,4% para Pta. Choros) en septiembre (Figura 174). En octubre, estas mismas localidades mostraron 
porcentajes de retención en torno a 0,45% a 1,1% respectivamente (Figura 175) y en noviembre 
Chañaral retuvo sólo el 0,45% de las larvas y Pta. Choros 0,86% (Figuras 174, 175 y 176). 
 
A su vez en Pichicuy, de las larvas liberadas, sólo el 6,4% en septiembre, 6,02% en octubre y 8,55% 
en noviembre permanecerían en esta localidad; el resto sería exportado en un menor porcentaje hacia 
Coquimbo ya que en torno al 0,004%, 0,11% y 0,01% de las larvas podrían llegar a esta localidad. 
Coquimbo por su parte, sería capaz de retener un mayor porcentaje que Laguna Verde, con un 
12,29% en septiembre, 10,54% en noviembre y 10, 28% en noviembre (Figuras 174, 175 y 176). 
 
En la zona sur del dominio del modelo, se calculó que Laguna Verde sólo sería capaz de retener en 
torno al 4,1% de las larvas en septiembre, 5,8% en octubre y 7,9% en noviembre, un gran 
porcentaje serían exportadas hacia el oeste (zona oceánica) y sólo alcanzaría a retener en torno a 
0,26% en septiembre, 0,17% en octubre y 0,25% en noviembre. 
 
Estos resultados, mostraron que existe algún grado de conectividad entre las localidades 
seleccionadas. 
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Figura 173.  Simulación de Trazadores Lagrangianos que simulan la trayectoria de larvas de “loco” 
liberadas en torno a 8 polígonos centrados en las localidades de norte a sur (Pan de Azúcar 
(negro intenso), Pto. Viejo (negro suave), Carrizal Bajo (amarillo), Pta. Choros (magenta), Isla 
Chañaral (celeste), Coquimbo (rojo), Caleta Pichicuy (Verde) y Laguna Verde (azul)) entre los 
24° y 34°S liberando de forma aleatoria 100 partículas por cada paso de tiempo entre los 10 y 
50 m de profundidad, simulando el transporte larval acoplando el modelo hidrodinámico MIKE3 
a un modelo ABM (Agent Base Model), para Septiembre, Octubre y Noviembre del 2012. 
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Figura 174. Matriz de conectividad de las áreas seleccionadas para la simulación para el mes de 
septiembre de 2012. 

 

 
 

Figura 175.  Matriz de conectividad de las áreas seleccionadas para la simulación para el mes de octubre 
de 2012. 
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Figura 176.  Matriz de conectividad de las áreas seleccionadas para la simulación para el mes de 
noviembre de 2012 

 

 
6.3.7  Evaluación de Reservas Marinas 
 
Se evaluaron las Reservas Marinas de Chañaral de Aceituno e Islas Choros y Damas, como forma 
de hacer un parangón con las AMERB cercanas, pero dada la distancia temporal entre las 
evaluaciones, la comparación pierde validez, centrándose el análisis en la comparación con la 
evaluación del periodo anterior para estas reservas: 
 
6.3.7.1  Reserva Marina Chañaral de Aceituno 
 
Los resultados se disponen en las Tablas 109 y 111, para los recursos loco y lapa, objetivos de la 
evaluación: 
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Tabla 109 
Descripción de los indicadores que dan cuenta del estado poblacional del  

recuro loco en la Reserva Marina Chañaral de Aceituno. 

 

RM Isla Chañaral Recurso Loco

Indicador / Tendencia Fundamento de la tendencia

Densidad: El valor de densidad es similar al

registrado en el año 2011, que muestra una

recuperación de un orden de magnitud con respecto a 

la situación descrita durante la evaluación del estudio

de Línea Base (Tabla 110).

El resultado de este indicador debería ser explicado

como resultado de la implementación de la Reserva y la

no actividad pesquera en la Reserva. La mantención de

la densidad podría ser interpretada como una posible

situación de equilibrio.

Distribución de frecuencias de densidades: La 

distribución de frecuencia de densidades muestra una

mayor cantidad de valores "0" que la evaluación

anterior, pero una mayor agregación en torno a valores 

de 1,75, que señala una mayor agregación en

comparación a lo encontrado en el año 2011 (Figura 

177).

El comportamiehto descrito puede estar asociado a

comportamientos reproductivosd o de alimentación,

característico para la especie evaluada.

Estructura de tallas: La estructura de tallas tiene una

estructura bimodal, con una concentración de

individuos en torno a los 60 mm y otra en torno a los

110, a diferencia de lo encontrado en el año 2011, con 

una estructura de distribución normal con una moda

adulta (Figura 178).

La identificación de una fracción prerrecluta, no siempre

observada en las evaluaciones de los individuos de esta

especie en las AMERB, pue ser el reflejo de una fuerte

reclutamiento reciente, aunque no se correponde con

los resultados del monitoreo de reclutamiento de loco

que se desarrolla en otro componente metodológico de

este proyecto.

Estructura etarea: La estrcutura de edades muestra,

de forma similar a lo mostrado para las densidades,

una estructura similar a la registrada en la evaluación

del año 2011, con 6 grupos etareos de una distibución

delativa similar (Figura 179).

La población del recurso aprece en un estado que

podría ser calificado de equilibrio, en consideración a lo

observado en la evaluación anterior.

Estado de condición del recurso: El estado poblacional de recurso en la Reserva Marina puede ser calificado de

saludable, dada la notable situación de mejora de los indicadores de abundancia desde la registrada en el estudio de

situación base y la mantención de estos en el lapso de tres años que considera las 2 evaluaciones en el marco de este

proyecto. La ausencia de activiaddes extractivas en este periodo debe ser considerada en el análisis, de forma de que

las condiciones actuales puedan ser consideradas como un "Estado Deseado" para las posibles acciones de manejo

que consideren explotación pesquera.
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Tabla 110 
Estadigrafos de recursos loco y lapa obtenidos de evaluación directa en  

Reserva Marina Chañaral de Aceituno 

 

Recurso 
Superficie 

(Ha) Parámetro Estimador Desviación Coeficiente 
Intervalo de Cofianza 

(0,95) 

   Apta  Total      Estándar  
 de 

Variación  Lim. Inf. Lim. Sup. 

Loco 212,1 214,6 Densidad (Ind/m²) 0,422 0,046 0,11 0,417 0,426 

  212,1 214,6 Abundancia (Ind.) 894338 97253 0,11 884828 903848 

Lapa Negra 212,1 214,6 Densidad (Ind/m²) 0,378 0,044 0,12 0,373 0,382 

  212,1 214,6 Abundancia (Ind.) 801095 94250 0,12 791879 810311 

Lapa Frutilla 212,1 214,6 Densidad (Ind/m²) 0,125 0,026 0,20 0,122 0,127 

  212,1 214,6 Abundancia (Ind.) 264135 54120 0,20 258843 269428 

Total Lapa 212,1 214,6 Densidad (Ind/m²) 0,502 0,051 0,10 0,497 0,507 

  212,1 214,6 Abundancia (Ind.) 1065230 108683 0,10 1054603 1075858 

 
 
 

 
 
Figura 177.  Distribución de frecuencia de densidades de evaluación directa del recurso loco en Reserva 

Marina Chañaral de Aceituno. 
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Figura 178.  Distribución de frecuencia de tallas del recurso loco en evaluación de Reserva Marina Chañaral 

de Aceituno 
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Figura 179.  Estructura etarea poblacional del recurso loco en evaluación de Reserva Marina Chañaral de 
Aceituno 
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Tabla 111 
Descripción de los indicadores que dan cuenta del estado poblacional del  

recuro lapa en la Reserva Marina Chañaral de Aceituno. 

 
RM Isla Chañaral Recurso Lapa

Indicador / Tendencia Fundamento de la tendencia

Densidad: La densidad de lapa promedio es

levemente inferior a la determinada en la evaluación

del año 2011, pero muy superior a la registrada en el

estudio de Línea Base. Las dos especies identificadas

cambian de orden en su abundancia relativa en

relación a la evaluación del año 2011, sien en esta

oportunidad F. latimarginata la que presenta

prdominio sobre F. cuminggi. (Tabla 110).

El resultado de este indicador debería ser explicado

como resultado de la implementación de la Reserva y la

no actividad pesquera en la Reserva. La mantención de

la densidad genérica para lapa podría ser interpretada

como una posible situación de equilibrio. El cambio de

importancia relativa de las especies debe ser abordado

en estudios necesarios de implementar en la Reserva si

es considerada una unidad de estudio natural.

Distribución de frecuencias de densidades: 

Presenta una alta predominancia de valores "0",

esperado para la agregación del recurso, concordante 

con una apropiada distribución de sistemática de las

unidades muestreales (Figura 180).

Se justifica con un diseño de muestreo que refleja la

distribución del recurso

Estructura de tallas: De forma similar a lo observado

para las edades, F. latimarginatta presenta una

distribución de tallas de tipo normal, muy similar a la

determinada en el estudio anterior, pero con un menor

rango de distribución hacia las tallas mayores (Figura 

181 y 182).

La continuidad de la estructura no muestra no refleja la

ocurrencia de alteraciones en la población que se

reflejen en alteraciones de reclutamiento.

Estructura etarea: la estructura de edad ambas

especies fue construida con los parámetros utilizados

en la áreas de manejo cercanas de Chañaral de

Aceituno. Para F. latimarginatta la estructura tiene la

ausencia de los dos grupos mayores registrados en el

año 2011, pero con una predominancia de los grupos

3 y 4 de forma similar a lo registrado en la evaluación

anterior. Para F. cumingi se registran los mismos

grupos etareos, pero con dos modas, en los grupos 4 y

6 respectivamente, a diferencia de lo registrado el año

2011, donde predomina el grupo 4 (Figura 183 y 184).

De forma similar a lo considerado para las densidades,

el estudio del comportamiento de las poblaciones

requiere formar parte de un programa de estudio con

mayor dedicación de recursos a la Reserva

Estado de condición del recurso: De forma similar a lo registrado para el recurso loco, se considera que la

mantención de la abundancia de las especies de lapa identificadas desde el año 2005, así como la mantención de ella 

desde el año 2011 es una señal de la salud del recurso y una posible situación de equilibrio de las poblaciones. El

cambio en la importancia relativa de las especies puede ser el reflejo de una dinámica particular de estas especies

que se puede observar en un espacio que se puede considerar un "laboratorio natural"
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Figura 180.  Distribución de frecuencia de densidades de evaluación directa del recurso lapa en Reserva 

Marina Chañaral de Aceituno 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 181. Distribución de frecuencia de tallas del recurso lapa negra en evaluación de Reserva Marina 
Chañaral de Aceituno 
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Figura 182.  Distribución de frecuencia de tallas del recurso lapa frutilla en evaluación de Reserva Marina 

Chañaral de Aceituno 
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Figura 183.  Estructura etarea poblacional del recurso lapa negra en evaluación de Reserva Marina 
Chañaral de Aceituno 
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Figura 184.  Estructura etarea poblacional del recurso lapa frutilla en evaluación de Reserva Marina 

Chañaral de Aceituno 

 
 
 

6.3.7.2  Reserva Marina Islas Choros y Damas 
 
Los resultados se disponen en las Tablas 112 y 114, para los recursos loco y lapa, objetivos de la 
evaluación: 
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Tabla 112 
Descripción de los indicadores que dan cuenta del estado poblacional del  

recuro loco en la Reserva Marina Isla Choros y Damas. 
 

RM Isla Choros y Damas Recurso Loco

Indicador / Tendencia Fundamento de la tendencia

Densidad: El valor de densidad es mayor al registrado 

en el año 2011, casi duplicándose en esta

oportunidad (desde 0,17 a 0,26), lo que muestra una

recuperación del recurso, aunque con valores mucho

menores a los registrados en la Reserva Isla Chañaral

(Tabla 113).

El resultado de este indicador debería ser explicado

como resultado de la implementación de la Reserva y la

no actividad pesquera en la Reserva. A diferencia de Isla

Chañaral, no se puede plantear la hipótesis del logro de

una situación de equilibrio, dada la tendencia creciente

observada.

Distribución de frecuencias de densidades: La 

distribución de frecuencia de densidades muestra una

mayor cantidad de valores "0" que la evaluación

anterior, pero una mayor agregación en torno a valores 

de 0,25 y 0,50 que señala una mayor agregación en

comparación a lo encontrado en el año 2011 (Figura 

185).

El comportamiehto descrito puede estar asociado a

comportamientos reproductivos o de alimentación,

característico para la especie evaluada.

Estructura de tallas: Adiferencia de lo observado en

la evaluación anterior, la estructura de tallas,

graficamente, muestra tres modas, una juvenil, una

prerrecluta y una adulta (Figura 186).

La identificación de una fracción prerrecluta, no siempre

observada en las evaluaciones de los individuos de esta

especie en las AMERB, pue ser el reflejo de una fuerte

reclutamiento reciente, aunque no se correponde con

los resultados del monitoreo de reclutamiento de loco

que se desarrolla en otro componente metodológico de

este proyecto, pero coincide con lo observado en la

Reserva de Isla Chañaral.

Estructura etarea: A diferencia de lo observado en el

año 2011, la estructura de edades representa 7

grupos, en lugar de los 5 de esa oportunidad,

desplanzándose esta hacia la derecha del rango de

distribución, es decir, aparecen individuos más

adultos (Figura 187).

Esta observación debería corresponder a un mejor

estado de condición del recurso, dado la ausencia o

disminución de mortalidad por pesca.

Estado de condición del recurso: El estado poblacional de recurso en la Reserva Marina muestra una situación de

mayor abundancia y puede ser calificado de saludable, dada la notable situación de mejora de los indicadores de

abundancia desde la registrada en el estudio de situación base. La ausencia de activiaddes extractivas en este periodo

debe ser considerada en el análisis, de forma de que las condiciones actuales puedan ser consideradas como un

"Estado Deseado" para las posibles acciones de manejo que consideren explotación pesquera.
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Tabla 113 
Estadigrafos de recursos loco y lapa obtenidos de evaluación directa en  

Reserva Marina Islas Choros y Damas. 

 

Recurso 
Superficie 

(Ha) Parámetro Estimador Desviación Coeficiente 
Intervalo de Cofianza 

(0,95) 

   Apta  Total      Estándar  
 de 

Variación  Lim. Inf. Lim. Sup. 

Loco 96,8 100,0 Densidad (Ind/m²) 0,259 0,010 0,04 0,258 0,260 

  96,8 100,0 Abundancia (Ind.) 250700 9923 0,04 249678 251721 

Lapa Negra 96,8 100,0 Densidad (Ind/m²) 0,169 0,011 0,07 0,167 0,170 

  96,8 100,0 Abundancia (Ind.) 163033 11095 0,07 161891 164175 

Lapa Frutilla 96,8 100,0 Densidad (Ind/m²) 0,097 0,009 0,09 0,096 0,098 

  96,8 100,0 Abundancia (Ind.) 94073 8428 0,09 93205 94940 

Total Lapa 96,8 100,0 Densidad (Ind/m²) 0,266 0,014 0,05 0,264 0,267 

  96,8 100,0 Abundancia (Ind.) 257105 13933 0,05 255671 258539 

 
 
 
 

 
 

Figura 185.  Distribución de frecuencia de densidades de evaluación directa del recurso loco en Reserva 
Marina Islas Choros y Damas. 
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Figura 186.  Distribución de frecuencia de tallas del recurso loco en evaluación de Reserva Marina Islas 
Choros y Damas. 

 

 

 
 

Figura 187.  Estructura etarea poblacional del recurso loco en evaluación de Reserva Marina Islas Choros y 
Damas. 
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Tabla 114 
Descripción de los indicadores que dan cuenta del estado poblacional del recuro lapa en la Reserva Marina 

Isla Choros y Damas. 

 

 

RM Isla Choros y Damas Recurso Lapa

Indicador / Tendencia Fundamento de la tendencia

Densidad: La densidad de lapa aumenta para ambas

especies identificadas (F. latimarginatta y F. 

cuminggi ) en relación a la evaluación anterior,

aunque predomina F. latimarginatta desde el estudio

de Linea Base (Tabla 113).

El aumento de la abundancia debe estar asociado a la

exclusión o disminución de la actividad pesquera,

desconociéndose otros fenómenos locales que

expliquen el incremento de la abundancia

Distribución de frecuencias de densidades: La 

distribución de frecuencia de densidades muestra una

mayor cantidad de valores "0" que la evaluación

anterior, que señalaría una mayor agregación en

comparación a lo encontrado en el año 2011,

considerando además la mayor abundancia del

recurso (Figura 188).

La distribución descrita puede estar asociado a

comportamientos reproductivos o de alimentación,

característico para la especie evaluada.

Estructura de tallas: De forma similar a lo

observado en la estructura de edades, la estructura de

tallas de F. latimarginatta muestra un aumento a

ambos lados del rango de distribución determinada en 

el periodo anterior, similar a la situación de F. 

cumingi , donde el aumento es mucho más notorio

(Figura 189 y 190).

El aumento de las tallas presentes es un signo del buen

estado del recurso, dado la observación de nuevosa

reclutamientos e individuos de mayor edad, no presentes 

en evaluaciones anteriores.

Estructura etarea: A diferencia de lo observado en el

año 2011, la estructura de edades representa 8

grupos, en lugar de los 5 de esa oportunidad,

desplanzándose esta hacia la ambos lados del rango

de distribución (Figura 191 y 192).

Esta observación debería corresponder a un mejor

estado de condición del recurso, dado la ausencia o

disminución de mortalidad por pesca.

Estado de condición del recurso: Las especies de lapas presentes en la Reserva presentan un aumento de

abundancia en comparación con la evaluación anterior y el estudio de Línea Base, además de un aumento de las

edades y tallas presentes, lo que supone un buen estado poblacional
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Figura 188.  Distribución de frecuencia de densidades de evaluación directa del recurso lapa en Reserva 

Marina Islas Choros y Damas. 
 

 

 

 

 
Figura 189.  Distribución de frecuencia de tallas del recurso lapa negra en evaluación de Reserva Marina 

Islas Choros y Damas 
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Figura 190.  Distribución de frecuencia de tallas del recurso lapa frutilla en evaluación de Reserva Marina 

Islas Choros y Damas. 
 

 

 
 

Figura 191. Estructura etarea poblacional del recurso lapa negra en evaluación de Reserva Marina Islas 
Choros y Damas. 

 

 
Figura 192.  Estructura etarea poblacional del recurso lapa frutilla en evaluación de Reserva Marina Islas 

Choros y Damas. 
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6.4 Objetivo 4: 
 

Efectuar revisión de casos de pesquerías certificadas a nivel internacional con 

énfasis en el análisis de sus resultados y brechas respecto a pesquerías chilenas para 

las cuales sería factible implementar procesos similares. 

 
 
6.4.1 Revisión de antecedentes  
 

6.4.1.1 Publicaciones disponibles 
 

En el ámbito de publicaciones disponibles, mediante el uso del "Sistema Integrado de Bases de 
datos Bibliográficas de Biblioteca IFOP" (ALEPH), que permite, en forma amistosa para el usuarios, 
una búsqueda ordenada y diferencial según la temática de interés. Además del uso de  
metabuscador bibliográfico, que permite simultáneamente hacer búsquedas en catálogos y bases de 
datos especializadas (METALIB), que en forma predeterminada se han configurado. Resultó que la 
base de datos Science Direct fue la que aportó información de publicaciones de interés, de las 
cuales se indican algunas: 
 

 Wendy Goyert , Raphael Sagarin, John Annala: The promise and pitfalls of Marine Stewardship 

Council certification: Maine lobster as a case study. Marine Policy 34 (2010) 1103–1109. 

En contexto de la pesquería de langosta de Maine, al noreste de Estados Unidos, se analiza la 
efectividad de la certificación, en cuanto a mejorar la colocación de productos ecoetiquetados 
en la preferencia de los consumidores. Las crisis económicas pueden influir en las preferencias 
de los consumidores, que optan por comprar según criterios que no necesariamente dicen 
relación con la sostenibilidad de las pesquerías. Los resultados de este estudio sugieren que la 
certificación, no necesariamente representan a los consumidores los aspectos más destacados 
de la pesquería de langosta de Maine, ni asegura el máximo beneficio a la industria asociada. 

 

 Jennifer L. Jacquet, Daniel Pauly. The rise of seafood awareness campaigns in an era of 

collapsing fisheries. Marine Policy 31 (2007) 308–313 

Hacen un análisis respecto a la efectividad de las campañas en el uso de etiquetas o 
ecoetiquetas que estimulan el consumo de productos de la pesca que dicen estar certificados, o 
destacan atributos de valor asociados al medioambiente, sanos, amistosos, entre otros. Las 
características del propio mercado, en términos de los  consumidores y los productores, 
también afectan la efectividad en el uso de etiquetas. La creciente  demanda de producto de la 
pesca, la proliferación de etiquetas, la falta de trazabilidad, el etiquetado incorrecto, y los pocos 
esfuerzos para medir la efectividad del uso de ecoetiquetas, son factores críticos que afectan 
las pesquerías y sus ecosistemas. 
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 Margrethe Aanesen, Claire W. Armstrong, Luc van Hoof. The changing environment of fisheries 
policy in Europe. Marine Policy 36 (2012) 1172–1177. 
 
A nivel de autoridades nacionales y supranacionales para la administración pesquera en la UE, 
se plantea que la certificación de pesquerías puede ayudar en el cumplimiento de tareas y de 
asegurar el cumplimiento de regulaciones y leyes pesqueras. La certificación puede ser vista 
como una manera de transferir parte de los costes de gestión desde el sector público al sector 
privado. 
 

 Robert W. Rangeley, Robin W.D. Davies. Raising the „„Sunken Billions‟‟: Financing the transition 

to sustainable fisheries, Robert. Marine Policy 36 (2012) 1044–1046. 

Se plantea la urgencia de formular mecanismo financieros para la recuperación de los grandes 
ecosistemas marinos, siendo  la pesca el principal causante del deterioro de la biodiversidad. El 
mercado que se abastece de la pesca sustentable, no ayudará por si solo a generar el cambio, 
por lo que debe ser complementado con inversión para conservación que conduzca a la 
recuperación de los ecosistemas marinos. 
 

 Mónica Pérez-Ramírez, Salvador Lluch-Cota, Mario Lasta. MSC certification in Argentina: 

Stakeholders‟ perceptions and lessons learned. Marine Policy 36 (2012) 1182–1187. 

En base a la opinión de stakeholders, se postula la importancia que el estado defina líneas de 
acción respecto a potenciar las pesquerías certificadas en Argentina, como una manera de 
colocar productos de la pesca en mercados cuyos consumidores son capaces de reconocer y 
demandar por que sabrán que provienen de pesquerías certificadas. Se percibe la certificación 
de pesquerías como una herramienta de gestión privada que complementa la obediencia de 
reglamentaciones pesqueras y fomenta la de la participación de las partes interesadas de la 
pesca, entre otros. 
 

 Rainer Froese, Alexander Proelss. Evaluation and legal assessment of certified seafood. Marine 

Policy 36 (2012) 1284–1289. 

Se presenta una revisión jurídica de los tratados internacionales para identificar 
responsabilidades sobre el manejo inadecuado de pesquerías, en las cuales se sobrepasan 
puntos de referencias acordados. Se examinan poblaciones biológicas de pesca, cuyas 
pesquerías fueron certificadas por MSC y FOS y que fueron consideradas sobrexplotadas.  Un 
análisis de las implicaciones legales de la certificación de las poblaciones sobreexplotadas 
sugiere que un organismo de certificación no puede ser considerado responsable de una 
violación de los estándares acordados a nivel internacional a menos que el derecho interno de 
su país de origen lo regule. El porcentaje de estas pesquerías es bajo respecto a total  
certificadas, que es 3 a 4 veces mayor, por lo que se concluye que todavía es razonable 
comprar productos del mar certificados. 
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6.4.1.2 Programas de certificación 
 
La revisión de antecedentes se orientó a recabar información de los programas de certificación de 
pesquerías, con un carácter complementario y de actualización a lo reportado a los anteriores 
informes de Seguimiento AMERB. 
 
Los resultados dan cuenta solo de los programas que declaran hacerse cargo de la certificación de 
pesquerías, identificándose los siguientes: 
 

 Marine Stewardship Council (MSC) 

 Friend of the Sea (FOS) 

 KRAV 

 Naturland 

 Mel-Japan 
 
 
Programas de Certificación 
 
i) Marine Stewardship Council (MSC) 

El MSC es una organización mundial, independiente, sin ánimo de lucro, creada con el objetivo de 
encontrar una solución al problema de la sobreexplotación de los recursos pesqueros, para lo cual 
promueve una opción medioambiental sostenible, bajo la forma de un programa de certificación de 
pesquerías, de trazabilidad y una eco-etiqueta para productos pesqueros sostenibles provenientes o 
elaborados a partir de la captura salvaje. Nació en 1997 como un proyecto conjunto entre el World 
Wildlife Fund for Nature (WWF) y la empresa transnacional Unilever. En 1999 el MSC se 
independizó de ambas organizaciones (En: http://www.msc.org/es). 
 
El MSC tiene establecido principios y estándares de evaluación que deben cumplir las pesquerías a 
certificar por organismo independientes acreditados ante el MSC. La certificación es un proceso de 
varias etapas,  que realiza una institución certificadora que es elegida por el (los) interesado (s). 
Para que esta institución pueda certificar pesquerías según el estándar medioambiental MSC para la 
pesca sostenible, debe estar acreditada por Accreditation Services International (ASI) (En: 
http://www.accreditation-services.com/), organismo independiente que entrega acreditación y otros 
trabajos de interés para el MSC.  
 
Una vez que la institución certificadora verifica el cumplimiento de los requisitos, la pesquería es 
certificada mediante un documento (certificado) emitido por el MSC, que tiene una validez de cinco 
años. Luego, los usuarios de la pesquería certificada pueden solicitar el uso de la etiqueta en sus 
productos. 

http://www.msc.org/es
http://www.accreditation-services.com/
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Cuando un pescado o marisco se vende con la eco etiqueta MSC cada negocio dentro de la cadena, 
desde la pesquería certificada hasta el consumidor, deben obtener un certificado de cadena de 
custodia., que garantice que el pescado o marisco de una pesquería certificada MSC no se puede 
confundir con otro que no lo es. Finalmente, al cumplirse la certificación de la custodia, el 
consumidor final tendrá la garantía que está comprando el pescado o marisco proveniente de la 
pesquería certificada. 
 
Este programa de certificación adscribe a las siguientes directrices: 

 Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO. 

 Directrices de la FAO para el ecoetiquetado de pescado y productos pesqueros de la pesca 
de captura marina. 

 Código de Buenas Prácticas para establecer Estándares Sociales y Ambientales de la 
Alianza Internacional para la Acreditación y el Etiquetado Social y Ambiental (ISEAL). 

 El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del 
Comercio. 

 
El estándar medioambiental del MSC para la pesca sostenible fue desarrollado entre 1997 y 1999, 
mediante un proceso consultivo. El estándar MSC es aplicable a pesquerías, con independencia de 
su tamaño, tipo o localización. Este estándar, llamado “Principios y Criterios de la Pesca Sostenible”, 
considera 3 principios: 
 
1. El mantenimiento de la población de peces objeto de la certificación 
2. El mantenimiento del ecosistema 
3. La efectividad del sistema de gestión de la pesquería 
 
La certificación del MSC corresponde a un programa voluntario, lo que quiere decir que solo las 
pesquerías que así lo desean son evaluadas, sin tener en cuenta su tamaño, escala, ecología, 
geografía o tecnología. 
 
Por otra parte, en los caso de pesquerías que presenten vacíos de información, como es lo que 
puede ocurrir en pesquerías de pequeña escala, los certificadores pueden usar el Marco de 
Evaluación de Riesgos del MSC (RBF en sus siglas en inglés). El RBF permite usar a los 
certificadores un marco de evaluación de riesgo estructurado para determinar si una pesquería, con 
datos limitados, está operando de forma sostenible.  
 
Antes de iniciar el proceso de evaluación, es importante definir la unidad de pesquería e identificar a 
la organización u organizaciones que se harán responsables de la evaluación. 
 
Unidad de certificación 
 
La pesquería que solicita una evaluación puede ser descrita de acuerdo a la zona geográfica donde 
se realiza la pesca, la población del recurso objetivo, la flota y organización de pescadores 

http://www.msc.org/acerca-del-msc/estandares/estandares/estandar-msc-para-la-pesca-sostenible
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involucradas. También se podrán utilizar otros aspectos de la pesquería para precisar lo que incluye. 
Esto es lo que se conoce como “unidad de certificación” y, aconsejado por el certificador, es el 
cliente quien la decide al principio del proceso de certificación. De esta forma, la unidad de 
certificación puede incluir la pesquería en su conjunto, un pequeño grupo de barcos de la pesquería, 
o un arte o método de pesca determinado. Una vez resuelto este aspecto, y efectuada la 
certificación, sólo el pescado o marisco de esta unidad podrá exhibir en el mercado la ecoetiqueta 
del MSC. 
 
El cliente de pesquerías 
 
Un “cliente de pesquería” es un individuo, organización o grupo de organizaciones que solicitan de 
manera formal que se evalúe una pesquería. Entre clientes de pesquería se pueden encontrar 
agencias gubernamentales, asociaciones de la industria pesquera y autoridades locales, entre otros. 
El cliente decide qué flota se incluirá dentro de la unidad de certificación.  
 
Es de suma importancia la relación existente entre el cliente y la pesquería, así como también el 
nivel de control que posee sobre sus actividades. El cliente de pesquería es responsable de los 
costos de la evaluación, por lo tanto debería tener algún tipo de personalidad jurídica, indicando 
claramente quién va a participar, o va a estar representado, en la evaluación de la pesquería. 
 
Etapas del proceso de evaluación 
 
Pre-evaluación 
 
Las pesquerías se pueden preparar para la evaluación completa comunicándoselo a todos los 
actores que se relacionan con la pesquería tales como los compañeros, agencias y compradores, 
pidiendo subvenciones, nombrando un jefe de proyecto o un comité de dirección y comunicándose 
con las distintas partes interesadas para promover la participación de éstas en el proceso de 
evaluación. En esta fase inicial se informará sobre si debe o no someterse a una evaluación 
completa. El certificador le entregará un informe de pre-evaluación que identifica los impedimentos 
potenciales o los problemas que podrían obstaculizar la certificación y que deberían resolverse antes 
de decidir emprender una evaluación completa de la pesquería. 
 
Esta etapa es de suma importancia ya que es acá donde se deberá evaluar si la pesquería podrá o 
no cumplir con el estándar MSC. El organismo certificador realizará un análisis de las fortalezas y 
debilidades de la pesquería, ofreciendo un informe con orientaciones sobre los cambios y/o 
requerimientos necesarios para que la pesquería cumpla con los requisitos del estándar 
medioambiental. 
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Pasos en el proceso de evaluación 
 
La evaluación completa de una pesquería es el proceso detallado, público y riguroso que el 
certificador efectuará para verificar si la pesquería cumple, o no, con el estándar medio ambiental del 
MSC para la pesca sostenible. Empieza cuando el cliente firma un contrato con su certificador y éste 
notifica al MSC que la pesquería ha entrado en la etapa de evaluación. 
 
Primer Paso, el anuncio: El certificador realiza el anuncio de que la pesquería será evaluada y 
planifica el proceso de evaluación en conjunto con el cliente y selecciona un equipo para la 
evaluación. El proceso de evaluación conlleva puntuar a la pesquería con respecto a 31 indicadores 
de comportamiento. Para obtener la certificación del MSC, la pesquería necesita una puntuación 
mayor de 60 en cada Indicador de Comportamiento. Además, para tener derecho a la certificación, la 
pesquería deberá alcanzar una puntuación promedio igual o superior a 80 o en cada uno de los tres 
Principios. Si una pesquería logra una puntuación menor a 80 en los Indicadores de 
Comportamiento, pero mayor que 60, el certificador impondrá una o más condiciones para acceder a 
la certificación. 
 
Segundo Paso, el árbol de evaluación: El equipo de evaluación del certificador define el “árbol de 
evaluación” que será utilizado durante el proceso de evaluación de la pesquería. Con este método 
se miden los “indicadores de comportamiento” que definen las áreas específicas a evaluar; y las 
“pautas de puntuación”, que muestran los niveles de comportamiento según los cuales será 
evaluada la pesquería.  
 
Tercer Paso, la información: El equipo de evaluación del certificador analiza toda la información 
pertinente (incluyendo documentos técnicos, informes y otras fuentes) y se entrevista con el cliente, 
los directores de la pesquería y las demás partes interesadas para asegurarse de que el equipo 
conoce toda la información y todos los aspectos pertinentes. El equipo de evaluación utiliza estas 
evidencias para evaluar el comportamiento de la pesquería según las especificaciones del árbol de 
evaluación. 
 
Cuarto paso, la revisión por pares y por el cliente: El certificador redacta un borrador del informe con 
un resumen sobre la pesquería, el entorno en el que opera y el sistema de gestión. El informe 
contiene también las puntuaciones, la justificación y el resultado propuesto para la evaluación, al 
igual que las condiciones propuestas para mejorar la gestión de la pesquería durante el período de 
certificación. 
 
Quinto paso, la revisión pública del borrador del informe de evaluación: Después de la revisión, el 
certificador envía el “Borrador del Informe para Comentarios del Público” al MSC, que a su vez envía 
notificaciones por correo electrónico a las diferentes partes interesadas y publica el informe en su 
sitio Web. El período de consulta dura al menos 30 días y tiene como objetivo recibir comentarios del 
público sobre el proceso de evaluación y las conclusiones del certificador. 
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Sexto paso, el informe final y determinación: Una vez revisado y analizado el Borrador del Informe y 
se determina si se debería certificar la pesquería como sostenible y bien administrada, de acuerdo 
con el estándar del MSC para la pesca sostenible. El certificador envía este informe al MSC y esta 
organización envía nuevamente información por correo electrónico a todas las partes interesadas, 
actualizando a la vez el sitio Web con el informe. Habrá un período de 15 días hábiles para que las 
partes puedan presentar su “intención de objetar” a la decisión. 
 
Séptimo paso, el informe público de la certificación y obtención del certificado: Si durante los 15 días 
hábiles del período de “intención de objeción” no ha existido objeción alguna, la pesquería es 
certificada. Su certificador elaborará y publicará un Informe Público de Certificación que reflejará el 
seguimiento a realizar y cualquier compromiso del plan de acción. Después de esta etapa el cliente 
recibirá el certificado. La pesquería estará certificada por un período máximo de cinco años, sujeta a 
las auditorías de seguimiento. Por último el cliente y su certificador trabajarán juntos para elaborar 
un programa de auditorías de seguimiento. 
 
Es necesario que el certificador realice auditorías durante los cinco años de vigencia de la 
certificación. Cada auditoría de seguimiento examinará los cambios importantes que hayan ocurrido, 
tanto en el entorno físico como en la gestión de la pesquería. Durante cada una de estas visitas de 
control también se examinará si se están abordando las condiciones para la certificación definidas 
en el Informe de Certificación. Cualquier incumplimiento en la realización de las mejoras acordadas 
puede significar la suspensión o retirada de su certificado, de tal forma que es importante trabajar 
para cumplir con las condiciones establecidas por el certificador. 
 
Cadena de Custodia y permisos para el uso de la ecoetiqueta 
 
Las empresas que deseen exhibir la ecoetiqueta MSC sobre sus productos necesitan saber que el 
pescado que están comprando es trazable, en cada etapa de la cadena de suministro, hasta una 
pesquería certificada. Cada empresa de la cadena de suministro, por lo tanto, necesita realizar una 
auditoría para la Cadena de Custodia. Esto evita que productos no certificados entren a la cadena y 
que empresas poco serias reciban beneficios por los cuales no han pagado y que no merecen. 
 
Costo del proceso de certificación 
 
El costo de la evaluación de pesquerías y certificación es negociado entre el cliente y el certificador. 
El MSC no recibe ningún pago para las evaluaciones o certificaciones y no está involucrado en la 
fijación de precios asociados a las evaluaciones. No obstante, los ingresos percibidos por MSC se 
generan a partir de la licencia del logo cuando minoristas, restaurantes o los procesadores de 
productos del mar deciden utilizar la eco-etiqueta del MSC sobre sus productos. Los cargos 
cobrados por los certificadores son confidenciales entre el cliente y el certificador, y suelen ser 
determinados caso por caso sobre la base de cada etapa del proceso de evaluación de pesquería 
(preevaluación, evaluación completa y auditoría anual). El costo de una evaluación de pesquería 
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varía mucho y depende de la complejidad de la pesquería, la información que hay disponible y el 
nivel de participación de las partes interesadas. Información referencial indica que el costo de la 
certificación varía entre 25,000 USD y 500,000 USD.  
 
Duración del proceso 
 
Una adecuada preparación y buenas habilidades de gestión de proyecto son la clave para reducir los 
costos y el tiempo de duración de la evaluación. Es aconsejable preparar toda la información 
requerida ya que ayudará a que la evaluación no sea problemática y que acabe dentro del tiempo 
estimado. 
 
En promedio, la duración del proceso es de alrededor de 14 meses, pero hay una gran variación 
alrededor de esta cifra. La duración del proceso depende en gran parte sobre su preparación, el 
tiempo que necesite, así como la complejidad y tipo de pesquería. El nivel de compromiso y la buena 
disposición por parte de los que están en posesión de la información importante sobre la pesquería 
es crucial a la hora de calcular cuánto va a durar la evaluación. 
 
 
ii) Friend of the Sea (FOS)  
 
Es un programa de certificación con sede en Italia creado en el 2005, para la pesca y la acuicultura; 
es promovida por el Earth Island Institute (EII), una organización humanitaria y ambiental 
independiente y sin fines de lucro. Fue fundado por Paolo Bray, Director Europeo del proyecto 
Dolphin-Safe del Earth Island Institute, que evitó la muerte de millones de delfines en las redes para 
atunes, y que, a su vez,  generó un movimiento por una pesca y acuicultura sostenibles. 
 
Friend of the Sea  posee una estructura sencilla, con un presidente, un director ejecutivo y una Junta 
Consultiva,  para evitar la sobrecarga de los costos de administración; adicionalmente, cuenta con 
un Comité Técnico externo e independiente formado por partes interesadas, que tiene el poder de 
proponer cambios en los criterios de sustentabilidad del FOS y votar tales cambios sobre la base de 
la mayoría.  Se financia mediante los derechos del uso del sello Friend of the Sea y mediante 
financiaciones privadas esporádicas,  relacionadas con eventos de marketing. 
 
Friend of the Sea es el único sistema internacional que, con el mismo sello de aprobación, puede 
certificar productos tanto de pesquerías como de acuicultura. Plantea que, la acuicultura y las 
pesquerías están fuertemente relacionadas debido a que están sometidos a impactos potenciales 
que los pueden afectar simultáneamente, considerando que la mayor parte del alimento para peces 
proviene de poblaciones silvestres capturadas. Friend of the Sea también certifica alimentos para 
peces, aceite de pescado y harina de pescado.  
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La certificación es realizada por Organismo de Certificación, reconocidos como tales por Friend of 
the Sea, que deben verificar el cumplimiento de los criterios para la pesca sostenible. Estos 
organismos deben estar acreditados ante la International Accreditation Forum (IAF). 
 
Los criterios de Friend of the Sea utilizados para la pesca sostenible corresponden a los siguientes: 
 

 Criterio del estado de los caladeros: La población objetivo no puede estar sobreexplotada de 
acuerdo con la FAO, las Instituciones de Pesca Regionales y las Autoridades Marinas 
Nacionales. Única excepción: si la pesquería captura menos del 10% de la población total y 
cumple con todos los demás requisitos. 

 Criterios de impacto sobre el ecosistema: El método de pesca no puede causar ningún impacto 
en el fondo marino. Solo es aceptable si se toman medidas para reducir el impacto a un nivel 
despreciable. 

 Criterios de selectividad: El método de pesca debe ser selectivo (máx. 8% de descartes). 

 Criterios de cumplimiento legal: Las especies accesorias capturadas no pueden estar entre las 
incluidas en la Lista Roja de especies en peligro de extinción de la UICN (Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza). 

 Criterios de gestión: La pesquería debe respetar los requisitos legales (luz de malla, tamaño 
mínimo, MPA, entre otros). Todo esto es comprobado mediante una auditoría in situ. 

 La huella de carbono de la unidad de producto debe reducirse y/o compensarse en un 20% 
cada año. 

 La gestión de los residuos debe ser la adecuada. 

 Criterios de responsabilidad social. 
 
Cada una de estas áreas contiene requisitos esenciales, requisitos  importantes o recomendaciones, 
referido a lo siguiente: 
 
Requisitos Esenciales: Para los requisitos esenciales se solicita una conformidad igual al 100% para 
que la Entidad Calificadora pueda recomendar la compañía para la certificación. Cada falta referente 
a estos requisitos es considerada una No Conformidad Mayor y se hacen necesarias propuestas de 
tales acciones correctivas a efectuarse dentro de un intervalo de tiempo máximo de tres meses a 
partir de la fecha de valorización de la No Conformidad. La empresa deberá darle a la Entidad 
Calificadora evidencias satisfactorias relacionadas con la corrección de toda No Conformidad Mayor.  
 
Requisitos Importantes: Para los requisitos importantes se solicita una conformidad igual al 100% 
para que la Entidad Calificadora pueda recomendar la compañía para la certificación. Cada falta 
referente a estos requisitos es considerada una No Conformidad Menor y se hacen necesarias 
propuestas de tales acciones correctivas (declaraciones de intenciones y planos de acción), sujetas 
a la Entidad Calificadora dentro de un término máximo de tres semanas a partir de la fecha de la 
valorización de la No Conformidad. En la propuesta realizada, la empresa debe incluir el cronograma 
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para la realización de cada una de las acciones correctivas. El tiempo máximo para la realización 
completa de cada una de las acciones correctivas es igual a un año. 
 
Requisitos Recomendados: No es obligatorio la conformidad con dichos requisitos por estar 
recomendados por la certificación. Sin embargo, en la verificación se someterán bajo control todos 
los aspectos relacionados con dichos requisitos y cada falta será  manifestada en el informe de 
Auditoría bajo la forma de Recomendaciones. La empresa deberá valorar la posible necesidad de 
acciones correctivas y, al finalizar la siguiente visita de inspección, deberá informar a la Entidad 
Calificadora acerca de las decisiones tomadas y las acciones correctivas implementadas. 
 
Cuando un requisito no se pueda aplicar en la Organización verificada se deberá marcar dicho 
requisito con N.A (No Aplica). 
 
Evaluación preliminar 
 
En la evaluación preliminar, se  emplea el “Formulario de Información Preliminar” (PIF), que reúne 
información recopilada relativa a la pesquería. En este nivel, se decide si la pesquería  califica para 
iniciar el proceso de certificación, prerrogativa que recae en la Junta Consultiva de Friend of the Sea. 
Una vez que se ha recibido firmado el contrato de Licencia y Auditoría, Friend of the Sea 
seleccionará un organismo de Certificación que decidirá junto con la empresa auditada la fecha de 
comienzo de la auditoría.  
 
Auditoría 
 
La auditoría en pesquerías dura normalmente entre dos días y dos semanas in situ, más un máximo 
de dos semanas para el análisis del informe de la auditoría. La Certificación está centrada en la flota 
de pesca, durante la descarga para los productos capturados. La trazabilidad, se realiza in situ y 
mediante pruebas documentales también en el área de procesamiento. El auditor controlará todos 
los requisitos incluidos en la lista de control (criterios). 
 
El organismo certificador requiere de un máximo de dos semanas para elaborar el informe de la 
auditoría, después de que esta haya terminado. Se producen dos certificados: uno del organismo de 
certificación, que certifica la inspección y otro de Friend of the Sea, que autoriza al uso del sello. 
 
Las partes interesadas pueden contribuir durante la realización de la auditoría y presentar objeciones 
al final de la misma, para lo cual los resultados de la auditoría se despliegan en la web, por plazos 
definidos.  
 
Costos del proceso de certificación 
 
Las tarifas para el primer año parten de los 5000 euros, dependiendo de la complejidad de la 
auditoría (se realiza una estimación final una vez que se han recopilado todos los datos y Friend of 
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the Sea recibe el presupuesto del Organismo de Certificación). La tarifa del primer año incluye todos 
los costos de la auditoría y, en caso de certificación, 12 meses de derechos de autor por el uso del 
sello Friend of the Sea. También promociona la certificación e invita a la empresa a participar en 
eventos promocionales y encuentros directos con posibles clientes. La tarifa del segundo año y de 
los años sucesivos es de 3000 euros por productos provenientes del mismo origen. 
 
iii) Naturland 
 
Naturland es una de las principales organizaciones de certificación de productos ecológicos en 
Europa y se declara como una de las organizaciones pioneras en el desarrollo de la acuicultura 
ecológica.  Ha desarrollado estándares para la producción de frutas, verduras, miel, ganadería y 
forestación. Cuenta con un proceso de certificación y acreditación que incluye organismos de 
certificación de terceras partes, organismos de acreditación y procedimientos de resolución de 
conflictos. Incluye además frecuentes auditorías ISO que aseguran el cumplimiento de requisitos 
internacionales por parte de los sistemas de certificación y acreditación. En el año 2006, Naturland 
amplió su alcance incluyendo la pesca de captura continental y marina, con la eco-etiqueta 
Naturland Wildfish, la cual certifica un compromiso bajo los principios de sustentabilidad social, 
económica y ecológica.  
 
Los principios se refieren a: 
 
Sostenibilidad, en el sentido de las normas de Naturland es un concepto holístico, por lo tanto, 
incluyó la dimensión ecológica, social y económica de las pesquerías. 

 
Sostenibilidad ecológica, requiere que no sólo la población de especies objetivo, sino también los 
otros componentes del ecosistema se mantengan en su integridad. Un aspecto adicional es la 
protección de pescado como un alimento de alto valor, no contaminado, o manipulado o procesado 
con métodos de procesamiento crítico, entre otros. 

 
Sostenibilidad social de la pesquería, significa que las personas involucradas, trabajan en 
condiciones laborales justas, y que los medios de vida de la sociedad en general no se ve afectada 
negativamente. 

 
Sostenibilidad económica, exige que la comercialización de productos de la pesca, facilite vínculos 
estables entre los miembros de la cadena de valor, que se caracteriza por la responsabilidad mutua 
y compromiso. 
 
 
Los criterios que este programa de certificación tiene establecidos, corresponden a los siguientes:  
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 La actividad pesquera se realiza de tal manera que la integridad del ecosistema se 
mantenga a largo plazo, al igual que las poblaciones de las especies económicamente 
importantes, así como también los otros componentes del ecosistema. 

 

 Es sujeto de evaluación el área geográfica donde se realiza la explotación total o parcial de 
la pesquería. 

 

 En el caso de que la pesquería se produzca temporalmente en el área en que se enmarca el 
proyecto o que no pasan su ciclo de vida allí, se realiza una evaluación de si la forma de 
gestión del proyecto son compatibles con el mantenimiento del volumen total de existencias 
y si esta forma de gestión fue aprobado por todas las empresas que participan en esta 
pesquería. 

 

 Incluso si se ha demostrado que la pesquería se gestiona de manera sostenible, Naturland 
se reserva el derecho de no certificar la pesquería o aplazar la certificación en caso que la 
población total se encuentre en peligro por otros factores. 

 

 Si no hay una zona geográfica de uso exclusivo que se le atribuya al proyecto (por ejemplo 
en la pesca de alta mar), la evaluación se realiza con base no solo en las prácticas de la 
pesquería, sino también en la situación total de las acciones en cuestión. 

 

 Prácticas que son generalmente consideradas como perjudiciales o críticas desde el punto 
de vista ecológico están prohibidas. Estos incluyen los siguientes reglamentos: 

 
 Captura de mamíferos marinos y tortugas de mar. 
 Tiburones que son capturados por sus aletas (“finning”). 
 Uso de venenos y explosivos de pesca. 
 Daño a los arrecifes de coral. 
 Pesca de arrastre demersal en los fondos marinos altamente estructurados. 
 Arrastre demersal sin los sistemas de evacuación adecuados para mantener al mínimo 

las capturas incidentales. 
 

 Las pesquerías deberán regirse bajo ciertas condiciones específicas: 
 

 Mínimo tamaño y las cantidades máximas. 
 Equipo y las técnicas empleadas. 
 Vedas y santuarios 
 Evitar o minimizar las capturas incidentales. 
 Otras medidas que ayuden a proteger el ecosistema acuático y/o especies individuales. 
 Protocolos para el monitoreo de contaminantes relevantes, determinación específica de 

alertas y valores del umbral. 
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Antes de llevar a cabo el contrato que el cliente firmará para certificarse bajo las normas de 
Naturland, es necesario contar con toda la información correspondiente a las condiciones internas y 
externas de la pesquería. Esto incluye especialmente el tipo de gestión que se ha practicado hasta la 
fecha, la situación económica del proyecto y las condiciones ambientales prevalecientes (reserva 
marina, fuentes potenciales de contaminación). Si se detectan posibles causas de contaminación 
con sustancias nocivas o dudosas,  deben llevarse a cabo un análisis antes de la celebración del 
contrato. Estos análisis pueden mostrar que el contrato sólo es posible bajo condiciones específicas 
o no es viable. Todas las zonas donde opera el productor, incluyendo instalaciones de producción y 
almacenes, deben incluirse en la descripción de la empresa. 
 
Personal autorizado por Naturland realizará visitas anunciadas previamente (al menos una vez al 
año), así como también visitas no anunciadas e inspecciones para  supervisar el cumplimiento de la 
normas establecidas por Naturland, en arreglo al cumplimiento de los principios. Se deberá  
proporcionar  acceso sin restricciones y oportunidades de inspección en todas las áreas relevantes 
de la operación. En caso que se requiera, se facilitará toda la documentación relativa a la gestión de 
la operación y las preguntas deben ser respondidas. Todas las etapas de la cadena de valor tienen 
que  registrarse  cuando se inspecciona la operación, aunque en el caso de las cooperativas de 
pesca, por ejemplo, las áreas individuales pueden organizarse en forma de un sistema de Control 
interno (ICS). Cuando el productor deriva a terceros algunos procesos (por ejemplo, tratamiento, 
almacenamiento, procesamiento, transporte), el procesador debe tomar medidas (como la 
conclusión de un acuerdo de subcontratación) para asegurar que las normas se aplican y que la 
adhesión a ellos puede ser controlada por Naturland. Además, el proyecto y Naturland juntos 
determinan las siguientes condiciones que deben cumplirse, referido a:  
 

 Una lista de los contaminantes y sustancias nocivas (de fuentes antropogénicas y naturales) 
que son relevantes para la región y el tipo de producción. 

 

 La frecuencia y los procesos utilizados en el análisis de estos contaminantes (en relación 
con el agua, sedimentos, piensos y productos). 

 
iv) KRAV 
 
KRAV es una asociación que promueve la agricultura ecológica. Se compone de 28 miembros que 
representan los intereses de los productores, comerciantes, procesadores y consumidores, además 
de proteger el medio ambiente y bienestar animal. Aunque sus actividades se centran en Suecia, 
KRAV apoya las actividades internacionales para la agricultura ecológica a través de sus 
interacciones con la IFOAM y la Unión Europea. 
 
Las normas son elaboradas y revisadas por KRAV y aprobadas por su Consejo de Administración; 
así también lo son todos los eslabones de la cadena de suministro, incluidos los distribuidores, 
procesadores y restaurantes. En el año 2004, KRAV emitió normas para la pesca, desarrolladas 
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inicialmente para los países  escandinavos, pero desde mediados de 2010 también acepta 
solicitudes para pesquerías fuera de Escandinavia. 
 
Los estándares consisten en cinco conjuntos de normas que cubren todos los aspectos de la pesca, 
procesamiento y ventas, a saber: control de calidad, evaluación del stock pesquero, condición de 
buques de pesca y artes de pesca, desembarque y procesamiento.  Las normas de KRAV para 
buques incluyen: tipo y consumo de combustible utilizado, el tipo de motor, la pintura antifouling 
utilizada en los buques, entre otros. 
 
Los principios que orientan el quehacer de Krav, son los siguientes: 
 

 Contribuir a una gestión sostenible a largo plazo de los recursos marinos. 
 

 Aumentar la exigencia ambiental en la gestión y tramitación. 
 

 Mejorar las posibilidades de la industria pesquera y otras partes interesadas a que apoyen 
una buena gestión pesquera. 

 

 Dar información sobre los efectos ambientales de los productos, y por lo tanto, hacer posible 
que consumidores y procesadoras, minoristas y comerciantes tomen decisiones conscientes 
sobre las compras. 

 

 Alentar a los minoristas, comerciantes y consumidores para elegir pescados y mariscos que 
provienen de la gestión sostenible de los recursos.   

 

 Crear una diferenciación de precios entre los productos eco-etiquetados en comparación con 
los que carecen de una etiqueta. 

 

 Aumentar la motivación de los productores para abastecer productos que cumplan criterios 
de etiquetado ecológico para mejorar la rentabilidad o para aumentar las cuotas de mercado 
para sus productos. 

 

 Crear mayores ventajas competitivas, la introducción en el mercado o mayores cuotas de 
mercado para el pescado y los productos que se  originan en la pesca sostenible. 

 
Evaluación de la pesquería 
 

El sistema de evaluación consta de dos pasos. El primer paso es aprobar la solicitud para certificar 
la pesquería. Para ello un comité de expertos de Krav (comité de pesca) evalúa si la pesquería se 
lleva a cabo dentro de los límites biológicos seguros, si el arte de pesca es suficientemente selectivo 
y si la especie objetivo contiene valores anormales de las toxinas ambientales. 
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El comité evaluará la población de peces teniendo en cuenta el principio precautorio, el cual es un 
marco destinado a prevenir los efectos dañinos de las actividades humanas (ejemplo: la pesca). La 
ordenación pesquera debe valorar y tener en cuenta el impacto sobre la población y el medio 
ambiente al momento de decidir si permite o no una pesquería.  
 
Con el fin de garantizar que todos los datos de apoyo son correctos y que el proceso sea 
transparente, la propuesta sobre la decisión del comité de pesca se envía para consulta a los 
miembros de Krav y los diferentes stakeholders  (investigadores seleccionados, las autoridades 
competentes y empresas pesqueras y organizaciones). El proceso de consulta también está abierto 
al público a través del sitio web de Krav.  
 
Por último, la decisión es tomada por el Director General de Krav sobre la base de la propuesta 
presentada al comité de pesca y los resultados de la consulta. La decisión final también especifica el 
equipo permitido para su uso y otras condiciones para la pesca aprobada. Cuando una pesquería ha 
sido aprobada, los buques de pesca en forma individual o una empresa pesquera pueden solicitar la 
certificación de sus operaciones de acuerdo a las normas de KRAV. 
 
En el resultado del proceso de certificación, Krav se preocupa que estén contenidos los conceptos 
de: uso de métodos seguros de pesca, acciones sostenibles y de trazabilidad. 
 
Los métodos seguros tienen que ver con que el equipo utilizado para la captura, separe los peces de 
menor tamaño y las especies distintas a la objetivo. Esto reduce el descarte y el daño a otras 
especies de peces, aves marinas, delfines y otros animales marinos. Además, los métodos de pesca  
no deben dañar el fondo marino o los arrecifes de coral.  
 
La sostenibilidad es garantizada mediante los certificados de Krav pesca, indicando que las 
poblaciones son sostenibles en el largo plazo y no excede la capacidad de producción biológica.      
 
En cuanto a la trazabilidad, significa que la posición geográfica de la embarcación puede ser 
determinada, haciendo posible comprobar que sólo se ha pescado lo que está aprobado. Los peces 
también son capturados teniendo en cuenta la minimización de la carga ambiental de los 
combustibles, lubricantes, aceite hidráulico y pintura de casco.  
 
v) Mel-Japan 
 
Marine Eco-Label Japan (MEL-Japan) se estableció en Tokio en el 2007. MEL  Se califica como  un 
esfuerzo conjunto de la industria pesquera, la comunidad científica, las organizaciones de 
conservación, procesadores de pescado y distribuidores, consumidores y especialistas en productos 
alimenticios comprometidos con la promoción de la sostenibilidad de las pesquerías japonesas. Se 
declara como un programa de certificación exclusivamente  aplicable a Japón, con el propósito de 
destacar y posicionar los productos de la pesca, tanto a nivel nacional como internacional.  
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Mel-Japan reconoce en la creciente población mundial y creciente  demanda global de pesca, que es 
necesario realizar esfuerzos en la conservación del ecosistema marino y evitar capturas excesivas. 
Conforme a la revisión del estado de los recursos pesqueros marinos mundiales que la FAO ha 
documentado, que da cuenta de una situación preocupante de los recursos pesqueros, Mel-Japan 
observó en el Eco-etiquetado de pescado y productos de la pesca, una opción viable para 
desarrollar acciones que apunten al sustentabilidad de las pesquerías.  Reconociendo la naturaleza 
global de la industria pesquera y que Japón es uno de los mayores mercados de la pesca, los 
interesados en la industria pesquera y la gestión de las pesquerías japonesas, decidieron  establecer 
su propio esquema de eco-etiquetado, bajo los siguientes  principios básicos: 
 
Promoción de la conservación y uso sostenible de los recursos marinos y conservación de los 
ecosistemas marinos, de acuerdo a las directrices de la FAO. 
 
Cogestión, En Japón es una práctica asumida la participación comunitaria de los pescadores en la 
co-gestión local de pesquerías. Por lo tanto, se considera mantener y fomentar la participación de los 
pescadores en la gestión de los recursos pesqueros locales. Se aplica el concepto de co-manejo a la 
certificación como un medio para facilitar y reforzar el trabajo del sistema pesquero. Asimismo, se 
pretender reforzar la cooperación entre los científicos, administradores y pescadores, contribuyendo 
a la acumulación de datos científicos y la mejora de la información de las actividades pesqueras. 
 
Certificación científica y objetiva. Mel-Japan está estructurado por un consejo y comités que incluyen 
a representantes de la pesca y autoridades de gestión, la industria pesquera, organizaciones de 
pescadores artesanales, la comunidad científica, grupos de defensa del medio ambiente, 
procesadores de pescado, los comerciantes y los minoristas y los consumidores, que asegura la 
participación equilibrada de todas las partes interesadas. MEL Japón también garantiza la 
certificación científica y objetiva por organismos de certificación independientes, a través de la 
participación de un equipo de  certificación  formado por científicos y otros expertos, que aseguran 
conocimiento de las pesquerías japonesas y el medio ambiente marino. 
 
Objetivo: El objetivo de Mel-Japan es promover su reconocimiento en el mercado japonés y 
extranjeros, como medio para promover los productos del mar japonés. 
 
6.4.1.3  Experiencia en certificación en pesquerías artesanales bentónicas 
 
Se complementó y actualizó la información relativa a la experiencia mundial en certificación de 
pesquerías artesanales bentónicas recabada en el proyecto pasado (Seguimiento AMERB 2010-
2012). Cabe señalar, que la información recabada se orientó a identificar los  casos actuales de 
certificación. 
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Pesquería artesanal de calamar gigante (Dosidicus gigas), 
 
Localizada en Coquimbo, Chile, considera la operación de una flota de 6 botes que opera en la 
captura manual del calamar gigante (Dosidicus gigas), la unidad de certificación corresponde a la 
zona de pesca de la Bahía de Coquimbo. El cliente es SEATEC E.I.R.L. empresa exportadora de 
productos elaborados a partir del clamar gigante. Fue certificada en el 2010 por Friend of the Sea27. 
 
Pesquería de Ben Tre Clam Fishery (Vietnam) 
 
Corresponde a la pesquería del recurso almeja Meretric lyrata, que se realiza  en la localidad de Ben 
Tre Clam Fishery, por grupos de pescadores orilleros organizados, en el intermareal de arena. El 
cliente fue el  Ben Tre Peoples Committee Department of Fisheries, que corresponde a una sección 
de la estructura gubernamental, encargada del manejo pesquero. Fue certificada por el MSC, por 
segunda vez en el 2012. 
 
Pesquería de Burry  Inlet  Cockle  Fishery (País de Gales) 
 
Es la pesquería del recurso almeja Cerastoderma edule, que se realiza en el intermareal de playas 
ubicadas en el sur del País de Gales, por orilleros. El cliente es el South Wales Sea Fisheries 
Committee (SWSFC), organismo gubernamental que se encarga del manejo y el control de las 
medidas adoptadas. Fue certificada por segunda vez por el MSC en el 2012. 
 
Pesquería de Langosta de Baja California 
 
Es la pesquería de la langosta (Palinurus interruptus) de Baja California, México, siendo el cliente la 
Federación Regional de Sociedades Cooperativas Pesqueras de Baja California (FEDECOOP), 
organismo que reúne a 9 organizaciones bases, cada una de las cuales cuenta con derechos para el 
uso de sectores del borde costero. La pesquería emplea embarcaciones que emplean trampas con 
cebo. Fue certificada por segunda vez en el 2011 por el MSC. 
 
Pesquería de Cigala en Sound de Raasay, Escocia 
 
Es la pesquería del crustáceo cigala (Nephrops norvegicus)28, que ocurre en la Ría de Torridon e 
Inner, Sound de Raasay, Noroeste de Escocia. Se emplean embarcaciones menores mediante el 
uso de nasas con cebo. El cliente es la organización de pescadores locales. 
 
La pesquería obtuvo su certificación MSC, el 16 de marzo de 2003, para luego ser recertificada en 
julio de 2008. Poseen 10  embarcaciones de menos de 10 metros de eslora, utilizando como arte de 

                                                 
27  En: http://www.friendofthesea.org 
28 En: http://www.msc.org/documentos/beneficios-en-red/MSC%20Beneficios%20en%20Red%202009.pdf 

 

http://www.friendofthesea.org/
http://www.msc.org/documentos/beneficios-en-red/MSC%20Beneficios%20en%20Red%202009.pdf
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pesca las nasas correspondientes a cestas con cebo, semejantes a las usadas para las langostas, 
en las que los crustáceos pueden entrar pero no salir. 
 
En 2001, el Gobierno Escocés creó un "área cerrada", una zona protegida en la que solamente 
podían utilizarse artes estáticas, como las nasas. Los pescadores vieron esto como una oportunidad 
para probar que podían gestionar su pesquería de forma sostenible, y optaron por la certificación 
MSC como la forma objetiva y científica de demostrarlo. Una condición para la certificación fue la 
formación de un grupo de gestión que supervisara las restricciones voluntarias en la pesca: 
permitiéndola solamente un número fijo de días al año; utilizando un número limitado de nasas; 
devolviendo las hembras con huevos al agua; y acoplando paneles de escape a las nasas que 
permitieran que las cigalas por debajo de la talla no fueran capturadas. Llevada a cabo la 
recomendación, se obtuvo la certificación de la pesquería el año 2003  
 
La única preocupación de la pesquería era la presencia de otros barcos de nasas, que no 
pertenecían al grupo o no seguían su código de conducta, y que comenzaron a operan alrededor de 
la zona de cierre. En el 2008, cuando la pesquería fue recertificada, se señalaron estas mismas 
inquietudes por parte del organismo certificador. Se impuso una condición, obligando a la pesquería 
a asegurarse de que los límites establecidos eran efectivos. Como respuesta, la pesquería se 
contactó con el Gobierno de Escocia para encontrar formas de afrontar el problema, situación en la 
que en la actualidad se encuentra en constantes mejoras 
 
Pesquería de navaja (Ensis arcuatus) de la Ría de Pontevedra  
 
La pesquería de navaja de la Ría de Pontevedra obtuvo la certificación MSC en enero de 2013, 
siendo los clientes  la Cofradía de Pescadores San Martiño de Bueu, convirtiéndose en la primera 
pesquería artesanal española en obtener la certificación. 
 
Las navajas (Ensis arcuatus) se extraen de forma manual por buceadores de la Ría de Pontevedra. 
La Ría se divide en siete áreas de extracción, que van rotando periódicamente de acuerdo a la 
situación del stock, para asegurar que el recurso se mantiene a niveles sostenibles. Diariamente, el 
colectivo acude a una única área extractiva en la que se realizan las capturas entre las 8:00 y las 
14:00 horas. En esta área se instala el punto de control donde el servicio de vigilancia realiza las 
labores de seguimiento y control de la pesquería. 
 
La propiedad del certificado es de la agrupación de recolectores de navaja de la Cofradía San Martiño de 
Bueu, compuesta por 9 buceadores y 7 embarcaciones propias. Por otro lado, participan del certificado 
los mariscadores de otras Cofradías de la Ría, Cofradía de Portonovo, Sanxenxo, Raxó, Pontevedra, 
Lourizán, y Marín, sumando un total de 39 buceadores y 26 embarcaciones, quienes pueden utilizar la 
ecoetiqueta MSC en las navajas siempre que sean desembarcadas en la lonja de Bueu. 
 
La evaluación bajo el estándar del MSC fue realizada Bureau Veritas Certification. 

http://www.bureauveritas.es/
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6.4.1.4  Identificación de potencialidades y brechas 
 
Referido a determinar potencialidades y brechas para la implementación de la certificación voluntaria  
en al menos 3 AMERB seleccionadas. Todo el proceso se refirió a la pesquería del loco. Se procedió 
de acuerdo a lo siguiente: 
 
 
a) Análisis de la información recabada. 
 
Entre el límite sur de la Región de Atacama y Pichidangui en el límite sur de la Región de Coquimbo, 
se contabilizan un total de 54 AMERB que tienen como especie objetivo al recurso Loco. Las 
respectivas  abundancias y capturas  históricas promedios, se observan en las Figura 193 y Figura 
194.  En ambos casos destacan las siguientes AMERB: 
 
i)  Ñagué: En la parte sur de la Región de Coquimbo, Ñagué es la única AMERB que mantiene 
niveles sostenidos en indicadores de abundancia y de captura del recurso Loco. Las OPA usuarias 
de las AMERB vecinas, han suspendido  la extracción en los últimos seguimientos o mantienen 
bajos niveles de extracción.  
ii) Hornos: Destacan las AMERB Hornos y Hornos B,  
iii) Norte de la Región de Coquimbo y Sur de la Región de Atacama: Destacan las AMERB 
Apolillado, Isla Choros, Punta de Choros, Chañaral de Aceituno  y Chañaral de Aceituno C. 
 
b)  AMERB seleccionadas. 
 
Inicialmente, se postuló la selección de 3 AMERB, con la finalidad de recabar información sobre 
potencialidades y brechas para la certificación: Punta  de Choros, Apolillado y Chañaral de Aceituno.  
Sin embargo, la información recabada develó una importancia relativa, en términos del desembarque 
y captura históricos, para el caso de Ñagué, en el sector costero de la comuna de Los Vilos, y 
Hornos   en el sector de la comuna de La Higuera:  
 
Posteriormente, fue posible  entrevistar a directivos de la OPA usuaria  del AMERB Ñagué, no así 
para Hornos. En el caso del AMERB Apolillado, la OPA usuaria de esta AMERB decidieron no 
responder a solicitud de entrevista, por cuanto no consideraron prioritario el tema a tratar, y estar 
ocupados con un problema mayor, que es de no contar con un caleta para sus operaciones de 
pesca,  De este modo, las AMERB seleccionadas para recabar información respecto a 
potencialidades y brechas para la certificación, fueron:  Ñagué y Ñagué B, Punta Choros e Isla 
Choros, Chañaral de Aceituno A, B y C.,  de las cuales fue posible entrevistar a directivos.. Para 
Hornos y Apolillado, fue posible recabar, parcialmente, información documental. 
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Figura 193.  Abundancia promedio del recurso Loco en  las AMERB ubicadas en el límite Sur de la III Región  
y la IV Región. Fuente: Informes ITA. 

 Obs.: El promedio consideró las abundancias entre el 2007 y 2011. 
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Figura 194.  Captura acumulada histórica del recurso Loco en las AMERB ubicadas en el límite Sur de la III 
Región  y la IV Región. Fuente: Informes ITA.  

 Obs.: El promedio consideró las capturas entre el 2007 y 2011.  
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c) Información de campo. 
 
De las entrevistas realizadas, la información relevante, por OPA signataria de AMERB seleccionada, 
es la siguiente: 
 
c.1) Ñagué: Cooperativa de Pescadores Artesanales de Los Vilos Ltda. 
 
Conceptos: Para los directivos el concepto de certificación está asociado al uso de un sello distintivo 
para los productos pesqueros que se elaboran al interior de infraestructura de la Cooperativa. En 
este caso, el sello es el que permitirá al consumidor decidir su compra por un producto que lleve el 
logotipo de la Cooperativa. La calidad de los productos la aseguran cumpliendo con la normativa 
sanitaria de manipulación, proceso y mantención de los productos de la pesca; en particular, en lo 
relativo al uso de la planta de propiedad de la Cooperativa. 
 
Experiencias: No han participado en cursos relacionado con certificación, calidad, trazabilidad, o 
similares. Han aprendido por su cuenta, “haciendo camino al andar”, señalando que, inicialmente, 
sus objetivos gremiales eran de contar con un puesto de venta de la pesca, con algún nivel de 
proceso en algunos caso (e.g. eviscerado, desconchado). Sin embargo, las exigencias sanitarias los 
obligaron  a cumplir con normas, que necesariamente, condujo a interiorizarse en el tema de la 
calidad alimentaria, en cuanto al proceso y mantención para el consumo humano directo. La pesca 
que procesan es la que extraen de la zona (pescado o mariscos), aunque también compran pesca 
(e. g. reineta) que procesan (filete) y venden.  
 
Condiciones: Estado del recurso: La OPA gestiona 2 AMERB. Ñagué y Ñagué B, aunque es la 
primera la que sostiene el negocio de venta del loco. Se plantea como una organización seria, 
diferenciada de sus similares de la localidad de Los Vilos, que está comprometida con la 
conservación de los recursos de las AMERB. Saben que cuentan con recurso loco de buena calidad, 
pudiendo seleccionar por calibre (tallas, con rendimiento de 6 – 7 pie loco/kg), lo cual permite en las 
negociaciones de comercialización alcanzar precios preferenciales; con una capacidad de oferta 
expresada en cuotas autorizadas del orden de las 100.000 y 150.000 unidades en los últimos 7 
seguimientos del AMERB Ñagué. Estas cifras permiten a la OPA establecer una base de 
negociación relativamente  estable, priorizando la calidad (calibre) sobre la cantidad a comercializar. 
 
Planteado un escenario a 5 años, en cuando a las perspectivas de la pesca en AMERB, los 
directivos señalan que, de no mediar un evento ambiental catastrófico, las AMERB (Nagué y Nagué 
B) seguirán siendo gestionadas como actualmente y mejorando el manejo, lo cual asegura la 
conservación de los recursos. Entendiendo que la gestión es el factor clave para el éxito de las 
AMERB, la organización está preocupada de la darle continuidad, para lo cual procurará la 
formación de dirigentes (acceder a capacitación); en este contexto, ven que tendrán que enfrentar en 
algún momento el recambio generacional, debido al “envejecimiento” de los socios activos.  
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Sobre el medio ambiente: La zona costera en la cual se ubica el AMERB Nagué, está cerca de un 
puerto de desembarque de la minera “Los Pelambres”, empresa que se relaciona con la comunidad 
del Valle del Chopa, a través  de la Fundación Minera Los Pelambres, declarando su compromiso 
con el cuidado del medio ambiente, expresado en el apoyo de acciones para su protección y 
conservación de los recursos. Ha apoyado implementación para el control y vigilancia preventiva de 
la pesca furtiva, como de muestreos de los estudios en áreas de manejo. Por otra parte, la OPA está 
gestionando un proyecto para certificar que el agua y fondo marino en el AMERB Ñagué están libres 
de contaminantes, que en virtud de sus resultados se pueda declarar al consumidor que los recursos 
provienen de un medio ambiente limpio.  
 
Sobre apoyo institucional. La OPA mantiene una posición de independencia respecto a sus pares 
vecinos, no estando adscrita a ninguna organización de segundo orden (Federación), por lo que sus 
relaciones institucionales las establecen directamente sus directivos. Declaran disconformidad 
respecto a las políticas sectoriales de asignación de fondos para proyectos productivos en la pesca 
artesanal, que en su opinión no apuntan al desarrollo de la capacidad de gestión de las 
organizaciones de pescadores, asignándose fondos cuyos resultados no son monitoreados; ellos se 
sienten con autoridad para mostrar resultados concretos en la seriedad de sus propósitos y del buen 
uso de fondos, expresado en el levantamiento de infraestructura de la Cooperativa, en el cuidado de 
las AMERB, en el emprendimiento para mejorar la comercialización  de la pesca, todo lo cual se ha 
realizado por la gestión de la organización, apoyada en la capacidad de los directivos para articular 
apoyo institucional.  
 
Su visión de independencia organizacional, y resistencia a ser subsidiados, su capacidad de 
respetar un conjunto de acuerdos (reglamentos) que regulan el quehacer de los socios, les imprime 
un sentido de identidad grupal, para el cual no necesitan del apoyo o alianzas con sus 
organizaciones pares vecinas, aunque no se oponen al establecimiento de acuerdos estratégicas 
con otras OPA, para lo cual deben existir objetivos explícitos (e g. acuerdo de comercialización). La 
capacidad de gestión y de crear redes de apoyo, tiene expresión en la captación de fondos y apoyo 
para sus proyectos, de diferentes fuentes (CORFO, FFPA, FAP, SERCOTEC, Minera “Los 
Pelambres”). 
 
Por otra parte, para los objetivos de control de la pesca furtiva, la OPA tiene articulada una red de 
apoyo con los servicios respectivos (Armada, Carabineros, SERNAPESCA), que se activa desde 
una instalación de vigilancia levantada por la organización, en el borde costero adyacente al AMERB 
Ñagué, cuando encargados de la OPA alertan de actividad de pesca clandestina. 
 
En el ámbito de la comercialización de la pesca en AMERB, la gestión de la OPA, y el apoyo 
institucional que pueden lograr, en el mediano y largo plazo, expresado como un ideal, es de 
reemplazar a las plantas de proceso que demandan sus recurso pesqueros (principalmente el loco). 
 
Atributos de valor o de calidad: La OPA piensa en destacar al producto de la pesca, a partir de 
mencionar que es generado por la Cooperativa. La calidad como resguardo de la inocuidad, la 
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relacionan con el cumplimiento de normas sanitarias exigidas para el funcionamiento de la planta 
que poseen, que apunta a la protección de la salud pública; cumplido esto, está el objetivo de 
incorporar un sello distintivo, con el objeto que el consumidor conozca el origen del producto 
elaborado por la Cooperativa, y por ese solo hecho decida comprarlo. 
 
La OPA tienen claro que están desarrollando acciones amistosas con el medio ambiente, cumplen 
con la normativa AMERB, y que el “estado saludable” de los recursos bentónicos de la AMERB, en 
particular el loco, es debido al cuidado ejercido por ellos. Sin embargo, los atributos de valor o 
calidad que se desprenden de estas acciones, no son reconocidos como tales, siendo un potencial 
que pueden ser usados como características distintivas  por sobre el requisito básico de la 
inocuidad. 
 
c.2 Punta Choros: A. G. de Trab. del Mar Ind. Pta. de Choros 
 
Conceptos: Para la OPA el concepto de certificación tiene significación según el contexto, 
identificándose lo siguiente: 
 

 Programa de Sanidad para la Pesca Artesanal. En este programa, conducido por el 
SERNAPESCA están adscritas 26 embarcaciones pertenecientes a socios de la OPA, lo que 
es entendido como un forma de certificación. El programa obliga al cumplimiento de normas 
que establecen los requisitos para las embarcaciones artesanales, respecto a las 
condiciones de infraestructura, manejo sanitario y la extracción de productos pesqueros 
destinados a plantas pesqueras que exportan a Europa (www.sernapesca.cl). La inscripción 
nació por sugerencias del Servicio y por iniciativa de la empresa procesadora GEOMAR. 

 Monitoreo de presencia de contaminantes. El Servicio Salud tiene un programa de monitoreo 
de contaminantes en organismos vivos (loco, lapas, almeja), para el cual la OPA provee 
mensualmente de muestras biológicas, proveniente de la AMERB Punta de Choros. Para los 
pescadores el monitoreo es considerado como un mecanismo para certificar que el agua 
marina es limpia y no afecta a los recursos bentónicos de interés para los pescadores. 

 Proceso de la pesca: La OPA cuenta con una planta de proceso y maquila, categorizada 
para el proceso de productos fresco, fresco-enfriado. Esto es considerado como una forma 
de certificación, dado el cumplimiento de exigencias sanitarias propias de la operación de 
una planta; el resultado, es que la OPA ha ampliado la oferta de servicios en la caleta, con la 
posibilidad de mejorar el negocio (principalmente el loco). 

 Por otra parte, los directivos han realzado conversaciones con organismos técnicos, para 
obtener una “certificación de la AMERB”, en virtud de la cual se daría cuenta que los 
recursos (loco principalmente) se extraen de un medio ambiente de aguas limpias y sano en 
general. Las conversaciones han sido con organismos no acreditados y no adheridos a 
programas formales de certificación de pesquerías; los gastos en que se incurriría, han sido 
el freno para no concretar una iniciativa al respecto. 

http://www.sernapesca.cl/
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Experiencias: No han participado en cursos relacionado con certificación, calidad, trazabilidad, o 
similares. 
 
Condiciones: Estado del recurso: La OPA gestiona 2 AMERB. Punta de Choros e Isla Choros, 
sumando ambas una oferta del orden de 2.100.000 unidades de loco (cuotas autorizadas en últimos 
seguimientos), lo cual da base para negociar y gatillar el proceso de comercialización a nivel local; 
esto es, las organizaciones vecinas se suman una vez que la AG Punta Choros establece acuerdos 
y condiciones del negocio. Asimismo, estas áreas son de las más productivas del país  en cuanto a 
la extracción del recurso. Cuentan con  recurso loco de buena calidad en cuanto a calibre (tallas, con 
rendimiento de 6 – 7 pie loco/kg), pudiendo aplicar criterio de extracción por calidad por sobre la 
cantidad, lo cual permite mejorar el precio de venta. 
 
La OPA despliega ingentes esfuerzos en la gestión de las AMERB, sobre todos en lo que respecta a 
la vigilancia, que se realiza de día y de noche, cuando las circunstancias lo obligan (cuando las 
condiciones del mar favorecen la pesca furtiva). El conocimiento empírico de las AMERB, les permite 
proyectar cuando las cosechas de loco serán mejor en calidad respecto a años anteriores, para lo 
cual se basan en observar la  mayor o menor presencia de “comida” del loco (piure).  
 
Sobre el medio ambiente: La OPA proyecta un futuro auspicioso para el negocio de las AMERB, 
como resultado de la gestión que realizan. Saben que las AMERB están localizadas en un área 
geográfica que favorece el asentamiento de comunidades bentónicas, que estructuran la cadena 
alimenticia del principal recurso (loco). Por otra parte, los pescadores están comprometidos en el 
cuidado de las Reserva Marinas “Isla Choros y Damas”, dado el  negocio asociado al ecoturismo, en 
el cual las embarcaciones artesanales son ocupadas en paseos de turistas para el avistamiento de 
la flora y fauna marina. Luego, la OPA ha entendido que cuidar el medio ambiente  marino les 
reditúa económicamente, por lo que están por mantener la localidad libre de contaminación e 
intervenciones antrópicas, sobre todo de la pesca sin regulación y control. 
 
Señalan su oposición a la instalación de empresas que alteren  el borde costero y su ambiente, 
como es el caso de termoeléctricas o puertos para el movimiento marítimo de minerales. En este 
sentido, destacan su alianza con las OPA tutelares de las AMERB Apolillado y Chañaral de 
Aceituno, eje organizacional establecido en respuesta a la posición de OPA vecinas, que si se abren 
a la posibilidad de instalaciones, en vista a obtener compensaciones económicas.  
 
Sobre apoyo institucional. La OPA pertenece a la Federación de Pescadores  Artesanales y Buzos 
Mariscadores Independientes de la III región y IV Región, FEPEMACH. De acuerdo al directivo 
entrevistado, el poblado de Punta Choros se crea a medido de los 90s, contando con la OPA como 
eje de su desarrollo, organización que se articula con diferentes instituciones, para lograr el loteo e 
instalación de viviendas, del acceso a energía eléctrica y agua, y servicios en general, todo lo cual 
da cuenta de la gran capacidad de vinculación y generar apoyo para los objetivos de los socios. Sin 
embargo, tienen una opinión crítica respecto al escaso apoyo estatal que perciben de la gestión que 
se requiere para la reserva marina Isla Choros y Damas, de la cual el peso lo llevan los pescadores. 
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En el emprendimiento para mejorar la comercialización  de la pesca, cuentan con una planta, que les 
permite la elaboración de productos fresco-enfriado, que presta servicio de maquila, principalmente 
de loco, a empresas procesadoras de loco que compran en la localidad y en Chañaral de Aceituno. 
Sus propósitos de largo plazo es exportar directamente el loco, lo cual no lo ven como una tarea 
fácil, que requiere los servicios profesionales de entendidos en la materia; siendo necesario, 
involucrase en un proceso de capacitación y captación de capital para iniciar el negocio. Sobre lo 
primero, hay hijos de pescadores que se están preparando profesionalmente, con el propósito de 
asumir las tareas propias del negocio, sobre lo segundo, es materia de articulación con la banca o 
fondos de fomento productivo.  
 
La independencia productiva respecto a las plantas procesadoras que compran el loco, no es posible 
por el momento, dado el nivel de endeudamiento de socios con la banca financiera, que los obliga 
negociar, aceptando precios playas que son mejorables, en la medida del poder de negociación de 
la OPA. 
 
Atributos de valor o de calidad: La OPA tiene la idea de destacar al producto de la pesca, señalando 
que tiene un origen en aguas limpias, libres de contaminación. Al igual que en el AMERB Nagué, la 
calidad como resguardo de la inocuidad se relaciona con el cumplimiento de normas sanitarias 
exigidas para el funcionamiento de la planta. La OPA tiene conciencia en que sus acciones son 
respetuosas  con el medio ambiente y que cumplen con la normativa AMERB, y sobre ello, realizan 
acciones adicionales respecto al cuidado de la reserva marina de Isla Choros y Damas, en lo cual 
han involucrado a la comunidad local, dando un valor adicional a la actividad de pesca que se 
desarrolla. No obstante, los atributos de valor en el trasfondo de estas acciones, no son reconocidos 
como tales. 
 
c.3) Chañaral de Aceituno: S.T.I. Buzos Mariscadores y Pescadores Artesanales Caleta Chañaral de 
Aceituno 
 
Conceptos: El concepto de certificación está asociado al cumplimiento de normativa sanitaria para el 
proceso de la pesca, con la finalidad de mejorar la aceptación en el cliente y obtener mejores precios 
de venta. En lo relativo al área de manejo, la preocupación va por mejorar el precio del loco. 
 
Experiencias: No han participado en cursos relacionado con certificación, calidad, trazabilidad, o 
similares. Por acuerdo internos, la OPA compró las instalaciones de un planta artesanal en la que 
podrían realizar acciones de maquila y de procesamiento para fresco-enfriado; está planta, que no 
ha operado, correspondió a la iniciativa de un particular que abandonó este proyecto. Para hacerla 
andar, se deben realizar mejoras de infraestructura y equipamiento, además de actualizar los 
permisos sanitarios correspondientes. 
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Cabe señalar, que los pescadores de la localidad y la comunidad asociada a las actividades de la 
caleta, están en una situación de pugna judicial, con particulares que apelan por una supuesta 
ocupación de sus tierras. Este hecho ocasiona que no existe destinación de caleta, con las 
implicancias en términos de ocupar fondos de inversión públicos para proyectos de los pescadores. 
 
Experiencias: No han participado en cursos relacionado con certificación, calidad, trazabilidad, o 
similares. 
 
Condiciones: Estado del recurso: La OPA gestiona 3 AMERB. Chañaral de Aceituno, Chañaral de 
Aceituno B y Chañaral de Aceituno C. Siendo el loco el principal recurso que explica la gestión de la 
OPA en las 3 AMERB, los indicadores de abundancia tienden al aumento en los 3 últimos 
seguimientos, dando origen a una cuota de extracción global promedio del orden de las 295.000 
unidades (promedio de cuotas autorizadas). Para los objetivos de comercialización la OPA 
selecciona los ejemplares de tallas por sobre los 105 mm, con el fin de obtener rendimientos (7,8 pie 
loco/kg) que mejoran el precio playa del recurso y concita el interés de la empresa procesadora, 
dado  un “producto” de buena calidad. 
 
La pesca furtiva es considerada una amenaza permanente, que es mitigada mediante vigilancia 
permanente a cargo de socios (2) de la organización, quienes vigilan desde el borde costero, 
retribuyendo su trabajo con un sueldo mínimo por día y con la posibilidad de recolección exclusiva 
de macro algas pardas varadas.  
 
Sobre el medio ambiente: La OPA considera relevante el cuidado del medio ambiente, tanto para la 
gestión de las AMERB, como de la reserva. Sobre esta última, sienten que sus esfuerzos de cuidado 
del medio ambiente no son correspondidos por el estado, citando como ejemplo su férrea oposición 
a que se instalen termoeléctricas o puertos para desembarque de minerales, posición mantenida en 
alianza con sus pares de Punta de Choros. Entienden que cuidando el medio ambiente, significa 
mejores oportunidades de negocios, tanto en su diversidad como en la sustentabilidad. 
 
En cuanto a apoyo institucional: La OPA pertenece a la Mesa de Pesca de Huasco, instancia a la 
que confluyen diferentes actores del sector pesquero, para tratar temas tales como la pesquería de 
algas. Además, son parte de una Mesa de la Reserva Marina lsla de Chañaral. Cuando se autoriza 
actividad extractiva en la reserva, la OPA se hace parte en la repartición de cuota del loco; 
asimismo, la reserva ha generado trabajo en el ámbito del ecoturismo, tanto para pescadores como 
de terceros que son parte de la comunidad de la localidad de Chañaral de Aceituno. La OPA tiene 
identificando fuentes de financiamiento para apoyo de proyectos específicos, como el FOSIS, que 
costeó la compra de un motor F/B; del FFPA se obtuvo el financiamiento de una embarcación 
menor, para utilizar en paseos de avistamiento. El hecho que no esté saneado la destinación de 
caleta, impide la inversión pública en infraestructura portuaria, además que impide el 
emprendimiento en proyectos que impliquen el levantamiento de infraestructura. 
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Al igual que la localidad de Punta Choros, Chañaral de Aceituno se ha desarrollado en torno a las 
actividades pesqueras artesanales de la caleta, además de los servicios de ecoturismo en la reserva 
marítima. En cualquiera de los caso, la OPA ha sido un organismo articulador con la institucionalidad 
que se ha relacionado con el desarrollo local. 
 
En cuanto a la comercialización de la pesca, la OPA tiene considerado la realización de acciones en 
el mediano plazo, para atraer comerciantes y empresas procesadoras nuevas. Inicialmente, este 
propósito tiene base en mejorar la comercialización del loco, para lo cual piensan que la planta que 
han adquirido le permitirá el tratamiento para elaborar productos fresco-enfriado y de maquila. No 
pretenden la independencia productiva respecto a las plantas procesadoras que compran el loco, 
sino de mejorar su poder de negociación en vistas de alcanzar mejores precios de venta.  
 
Atributos de valor o de calidad: La OPA no tiene internalizado el tema de destacar algún atributo de 
valor, dada la urgencia en solucionar problemas críticos que son prioritarios, como lo son el no 
contar con una caleta formal y reconocida oficialmente  como tal, la necesidad de atraer nuevos 
compradores. La calidad la entienden en relación a ofrecer un producto (loco) de buen tamaño, por 
sobre la talla mínima legal, en el entendido que mayores tallas significa rendimientos mayores y 
mejores precios. 
 
c.4) Información general 
 
En la Tabla 115 se resume la información levantada para la determinación de potencialidades y 
brechas. Destacan tendencia de indicadores de cumplimiento en la extracción de cuota de loco, para 
las AMERB Nagué, Punta Choros, Apolillado y Chañaral de Aceituno. Asimismo, para las OPA 
asociadas a estas AMERB, se registran las únicas acciones de agregar valor a la pesca, como de 
infraestructura levantada para tal propósito. Por otra parte, se registra distinción entre aquellas 
localidades asociadas a la caleta desde la cual operan las OPA usuarias de las AMERB, en cuanto a 
tener o no contar con destinación, aspecto importante y limitante para el desarrollo local de las 
operaciones de pesca, como de abrigar infraestructura para ello.  
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Tabla 115. 
Resumen de las condiciones generales por AMERB. 

 

AMERB Pichidangui Chigualoco Puerto Oscuro Cabo Tablas Ñague Huentelauquen
Totoralillo 

Norte
Chungungo Punta Choros Apolillado

Chañaral de 

Aceituno

Indicador de 

Abundancia (1)

Tendencia 

inestable a la 

baja 

Tendencia a la 

baja

Tendencia a la 

estabilidad

Tendencia al 

incremento
Estable

Tendencia 

inestable a la 

baja

Tendencia al 

aumento

Tendencia al 

aumento

Tendencia a la 

estabilidad

Tendencia al 

aumento

Tendencia al 

aumento

Índice de 

cumplimiento 

de cuota  (2)

Bajo  (< 10%)
Extracción 

suspendida

Extracción 

suspendida

Extracción 

suspendida
Alto (87%) Bajo (15%) Alto (80%) Alto (85%) Alto (97%) Alto (98%) Alto (90%)

Acciones de 

recuperación 

del AM 

Repoblación 

Loco, erizo, 

chorito, 

Repoblación 

Loco, erizo, 

piure

Repoblación 

loco, erizo, 

chorito 

Repoblación  

erizo, piure

Repoblación 

loco, erizo, 

chorito 

Repoblación 

erizo.

Repoblación 

huiro 

canutillo

Repoblación 

erizo.
No reporta

Repoblación 

piure
No reporta

Comentario

Sustentabilidad 

en duda. AM en 

recuperación.

Sustentabilidad 

en duda. AM en 

recuperación.

Sustentabilidad 

en duda. AM en 

recuperación. 

Sustentabilidad 

en duda. AM en 

recuperación.

AM estable
Sustentabilidad 

en duda
AM estable AM estable AM estable AM estable AM estable

Acciones para 

agregar valor
No reportan No reportan No reportan No reportan

Sello distintivo 

de la OPA 

Selección por 

talla

No reportan No reportan No reportan

Proceso de 

maquila, 

mantención 

fresco 

S/i No reportan

Infraestructura 

(3)

Si, en 

construcción
No No

Si, en 

construcción 

(San Pedro Los 

Vilos)

Si, en 

construcción 

(San Pedro Los 

Vilos)

No No No SI No No

Situación legal 

de Caleta (4)

Destinación. 

Acceso Público. 

Destinación. 

Acceso Público. 

Sin destinación. 

Acceso Privado.

Destinación 

(San Pedro , Los 

Vilos)

Destinación 

(San Pedro , Los 

Vilos)

Sin destinación. 

Acceso Privado.

Destinación. 

Acceso 

Público. 

Destinación. 

Acceso 

Público. 

Destinación. 

Acceso 

Público. 

Sin 

destinación. 

Acceso 

Privado.

Sin 

destinación. 

Acceso 

Privado.  
Fuentes: Informes ITA 

(1) Se consideró la tendencia de los últimos años, entre el 2007 y 2011. 

(2) Se consideró el promedio entre el 2007 y 2001. 

(3) Se refiere a infraestructura para el tratamiento y mantención de las capturas. 

(4) Se refiere a contar con destinación marítima 
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d) Consulta de opinión  
 
La consulta de opinión se realizó a representantes de la Dirección Zonal de Pesca, Prochile, 
Coorporación de desarrollo Productivo, SERNAPESCA, SERCOTEC y CORFO referida en 
metodología), respecto a distinciones u opiniones compartidas, en el ámbito de certificación en 
pesquerías y temas relacionado, se destaca lo siguiente: 
 

 La distinción de certificación de pesquerías, en relación a otros tipos de certificaciones (e.g. 
calidad de producto, cumplimiento de condiciones sanitarias) es confusa o no se conoce. 

 

 En la Región de Coquimbo se ha apoyado la certificación bajo el programa MSC, de la 
pesquería industrial del camarón (Heterocarpus reedi) y langostino (Cervimunida johni) en la 
Región de Coquimbo”, siendo el cliente la Asociación de Industriales Pesqueros de la IV 
Región. El proceso de certificación está en su etapa de evaluación a fondo, para 
completarse durante el 2013.  La finalidad es mejorar la colocación en el mercado del  
producto de la pesca, además de transmitir la imagen de apoyo sectorial a medidas que 
tiene que ver con la sustentabilidad de la pesquería. La certificación  está siendo financiada 
por la Asociación citada y CORFO.  

 

 Sin embargo, lo anterior es una iniciativa particular, que no da cuenta de una línea de 
desarrollo explícita o de financiamiento para procesos de certificación en pesquerías. 

 

 Al momento de las entrevistas no se tenía conocimiento de la certificación hecha por el FOS, 
de la pesquería del recurso calamar gigante (Dosidicus gigas), que desarrolla una flota de 6 
botes en la zona de Coquimbo, certificación solicitada por SEATEC E.I.R.L., empresa que 
procesa el recurso y elabora productos de consumo humano para la exportación. 

 

 A nivel sectorial, se está  apoyando certificaciones para protección de productos, tales como 
indicaciones  geográficas y denominaciones de origen, aunque no en el ámbito de la pesca. 
En la pesca artesanal, en AMERB, se está  apoyando sectorialmente acciones para el 
cultivo en áreas de manejo, estando en desarrollo una etapa de levantamiento de 
información base. 

 

 En términos de control y fiscalización, el SERNAPESCA está encargado de la certificación 
de embarcaciones (Programa de Sanidad para la Pesca Artesanal) según exigencias de la 
Unión Europea, por la cual se debe cumplir con obligaciones que aseguren el buen manejo y 
mantención, bajo normas que impidan la contaminación de cualquier tipo. 

 

 Se coincide en señalar que el loco está mal posicionado en el mercado internacional, 
problema originado desde Chile, al darlo a conocer como un sustituto del abalón. Lo 
señalado tiene implicancia en los resultados esperados ante iniciativas  para el 



 
 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

 

CONVENIO SUBPESCA: “ASESORÍA INTEGRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN PESCA Y ACUICULTURA, 2012” 

INFORME FINAL - ACTIVIDAD 2: META CUANTITATIVA ASOCIADA AL SEGUIMIENTO PESQUERÍAS BENTÓNICAS BAJO RÉGIMEN AMERB 2012. 

441 

mejoramiento de la comercialización del recurso. Se tiene conciencia que el loco es un buen 
producto, apetecido, pero que se vende mal internacionalmente 

 

 Respecto a lo anterior, existe posibilidad de realizar un reposicionamiento internacional del y 
los productos que se elaboran a partir del loco. De iniciativas como el Patagonia mussel, se 
deduce un derrotero alcanzable para la reposición en los mercados, considerando que 
existe un oferta productiva sustentable (el loco), que proviene de un medio ambiente limpio, 
y es extraído por procedimientos  que son amistoso con el medio ambiente. 

 
e) Resumen respecto a potencialidades y brechas 
 
Respecto a potencialidades, en lo general se destaca lo siguiente: 
  

 Las OPA tiene incorporado el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad de las 
AMERB. La mayoría de la AMERB cuentan con más de 5 estudios, y las más productivas 
más de 10. Aunque por diferentes aproximaciones, las OPA tutelares de la AMERB de la 
Comuna de Los Vilos han contraído acuerdo con la Minera Los Pelambres, en virtud del cual 
se está apoyando, financieramente, iniciativas de recuperación de las AMERB, además de 
estar vigilantes de cualquier alteración del medio ambiente por posible contaminación. Por 
su parte, aunque las AMERB presentan dudas respecto a la sustentabilidad de la actividad 
extractiva del recurso loco, se reconoce las acciones de “recuperación de las AMERB”, 
expresada en acciones de repoblamiento y en decisiones de no extracción. 

 
En el lado norte de la Región de Coquimbo, en el límite con la Región de Atacama, las 
aproximaciones al cuidado del medio ambiente son divergentes. Las OPA del sector Pto. 
Choros – Chañaral de Aceituno, tienen un posición compartida y no transable de no admitir 
intervenciones del borde costero pro empresas tipo termoeléctricas y puerto de embarque de 
minerales, en la certeza que dañarán el medio ambiente, sobre todo que cuentan con la 
posibilidad de la Reservas Marinas de Isla Choros y Damas y Chañaral, que es un 
patrimonio que se debe mantener lo más limpio para atractivo de turistas que año a año 
llegan masivamente a la zona. Sin embargo, entre la localidad de Totoralillo Norte y Hornos, 
la posición va por conciliar la intervención del borde costero por empresas, que deberían 
compensar a los pescadores, de forma similar que ocurre con la Minera Los Pelambres en la 
localidad de Los Vilos. 

 

  El loco es reconocido como un recurso exclusivo y de gran aceptación por su calidad. Sin 
excepción, los entrevistados están  consciente en que el loco está mal vendido, a 
consecuencia que es sustituto del abalón, no obstante ser de calidad y exclusividad. Sin 
embargo, se postula que es factible emprender acciones para el reposicionamiento del 
recurso, a fin de aumentar la aceptación en el mercado, logrando mejores precios. 
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 Existen atributos de valor no reconocidos como tales. El cuidado del medio ambiente, la 
sustentabilidad en AMERB, la exclusividad  y calidad son atributos de valor asociados al 
recurso loco, que pueden ser destacados. 

 

 Las OPA tienen capacidad de gestión y de articulación con terceros  en función de la 
sustentabilidad de la AMERB. Estos de traducen en la captación de fondos para sus 
objetivos de gestión de las AMERB, en tanto los estudios de Seguimiento, apoyo para el 
control y fiscalización, de acciones de repoblamiento para la “recuperación de las áreas de 
manejo”, entre otros.  

 

 Existe recurso que explotar, lo cual es un incentivo para su cuidado. Aunque esto es más 
claro para el recurso loco, en un número limitado de áreas (Chañaral de Aceituno, apolillado, 
Punta Choros, Hornos, Ñagué), todos los entrevistados señalaron que las OPA continuarán 
gestionando sus respectivas AMERB.    

 

 Los estudios  AMERB aportan información biológica pesquera del estado del recurso loco. 
Los estudios en AMERB contienen información base que puede ser empleadas como parte 
de la información requerida para establecer el cumplimiento de principio y criterios de 
programas de certificación en pesquerías.  

 
En lo específico:  
 

 Las OPA asociadas a las AMERB Ñagué y Punta de Choros destacan  en el emprendimiento 
en dar valor a la pesca. Ambas organizaciones cuentan con infraestructura mínima y  con 
autorizaciones sanitarias para operar, que las habilita para procesar productos de la pesca 
fresco-enfriado. Lo señalado representa una ventaja al momento de comercializar,  
optimizando sus  esfuerzos por mejorar el negocio. 

 

 Las OPA asociadas a las AMERB Ñagué, Hornos, Punta de Choros e Isla de Choros, 
Apolillado y Chañaral de Aceituno, cuentan con las mayores  ofertas productivas de recurso 
loco.  Registran las mayores captura promedios, con cumplimiento de cuota por sobre el 
80% (respecto a la captura y cuota autorizada de extracción). 

  

 En Punta de Choros y Chañaral de Aceituno las comunidades están comprometidas con el 
cuidado de las Reservas Marinas. Para las OPA el  cuidado del medio ambiente marino, en 
el cual se ubican las reservas, representa un objetivo estratégico. Para las OPA les significa 
el ejercicio de actividades  económicas que les permite captar ingresos principalmente, del  
ecoturismo (paseos, avistamiento de flora y fauna) convirtiéndose  estas, en  acciones  
indirectas que rebajan la presión extractivas sobre los recursos pesqueros, con 
consecuencias positivas para la conservación y sustentabilidad  de la pesca. 
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Respecto a las brechas, se destaca lo siguiente: 
 
En lo general: 
 

 Debilidades en el tratamiento y mantención post captura, tanto a bordo como en playa. Lo 
señalado tiene consecuencias en la calidad y aseguramiento sanitarios de los productos de 
la pesca.  

 

 Temas como la inocuidad y valor nutricional son desconocidos por las OPA  (e.g. en 
presencia de contaminantes, valor nutricional, características organolépticas, entre otros). 
 

 Faltan capacidades en la OPA para emprender iniciativas que permitan imprimir atributos de 
valor a la pesca. 
 

 Las OPA no tienen capacidad de intervenir en los mercados de destinos de lo que producen. 
Las OPAs pueden no beneficiarse de la venta de los productos de la pesquería certificadas, 
dado que los resultados del negocio se pueden disipar en los diferentes eslabones de la  
cadena productiva, que va del mercado playa al mercado de destino.  
 

 En el mercado internacional el Loco, es secundario. Esto afecta la demanda y precio playa 
que transa la OPA en el proceso de comercialización. 
 

 Hay caletas que no cuentan con Destinación Marítima, implica inconvenientes para la 
operación de la actividad pesquera, para el establecimiento y de levantar infraestructura. 

  

 Pesca clandestina en AMERB.  
 
 
d) Potenciales unidades geográficas para incluir en un eventual proceso de certificación para la 
pesquería del recurso loco 
 
De acuerdo a lo expresado por los entrevistados, se consideran 3 sectores marítimos a considerar 
en un eventual proceso de certificación de pesquería de loco. 
 
d.1) Sector 1,  entre Chañaral de Aceituno y Punta de Choros, que  incluye lo siguiente (Figura 195): 
 

 AMERB Chañaral de Aceituno 

 AMERB  Chañaral de Aceituno B 

 AMERB Chañaral de Aceituno C 

 AMERB Apolillado 



 
 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

 

CONVENIO SUBPESCA: “ASESORÍA INTEGRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN PESCA Y ACUICULTURA, 2012” 

INFORME FINAL - ACTIVIDAD 2: META CUANTITATIVA ASOCIADA AL SEGUIMIENTO PESQUERÍAS BENTÓNICAS BAJO RÉGIMEN AMERB 2012. 

444 

 AMERB Isla Choros  

 AMERB Punta de Choros 

 Reserva Marina Isla Chañaral 

 Reserva Marina Isla Choros y Damas 
 
Cabe señalar, que en un eventual proceso de certificación debe existir acuerdo entre las OPA para 
ratificar la propuesta, atendiendo a sus particulares intereses y capacidades de gestión diferencial.  
 
d.2) Sector 2.  Hornos (Figura 196), que incluye lo siguiente:  
 

 AMERB Hornos 

 AMERB Hornos B 

 Las Minitas 
 
Al igual que lo anterior, se debe ratificar esta propuesta con las OPA.  
 
d.3) Sector 3,  Ñagué (Figura 197). Si bien se identifica esta zona como potencial para certificar, se 
destaca el hecho (reconocido por los entrevistados),  que existen diferencias entre las OPA de cómo 
entienden la gestión y las alianzas entre ellos, situación  que hace dificultoso  que lleguen acuerdos 
con la finalidad de identificar un sector que incluya a las AMERB que existen en el borde costero de 
Los Vilos. 
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Figura 195.  Sector 1, Propuesta de unidad geográfica para certificación del pesquería del loco, entre 

Chañaral de Aceituno y Punta de choros. 
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Figura 196.  Sector 2, Propuesta de unidad geográfica para certificación del pesquería del loco, centrada en 

Hornos. 
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Figura 197.  Sector 3, propuesta de unidad geográfica para certificación del pesquería del loco, en Ñagué.  
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6.4.1.5 Taller de difusión 
 
Un resumen de los resultados fue presentado, dando información de la experiencia en certificación 
de pesquerías artesanales bentónicas a nivel mundial, además de la información de campo 
levantada en las entrevistas. Se presentaron las propuestas de unidades geográficas que son 
posibles ante una eventual certificación de la pesquería del recurso loco. 
 
De los planteamientos de los presentes, que se relacionaban con la presentación se destaca lo 
siguiente: 
 

 Dirigentes de pescadores artesanales presentes destacaron su preocupación por “certificar 
el medio ambiente”, que está “limpio y sano”. El medio ambiente  como tema no se observa 
explicitado en los procesos de certificación de pesquerías, los cuales hacen énfasis en el 
recurso, pero no de cuidar el ecosistema frente a amenazas como lo pueden ser la 
instalación de puertos, o empresas termoeléctricas, las que son consideradas como 
amenazas para el desarrollo de la pesca artesanal. Eventualmente, se podría certificar una 
pesquería como sustentables, pero que podría tener problemas de contaminación, haciendo 
estériles los esfuerzos de certificar. 

 

 Por otra parte, del  proyecto que tiene FIPASUR, para certificar algunas de sus pesquerías, 
incluida la del loco, en la Región de Los Ríos, se planteó que a nivel de estado no reciben 
apoyo para financiar esta iniciativa, añadiendo que no hay directrices que apunten al 
fomento y consolidación de proceso de certificación que promueven la sustentabilidad de las 
pesquerías artesanales. 
 

 Se planteó la necesidad de crear unidades de negocio en la pesca artesanal, a fin que se 
encarguen de la gestión para la comercialización efectiva. Es posible la certificación, sin 
embargo, esta no servirá o será de dudoso beneficios, si no cumple con los propósitos de 
generar incentivos. Frente a una gestión pesquera, de la que se observa con debilidades, la 
solución de potenciar las OPA  como unidades de negocio se observa viable, siendo la 
capacitación a las OPA y la asesoría profesional calificada, ejes relevantes para que ese 
propósito se concrete. 
 

 De las propuesta de unidades  geográficas para eventuales proceso de certificación de 
pesquerías del loco en AMERB, se planteó que era dudoso que un programa de certificación 
diera la certificación, porque no se podría definir el stock, que tiene un cobertura que va más 
allá de los límites administrativos fijados para las AMERB. En términos conceptuales, se 
comparte el criterio de saber del stock en sus fronteras de distribución tanto al interior como 
al exterior de los límites de la AMERB, Sin embargo, los programas proveen mecanismo de 
resolución para la calificación de principios o criterio a cumplir, bajo un sistema  de falta o 
escasez de datos. 



 
 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

 

CONVENIO SUBPESCA: “ASESORÍA INTEGRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN PESCA Y ACUICULTURA, 2012” 

INFORME FINAL - ACTIVIDAD 2: META CUANTITATIVA ASOCIADA AL SEGUIMIENTO PESQUERÍAS BENTÓNICAS BAJO RÉGIMEN AMERB 2012. 

449 

 
6.5 Objetivo 5:  

 
Mantener actualizada una base de datos geo-referenciada de los sectores AMERB, de 

los parámetros poblacionales y de las capturas de los recursos asociados, que sirvan 

de insumos para el programa SIGA y los indicadores WEB del sistema AMERB. 

 
 
Las actividades de este objetivo son de continuidad en los diferentes periodos de ejecución del 
proyecto, estando la Base Actualizada a disposición en el Informe Final. El avance del proceso de 
estandarización de los archivos provenientes de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, y el 
poblamiento de la Base de Datos se cuantifica en la Tabla 116, para el presente proyecto, el 
incremento de archivos incorporados es de un 8 % (1000 archivos) con respecto a la versión 
anterior. Los indicadores web para las áreas de la base se encuentran actualizados a ese nivel, 
donde además se ha incorporado el error estándar con un nivel de intervalo de confianza del 95%, 
en lugar de la desviación estándar en las estimaciones del indicador densidad media. 
 
Se destaca la incorporación de 8 AMERB de la XI Región, que corresponden a las que están con 
sus estudios al día, y aumenta la cobertura geográfica de la Base. 
 

Tabla 116.  
Catastro del número de archivos por año, recurso y tipo presentes en la Base de Datos. 

 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Erizo  Conteo 1 3 7 20 28 33 21 34 22 29 29 20 43 26 316 20%

 Talla 1 1 3 9 18 16 13 18 11 13 12 15 33 22 185 31%

 Talla - Peso 1 3 6 15 24 27 16 27 19 21 25 17 35 20 256 22%

 Informe Técnico 1 3 6 15 24 26 15 25 19 21 21 3 7 0 186 19%

Lapa  Conteo 5 25 55 81 104 133 146 136 114 114 121 108 60 92 43 1.337 6%

 Talla 9 26 50 58 71 93 113 106 93 80 66 70 75 109 63 1.082 12%

 Talla - Peso 12 54 126 147 209 222 202 204 153 150 150 134 83 138 60 2.044 5%

 Informe Técnico 10 48 85 109 144 167 178 165 147 146 141 125 78 113 40 1.696 7%

Loco  Conteo 5 23 46 64 92 121 152 145 146 150 150 137 65 108 55 1.459 7%

 Talla 4 14 30 33 48 76 92 91 92 75 55 59 57 89 49 864 12%

 Talla - Peso 5 23 44 61 89 121 150 144 144 148 150 136 63 107 55 1.440 6%

 Informe Técnico 5 23 46 64 92 122 152 146 148 150 150 137 65 107 45 1.452 7%

Total  Conteo 10 49 104 152 216 282 331 302 294 286 300 274 145 243 124 3.112 7%

Total  Talla 13 41 81 94 128 187 221 210 203 166 134 141 147 231 134 2.131 13%

Total  Talla - Peso 17 78 173 214 313 367 379 364 324 317 321 295 163 280 135 3.740 7%

Total Informe Técnico 15 72 134 179 251 313 356 326 320 315 312 283 146 227 85 3.334 8%

12.317 8%Totales

AÑO
Recurso Tipo archivo

Nº 

Archivos

Incremento 

Actualización 
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6.6 Objetivo 6: 
 
Actualizar y difundir los resultados del proyecto a los usuarios, mediante recursos 

comunicacionales apropiados. 

 
 
6.6.1  Definición grupos de interés 
 
La definición de grupos de interés se realizó conforme a la función que ejercen dentro del sistema y 
de la escala geográfica en que participan, para lo que se utilizó como base los grupos de interés 
identificados por Marín (2009) y Marín & Gelcich (2012).  
 

 Instituciones de asignación de derechos: instituciones del estado que administran el acceso 
a recursos pesqueros, por su rol son de carácter centralizado. Se identifican la 
Subsecretaria de Pesca y Acuicultura, Subsecretaria de Marina y Servicio Nacional de 
Pesca. 
 

 Instituciones fiscalizadoras: instituciones de estado que fiscalizan y controlan las faenas 
extractivas conforme a la normativa. Constituidas por Servicio Nacional de Pesca. 
 

 Instituciones de financiamiento: instituciones del estado y privadas  que administran fondos 
para proyectos o programas de subvención y/o cofinanciamiento de estudios de 
Seguimiento o proyectos específicos para las AMERB. Se identifican el Servicio de 
Cooperación Técnica, Fondo Fomento para la Pesca Artesanal, Fondo de Investigación 
Pesquera, Banco Estado y Fundación Copec, entre otras. 
 

 Instituciones territoriales: instituciones del estado que realizan funciones de administración y 
conexión con entes de administración central. Se identifican Municipalidades y Consejos 
Zonales de Pesca, entre otras.  
 

 Organización de pescadores escala local: participantes directos de las áreas de manejo. 
 

 Organizaciones de pescadores escala regional y/o nacional: representan el vínculo entre las 
organizaciones de escala local con instituciones centrales. Constituidas por Federaciones y 
Confederaciones de Pescadores Artesanales, entre otras. 
 

 Instituciones de monitoreo, investigación y desarrollo: instituciones privadas que realizan rol 
de asistencia técnica y/o conocimiento experto. Constituidas por Institutos de Investigación, 
Universidades y Consultoras. 
 

 Entidades de comercialización: privados que se vinculan con la cadena de distribución de los 
recursos extraídos. Las relaciones de comercialización entre organizadores de pescadores 
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locales y entidades de comercialización son llevadas a cabo generalmente a nivel local. 
Constituidas por Restaurants, Intermediarios y Exportadores.  
 

 Otros actores del sector privado y de la sociedad civil: no se encuentran involucrados en la 
medida de manejo, pero pueden afectar su desarrollo ya que compiten por los servicios del 
ecosistema. Constituidas por ONGs, Empresas, entre otras.   

 
6.6.2  Acciones comunicacionales 
 
6.6.2.1 Acciones realizadas 
 
Las acciones comunicacionales, en el ámbito de los recursos comunicacionales disponibles para el 
proyecto, dan cuenta de acciones dirigidas, además de la difusión a la comunicación interna del 
grupo de trabajo del proyecto. Así, se da cuenta de: 
 
Taller interno 
 
Fecha: 7 y 8 noviembre de 2012 
Lugar: IFOP – Valparaíso 
Participantes: Sección área de manejo IFOP 
Objetivo: Mejorar procesos de levantamiento, digitación y análisis de información, identificando hitos 
críticos del proceso para mejorar la calidad de la investigación, y eficiencia del equipo de trabajo. 
 
Aspectos considerados: 

- Identificación de inconsistencia en levantamiento de información. 
- Análisis de metodología aplicada en evaluaciones directas. 
- Análisis de metodología aplicada en evaluación de comunidades. 

 
Adicionalmente se realizó una capacitación interna en: Validación y estandarización de archivos con 
herramientas Excel. 
 
Resultados: 

- Ajuste de protocolos y criterios asociados a las evaluaciones directas. 
- Ajuste de protocolos y criterios asociados a los monitoreos  de reclutamiento y comunidades. 

 
Taller de revisión por pares 
 
Financiado en gran parte por el Convenio de Desempeño 
 
Fecha: 5, 6 y 12 noviembre de 2012 
Lugar: Hotel O‟Higgins – Viña del Mar 
Participantes: Panel de expertos, Investigadores IFOP y Unidad Recursos Bentónicos Subpesca 
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Objetivo: Mejorar la calidad de la investigación pesquera, a través de la evaluación de 
procedimientos metodológicos y resultados del Programa de Seguimiento de Pesquerías Bajo 
Régimen AMERB. 
 
Aspectos considerados: 

- Estructura Base de Datos Proyectos AMERB. 
- Desempeño pesquero recurso loco en el sistema AMERB. 
- Evaluación directa AMERB representativas. 
- Evaluación de indicadores biológico-pesqueros de AMERB representativas. 
- Manejo de datos espaciales. 
- Monitoreo de comunidades ecológicas bentónicas. 
- Monitoreo reclutamiento de recurso loco 
- Modelamiento oceanográfico 

 
6.6.2.2  Talleres de difusión 
 
De acuerdo a  lo planificado en los informes de avance, se realizaron 3 Talleres de Difusión de 
Resultados del proyecto, contenidos en el siguiente informe. Los Talleres fueron realizados en las 
siguientes y ciudades y fechas: 
 

- Coquimbo, Casa de la Cultura: 18 de junio de 2013 
- Caldera, Estación de Trenes: 20 de junio de 2013 
- Valdivia, Salón Jorge Millas, U. Austral: 27 de junio de 2013 

 
Las listas de asistencias, programas e invitaciones se encuentran en el ANEXO 7. 
 
Para cada uno de los talleres, las presentaciones estuvieron fundadas en la presentación de los 
siguientes resultados: 
 
Pesqueros: calificación de los AMERB en función de la sostenibilidad a través de la metodología 
RAPFISH y la calificación de los estados productivos a través de la metodología propuesta para la 
calificación a través del sistema de luces de semáforos. También se presentó la variación de los 
desembarques en función del número de AMERB operativas en el país. 
 
Económicos: descripción de los precios de mercado de las principales pesquerías AMERB, su 
participación en el desembarque nacional, correlación precios playa y precios FOB. 
 
Modelamiento oceanográfico: resultados de una matriz de transporte de 30 días para larvas tratadas 
como partículas, con características similares a las del recurso loco, realizadas para un grupo de 8 
AMERB entre la III y IV Región, límites del modelo hidrodinámico. 
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Perspectivas futuras de las AMERB: a cargo de la SSPA, consideró las apreciaciones de la SSPA 
relativas a las consideraciones de la administración que se hacen necesarias para  mejorar y corregir 
el sistema AMERB, principalmente en base a la conclusiones del Comité Científico Bentónico 
durante el año 2012. 
 
Modificaciones legales al régimen AMERB: a cargo de la SSPA, dio cuenta de los principales 
cambios de la Ley de Pesca 20.657, relacionados con el régimen AMERB. 
 
Caracterización socio económico del régimen AMERB: presentó los resultados de la estratificación 
económica de las áreas de manejo y la descripción del capital social asociado a cada uno de los 
grupos. Esta presentación solo se realizó en Valdivia debido a problemas de agenda para los otros 
Talleres. 
 
Resumen de las principales inquietudes presentadas en cada Taller: 
 
Taller Coquimbo: Alta asistencia de dirigentes de Organizaciones de Pescadores Artesanales, que 
orientaron sus inquietudes principalmente a aspectos administrativo, asociados a la forma de poder 
hacer efectiva la posibilidad legal de tener exclusividad sobre las algas varadas en el intermareal 
frente a las AMERB. Se valoró positivamente el modelamiento oceanográfico como una forma de dar 
valor a las AMERB por su aporte al ambiente. La calificación de sostenibilidad dio pie a la crítica de 
la correcta ponderación de las variables, por ejemplo, se propuso valorizar en forma positiva la 
existencia de subsidios, contrario a lo considerado en el análisis presentado. 
 
Taller Caldera: La importancia de los estudios ambientales para explicar la baja productividad de las 
AMERB fue recurrente en los comentarios, así como el desconocimiento de los efectos sobre el 
ambiente de la contaminación generadas por termoeléctricas y plantas desalinadoras. De forma 
similar a lo presentado en Coquimbo la calificación de las variables que dan pie a la evaluación de 
las AMERB a través del RAPFISH, en términos similares a los anteriores. 
 
Taller Valdivia: A pesar de la menor asistencia de dirigentes de pescadores debido a la condición 
climática imperante, hubo una alta interacción, donde resalta, la demanda de estudios para 
repoblamiento y despierta mucho interés la calificación para la sostenibilidad de las AMERB, como 
una forma de complementar requerimientos para procesos de certificación de las pesquerías. 
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7. DISCUSIÓN 
 
 

7.1 Objetivo 1 

 Analizar el desempeño del régimen AMERB, incorporando la aplicación 

preliminar la metodología RAPFISH para determinar los grados de sostenibilidad 

de las pesquerías en  AMERB, en los siguientes ámbitos: 
 

- Biológico–pesquero para las 3 principales pesquerías bentónicas 

involucradas en el sistema AMERB, a saber: loco, erizo y lapas 
- Económico–Social a nivel integral para la actividad productiva para una 

macrozona a determinar. 
 
 
Metodología RAPFISH 
 
El levantamiento de la información de las áreas de la Supra AMERB 3 desde los informes de 
estudios de Seguimiento, mostró que  dos consultoras ejecutaron casi el 100% de los estudios. Cada 
una de estas consultoras tiene un estándar metodológico de evaluación AMERB, que satisface la 
ejecución de los  PMEA, dado por los mismos objetivos, procesamiento y análisis (estimación 
cuotas, información requerida), sin que se hayan identificado acciones particulares en distintas 
AMERB. 
 
Lo anterior provoca una evaluación estándar de los PMEA, donde hay coincidencia en las acciones 
que pueden ser consideradas apropiadas y en las que se puedan considerar deficientes. Lo anterior 
se manifiesta en los coincidencia de los bajos lugares que las AMERB obtuvieron en los mismos 
ámbitos de evaluación. En este sentido el hech que los consultores responden al cliente (las OPA) y 
no al administrador, que es el que determina los requisitos a cumplir en los estudios, puede ser 
sindicado como una de las causas. 
 
La baja puntuación de los enfoques de Manejo Precautorio y Objetivos de Manejo, parecieran ser la 
ausencia de objetivos de manejo particulares (por AMERB) y la ausencia de evolución de los PMEA 
hacia visiones integradoras como la aproximación al enfoque ecosistémico para la administración de 
los recursos. 
 
Los resultados de la aplicación de esta metodología, muestra su utilidad como herramienta que 
permite un ordenamiento de las AMERB en el objetivo de la sostenibilidad y una detección de 
aquellos enfoques de evaluación que se muestren deficitarios con ese enfoque. Las limitaciones que 
se manifiestan en su aplicación están asociadas a la unificación de criterios de asignación de 
variables a los distintos ámbitos de evaluación y la calificación de los estados de ellas. 
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Económico social 
 
Se han utilizado diferentes criterios para agrupar a las áreas de manejo, el SERNAPESCA (2005), 
utilizó un criterio basado en las rentabilidades de las AMERB. Para la evaluación del desempeño 
socioeconómico de las AMERB, en este trabajo se utilizó un método de agrupación basado en los 
ingresos brutos per cápita, lo cual es similar al utilizado por  Zúñiga et. al. (2008), quien agrupó las 
AMERB por medio de un método de selección múltiple basado en la generación de conglomerados, 
a través de diferentes características asociadas al desempeño económico y productivo. A partir del 
año 201029, IFOP ha implementado un sistema de categorización denominado SUPRAMERB, que 
corresponde a la definición de una escala espacial de análisis (mesoescala) y que obedece a una 
agrupación de áreas de manejo en función de niveles de producción de loco. 
 
Las diferentes agrupaciones, tienen por propósito evaluar el desempeño de las AMERB, desde 
diversas perspectivas (biológicas, económicas y sociales), considerando la heterogeneidad existente 
respecto a sus características geográficas, económicas, biológicas y organizacionales. En este 
sentido, es relevante señalar que los métodos utilizados para evaluar el desempeño del régimen, 
entregan información parcial, no siendo suficiente para lograr un análisis integrado que permita 
incorporar todos los factores que intervienen en el sistema. 
 
Cabe señalar, que las encuestas efectivas correspondieron al 87% de la muestra total, 
principalmente en las categorías “A, B, C, y D”. En el caso de las AMERB pertenecientes a las 
categorías “E”, las encuestas no fueron aplicadas debido a la ausencia de pescadores al momento 
de realizar las visitas en las caletas, sin embargo, se pudo recabar información relevante a través de 
entrevistas a los dirigentes de las organizaciones de esta categoría. Asimismo, se logró constatar en 
terreno que en este grupo (“E”) se encuentran las áreas que han sido afectadas por factores 
exógenos, que han limitado su desarrollo, tales como, la contaminación producto de actividades 
económicas locales, la pesca furtiva, o por la depresión del área provocada por cambios geográficos 
naturales y que presentaron discontinuidad en sus cosechas.  

En términos de ingresos se confirma el predominio del loco en la composición por recurso de este 
indicador, en todas las categorías AMERB; se observa además que las algas pardas están cobrando 
importancia, en especial en el caso de las categorías “B” y “C”. La importancia en la extracción de 
algas pardas ha sido señalada anteriormente por Techeira et al. (2011), quienes atribuye este 
positivo escenario al sostenido aumento en la demanda internacional junto a un alza en el precio de 
primera venta.  

El ingreso generado por el desarrollo de la actividad extractiva en las AMERB es sin duda una parte 
importante de los ingresos percibidos por los usuarios de las AMERB. Stotz et al. (2008) y Zuñiga, et 
al. (2008), señalan que las AMERB no son una solución económica para todos los pescadores, sino 
más bien un complemento a sus actividades de pesca tradicional. Esta aseveración es concordante 

                                                 
29  IFOP, 2010. Investigación Situación Pesquerías Bajo Régimen de Áreas de Manejo 2007 – 2008, Etapa II. 
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con los resultados del presente estudio, ya que se verificó que solo en el caso de las áreas 
pertenecientes a las categorías “A” y “B”, es decir en el 43% de las áreas, el ingreso imputable a la 
explotación de estas áreas es significativamente importante.  

Por otra parte, junto a las características de productividad biológica de las áreas, los ingresos 
percibidos por los pescadores se encuentran condicionados a factores más bien exógenos, tales 
como factores: geográficos, económicos, políticos, ambientales y sociales. En particular, se ha 
observado que el desarrollo local asociado al borde costero (minería, energía, turismo) es un factor 
relevante para los pescadores artesanales, debido a la posibilidad de generar vínculos que 
fortalezcan el desarrollo de la organización o bien diversificar sus actividades productivas 
principales.  

Zúñiga (2008), indica que el éxito socioeconómico de las AMERB depende de: la antigüedad de la 
organización, las especies objetivo del área, condición urbana/rural, comuna a la que pertenecen y el 
tamaño de la OPA. Por otro lado Stotz et. al. (2008) señala que “El rendimiento de las AMERB no se 
encuentra relacionada clara y directamente a variables objetivas, como puede ser el ingreso o 
productividad de las misma, sino más bien es el resultado de la relación compleja entre  las AMERB 
y las dimensiones sociales, económicas, políticas y de la naturaleza”. Ambas afirmaciones se 
confirman en este estudio, cuyos resultados señalan que el desempeño económico y social de las 
AMERB se estructura por medio de la conjunción de diversos elementos de índoles productiva, 
organizacional y de entorno. 

Respecto del Capital Social de estas organizaciones, este primer acercamiento a la medición del 
mismo, concluye que las variables “información”, “participación”, “cooperación” y “confianza”, son los 
ejes principales. En general, todas las organizaciones, independientes de la categoría en la que se 
agrupan, mantienen normas colectivas, explícitas o implícitas, las primeras dadas por mecanismos 
regulatorios y la segunda por trabajos colaborativos exitosos, lo que les ha permitido la generación 
de un Capital Social que se sostiene en objetivos y proyectos comunes. Esta base de capital social 
dentro de una organización, es fundamental para la generación de emprendimientos colectivos que 
aporten al desarrollo económico y social de los individuos que las componen.  

Los componentes que aportaron un menor puntaje al ICS, en todas las categorías de organizaciones 
AMERB, fueron las variables “Redes” y “Reciprocidad”, las que debieran ser estudiadas en 
profundidad a efecto de evaluar la manera de fortalecerlas, ya que son las dimensiones que 
evidencian la relación de las organizaciones con los organismos estatales. Si bien, existe evidencia 
(entrevistas a dirigentes y funcionarios del sector público) que todas las organizaciones han recibido 
algún tipo de financiamiento por parte del sector público y privado, la apreciación de los 
entrevistados señala que, aún existen espacios de mejora en cuanto a la focalización de los 
recursos, y a reemprender gestiones para la obtención de las destinaciones de caleta, lo cual 
permitiría inversión pública de infraestructura, beneficios a los que en la actualidad no pueden 
acceder. 
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Condición de las principales pesquerías AMERB 
 
La presentación del sistema de indicadores tipo luces de semáforo para la densidad, acogiendo las 
observaciones realizadas en el proceso de revisión por pares, tendientes a aumentar el consenso 
sobre la forma de enfrentar metodológicamente la calificación de un “estado” productivo AMERB, 
caracterizado por la diversidad de casos y la incertidumbre que genera la información disponible 
para ellas, dada por la ausencia de datos, diferentes metodologías y ausencia de estándares, ya 
discutidos en etapas anteriores de este proyecto. 
 
Se debe considerar que la adopción de un sistema de luces de semáforo, corresponde a un esfuerzo 
por simplificar para los usuarios no expertos la interpretación de indicadores y variables más 
complejas y que incluso para los analistas han generado y generan discusión sobre su 
interpretación. Se debe tener presente que en estos indicadores se debe ser cauto en la 
interpretación, que obedece al establecimiento de un criterio y por lo tanto no pueden asignar una 
condición absoluta, pero son una guía para una interpretación del estado productivo. 
 
En etapas anteriores se intentó llegar al estado productivo de las AMERB a través de la ponderación 
de varias variables, sin embargo, la falta de coherencia entre ellas para un mismo estudio y el 
consecuente aumento en la complejidad de los análisis derivaron en la actual propuesta de basarse 
en la evaluación del comportamiento de la densidad como variable determinante de la condición 
productivas de las AMERB. 
 
Es rescatable, en la propuesta de categorización, el levantar la historia productiva de cada área en 
forma independiente, de modo de no asignar valores absolutos para los estados (luces del 
semáforo), reconociendo la productividad diferencial de las AMERB. 
 
Una validación empírica de una apropiada asignación de las categorías luces de semáforos, debe 
ser una correlación positiva con otras variables de desempeño del sistema, como los volúmenes de 
extracción y la condición de “operativa” del AMERB, por ejemplo. 
 
7.2 Objetivo 2 

Diseñar un marco metodológico para evaluar el desempeño de la pesquería de 

Algas Pardas de la IV Región 
 

La revisión de fuentes de información evidencian mayor intencionalidad de estudio en el área de 
conocimiento biológico-pesquero, donde los últimos proyectos realizados (pescas de investigación) 
buscan recoger información para la formulación de medidas de administración, sin embargo la 
información contenida no presenta un carácter ecosistémico, necesario para la promoción del 
desarrollo sustentable, centrándose nuevamente en el área de conocimiento biológico-pesquero. 
Vacíos de conocimientos respecto a la interacción de las poblaciones de algas y el ambiente, así como 
conocimientos del área económica y social fueron evidenciados en el año 2007 (Yáñez et al. 2007). 



 
 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

 

CONVENIO SUBPESCA: “ASESORÍA INTEGRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN PESCA Y ACUICULTURA, 2012” 

INFORME FINAL - ACTIVIDAD 2: META CUANTITATIVA ASOCIADA AL SEGUIMIENTO PESQUERÍAS BENTÓNICAS BAJO RÉGIMEN AMERB 2012. 

458 

Los modelos conceptuales descritos para el sistema pesquero de algas pardas de la IV Región 
integran el enfoque ecosistémico (González et al., 2002; Subpesca, 2012). Sin embargo a nivel 
ambiental se destaca principalmente el evento ENOS, como forzante para la recuperación de 
poblaciones de algas. Thayer et al. 2005, destaca características ambientales físicas (turbidez, 
luminosidad), hidrológicas (mareas y corrientes) y químicas (salinidad) como factores determinantes 
para la sobrevivencia y crecimiento de las poblaciones de macroalgas. Por tanto, se hace necesario 
la incorporación de estos indicadores en el monitoreo del sistema, donde en primer término, se 
deben generar los conocimientos respecto a la interacción de estos indicadores con la población.  

La definición de escalas de evaluación de los indicadores, se definen en base al método de 
levantamiento de información utilizada o a utilizar. El levantamiento de información a nivel local o en 
praderas y/o áreas seleccionadas obedece a las características propias de las distintas zonas de 
extracción, que presentan diferentes condiciones de acceso, número de usuarios permanentes, 
demanda por parte de la empresa, nivel organizacional y dinámica de agentes,  permitiendo definir el 
nivel de explotación (sobreexplotado o subutilizado) a nivel local (González et. al.2002). 

La integración de indicadores para la evaluación del sistema extractivo de algas pardas de la IV 
Región es indispensable, en consideración a la interacción existente entre ellos. La aplicación de 
sistema de control puede llevarse a cabo con diferentes herramientas que permiten sintetizar y 
mostrar de manera gráfica el estado de los indicadores, es así que se propone el tablero de mando 
como posible herramienta de control, ya que es una metodología que permite unir el control 
operativo de corto plazo con la visión y estrategia de largo plazo (Olve et al., 2002). 

El trabajo realizado, pone ha disposición de los usuarios una batería de indicadores asociados a la 
aplicación de un enfoque ecosistémico para la evaluación de la pesquería de algas pardas en la IV 
Región, de utilidad para la implementación del Plan de Manejo propuesto por la SSPA. 
 
7.3  Objetivo 3 

Realizar 15 evaluaciones directas (2 en Reservas Marinas y 13 en AMERB), 

mantención de la red de monitoreo poblacional (reclutamiento de Loco) en 10 

AMERB, activar la red de monitoreo ambiental (oceanográfico) y estudiar de la 

comunidad ecológica en áreas de manejo seleccionadas por su importancia en el 

análisis de las pesquerías de recursos bajo sistema AMERB 

 
Evaluaciones directas 
 
De forma similar a lo mencionado en los periodos anteriores para la evaluación de las AMERB, no se 
han detectado cambios importantes en la condición de los recursos, siendo la situación de la 
mayoría de las áreas de deterioro de los recursos loco y lapa, descrita a través de la evolución de los 
indicadores de abundancia y condición de la población empleados. 
 
Los problemas detectados en las AMERB evaluadas son las mismas identificadas en los periodos 
anteriores del estudio, pudiendo estos listarse en: 
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- dirección de las unidades de muestreo a focos de abundancia de recursos de naturaleza 

agregada, sin considerar la ponderación de las superficies evaluadas 
- tasas de explotación sobre las consideradas precautorias para satisfacer requerimientos 

de cuotas de las organizaciones de pescadores artesanales 
- cambios de metodologías que no permiten la evaluación del desempeño del área en forma 

estándar a través del tiempo 
- ausencia de explicaciones basadas en antecedentes explícitos de las razones por las 

organizaciones no realizan extracciones en periodos determinados 
 
Estos problemas deben ser abordados para presentar correcciones al sistema en función de contar 
con información y datos estandarizado y protocolizados para los estudios y de esta forma mejorar la 
complementación de la información generada por las consultoras para el análisis en escalas 
espaciales que den cuenta del etado de las pesquerías, más allá de los límites discretos de las áreas 
de manejo. 
 
La condición de los recursos evaluados en este periodo no debe ser utilizado para generalizar la 
condición de estos en las AMERB, dado que la selección de las áreas no corresponde a un criterio 
de representatividad, si no que responde a una condición logística de ellas y un principio de 
continuidad en la evaluación, tal como se ha planteado en etapas anteriores de este proyecto. El 
análisis crítico de este hecho generó el replanteamento del objetivo de las evaluaciones directas en 
el siguiente periodo del proyecto (2013 – 2014). 
 
Evaluación de comunidades ecológicas 
 
La propuesta de clasificación e identificación de 24 comunidades bentónicas basadas en un 
arquetipo dicotómico de las entidades que la estructuran, presenta ventajas comparativas y prácticas 
en relación a las 4 comunidades bentónicas de referencia utilizadas con anterioridad.   
 
Según los resultados obtenidos, la estimación de densidad media del recurso loco en cada AMERB 
asociada a la estimación de la cobertura de los distintos tipos de comunidades bentónicas, en 
especial aquellas que están estructuradas por taxa que forman parte de la dieta de este recurso, 
resulta ser antecedentes relevantes para contar con una aproximación del potencial productivo de 
las AMERB. 
 
La relación anterior, se pudo constatar en las áreas de la zona norte, Totoralillo norte Sector A y 
Chañaral de Aceituno, las cuales presentaron las mayores densidades medias del recurso loco, 
registrando también las mayores coberturas de comunidades antes mencionadas. De forma similar, 
para las áreas de la zona sur, los bajos niveles de este indicador se explican por la baja cobertura de 
este tipo de comunidades. No obstante, una excepción se registró en el área Punta Ñumpulli donde 
el alto valor de cobertura de estas comunidades (superior al 70%), no estuvo asociado a un alto 
valor de densidad poblacional, lo que podría ser explicado por un eventual proceso de 
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sobreexplotación del recurso en esta área u otro factor causante, no suficientemente conocido a la 
fecha. 
 
Complementariamente, la determinación de los distintos estados poblacionales que definen la 
condición eco-productiva especies principales en relación a su cercanía a la capacidad de carga, 
permite comprender con un mayor detalle tal aproximación. 
 
La propuesta de estandarización y definición de taxa o grupos de interés primario y secundario 
definidos para las AMERB facilita el análisis de los datos ecológicos de las comunidades y ha 
permitido contar con listado o nómina de taxa que constituye una valiosa información tanto para los 
usuarios directos como para profesionales técnicos que estudian la biodiversidad. Un ejemplo de lo 
anterior se evidencia al constatar la presencia, en la zona norte, de las siguientes especies que han 
sido identificadas como eventuales invasoras del sistema:  
 

- La anémona Anemonia alicemartinae registrada en las AMERB Carrizal Bajo y 
Chañaral de Aceituno, Totoralillo Centro Sector B y Cabo Tablas. 

 
- El alga Asparagopsis armata registrada en las AMERB, Carrizal Bajo y Chañaral de 

Aceituno.  
 
La presencia de estas y otras potenciales especies invasoras en la zona norte de chile puede 
representar una amenaza para las especies nativas que ocupan el mismo o similares nichos 
ecológicos, lo que dependiendo de múltiples factores, entre los que se encuentra el tipo de 
estrategia de vida y la escala de dispersión que alcancen estas especies, dado que puede significar 
cambios no esperados en la estructura de las comunidades bentónicas con consecuencias poco 
conocidas incluso para el sistema productivo bentónico, por lo que es recomendable para estos 
casos, en general, tomar tres acciones concretas: 1.-  Aumentar, dentro de las posibilidades, la 
intensidad y cobertura de los monitoreos dentro y fuera del rango espacial donde ya se tienen 
registros; 2 realizar una fuerte divulgación de la presencia de este tipo de especies y 3 .- realizar 
estudios básicos de estas especies y de su eventual impacto en el sistema 
 
Tal como en ocasiones anteriores, menos del 10% de los taxa registrados, ocurrieron sólo en pocas 
áreas y/o tipos de comunidades específicas, por lo que desde el punto de vista ecológico, pareciera 
que la mayor parte de los taxa pudieran encontrase formando parte de todas las comunidades 
identificadas, evidenciando que su clasificación e identificación corresponde a un artificio 
dependiente de la mayor o menor presencia, abundancia o arreglo estructural que estas conforman.  
 
En términos generales, tanto en la zona norte como para la zona sur, la curva de saturación de la 
riqueza de taxa de interés primario y secundario alcanzaron grados de estabilidad que implicaron 
contar con una adecuada representatividad del muestreo realizado al interior de las comunidades 
bentónicas evaluadas.  
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Independiente de la comunidad caracterizada, los principales taxa en términos de densidad, 
correspondieron a los grupos de invertebrados ramoneadores o pastoreadores (como Gastropoda 
spp.3) y Cazadores o carroñeros (como Gastropoda 1.), en tanto en términos de cobertura estos 
correspondieron a las algas crustosas calcáreas como Rhodophyta spp.2 y talófitas Rhodophyta 
spp.1. Lo anterior, permite suponer la existencia de una plataforma basal- funcional a partir de la 
cual se constituyen sistemas más complejos de taxa que configuran patrones asociativos cualitativos 
y cuantitativos las cuales finalmente estructurarían los diferentes tipos de comunidades. 
 
Para las AMERB en estudio, los índices e indicadores ecológicos de riqueza, diversidad y 
dominancia estimados, muestran valores dentro de los rangos esperados para los tipos de 
comunidad caracterizadas, no registrando en general mayores perturbaciones en el sistema 
bentónico evaluado.  
 
En general, para los estudios de comunidades submareales al interior de las AMERB la comparación 
de los índices de diversidad (Shannon-Wiener y Simpson) de invertebrados móviles conspicuos, no 
mostraron diferencias estadísticamente significativas a diferencia de lo establecido en los estudios 
de este tipo asociado a los estudios de reclutamiento. Sin embargo, es razonable cuestionarse el 
real sentido de encontrar o no diferencias que sean significativas ya que esto no necesariamente 
implica que la comunidad se haya convertido en “otra entidad” o haya sufrido un cambio importante 
desde el punto de vista estructural o ecológico, entre otros aspectos por el tipo de datos 
involucrados, los cuales sólo representan una parte de ella. Lo anterior, tiene mayor sentido si 
consideramos además que estos “cambios” pueden ser parte de la variabilidad o dinámica natural de 
las poblaciones y/o comunidades dados los múltiples puntos de estabilidad que ellas pueden 
registrar en el tiempo. 
 
Por su parte, la totalidad de los valores estimados de k dominancia asociado al índice C mostraron 
valores que se describieron como un grado de perturbación intermedia para las comunidades 
evaluadas. Posiblemente, entonces, el aumento relativo o disminución dentro de este “rango de 
normalidad”, observada puede ser considerado como una característica propia de la variabilidad 
natural de este tipo de comunidades y tal como la interpretación de los índices de diversidad, este 
sólo adquiera una “verdadera utilidad o relevancia para el proceso de toma de decisiones”, cuando 
este tipo de información sea contrastada con evaluaciones que sean realizadas con posterioridad a 
eventos de contaminación o procesos catastróficos. 
 
En términos de la Similiridad de las comunidades, los resultados obtenidos indican que existiría, en 
general, un mayor grado de agrupamiento entre dos grandes conjuntos de comunidades entre sí, 
entre las que se componen y estructuran de taxa que forman parte de la dieta del recurso loco (en 
general filtradores) y entre el resto de las comunidades estructuradas por otros tipos de taxa y que 
presentarían un patrón similar. Lo anterior se puede observar en las comparaciones temporales, 
realizadas, tanto en las AMERB de la zona norte, donde principalmente se comparó la misma 
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comunidad en el tiempo, como los de la Zona sur, donde se compararon todas las comunidades que 
han sido evaluadas para una misma área. 
 
A la fecha, la evaluación cuantitativa de los estudios de comunidades en las AMERB, ha estado 
basada en la caracterización de la (s) comunidad (es) de mayor representatividad o cobertura 
espacial en las áreas, basado en el entendido, que finalmente estas son las que sustentan la mayor 
parte del potencial de producción de las AMERB. Este criterio, mantenido por un periodo entre 2 a 4 
años, en distintas AMERB, ha permito una detallada identificación y descripción de los taxa que 
componen cada una de las comunidades evaluadas, así como la estimación de los principales 
índices e indicadores ecológicos utilizados en el estudio de ecología descriptiva. Sin embargo, los 
resultados obtenidos a la fecha, muestran que en general, existe una alta variabilidad de posibles de 
arreglos naturales de los taxa que ocurren al interior de las comunidades identificadas, tanto en 
cobertura como en términos de frecuencia numérica, sin que esta condición represente, necesaria o 
directamente, una condición de mejoramiento o afectación negativa de los requerimientos que una 
población local del recurso loco necesita para su sustentación natural. 
 
Las consideraciones anteriores, dan soporte para proponer un cambio de enfoque en estudio de las 
comunidades ecológicas, que apunte directamente a identificación y estimación de cobertura, al 
interior de cada una de las comunidades bentónicas, de los distintos taxa que forman parte del 
alimento del recurso loco, dejando el levantamiento primario de la estructura comunitaria en aquellas 
AMERB donde se defina o requiera profundizar en la caracterización de algunas comunidades, que 
lo estaría supeditados a objetivos específicos particulares como por ejemplo, la comparación de 
estructuras comunitarias entre AMERB, Áreas Marinas Protegidas y Áreas de Libre Acceso, entre 
otras potenciales temáticas de interés. 
 
Monitoreo de reclutamiento 
 
La disminución de los registros de las densidades de reclutas de loco registradas en el periodo 
primavera verano 2012 – 2013 puede estar asociada a la variabilidad natural o a una falla del 
reclutamiento debido a una menor producción de los stock parentales. De ser positiva la 
correspondencia de las variaciones observadas en los muestreos de reclutas con variaciones 
posteriores de las fracciones adultas de las poblaciones explotadas en las AMERB, debería ser una 
señal a monitorear en evaluaciones futuras, para lo cual es necesario el tener series temporales de 
mayor extensión para cuantificar estas relaciones. La presencia de reclutas en las Reservas Marinas 
de la Zona Norte en el último periodo primavera – verano 2012 – 2013, es contradictorio con los 
resultados de las estaciones de monitoreo, lo que debe ser tomado en consideración para un posible 
replanteo de las estaciones. 
 
Modelamiento oceanográfico 
 
El trabajo del presente proyecto se focalizó en validar el modelo numérico hidrodinámico generado, 
para reproducir las condiciones de marea y corrientes en el dominio entre la  III y V Región y el 
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acoplamiento a un modelo del tipo ABM (Agent Base Model), donde el proceso más complejo para 
su implementación, fue definir las condiciones iniciales y de borde de  los campos de temperatura y 
salinidad debido a la baja resolución espacial y temporal de la información histórica disponible para 
el dominio del modelo. Lo anterior constituye una de las principales fuentes de error en los modelos 
hidrodinámicos (Shchepetkin y McWilliams, 2005). Con respecto a la implementación de la malla del 
modelo, se debe destacar lo ventajoso que resulta la utilización de un sistema de coordenadas 
híbrido (Chassignet et al., 2007; Halliwell. 2004), considerando dos tipos de coordenadas en la 
discretización vertical, ya que al utilizar elementos en coordenadas “Z”, como “sigma” se obtuvieron 
mejores rendimientos en los tiempos de cómputo y una mayor estabilidad del modelo (Chassignet 

et al., 2007; Halliwell. 2004).  
 
Al considera sólo el sistema de coordenadas “Z”, se presenta la desventaja que ante  fuertes 
gradientes batimétricos o fuerte pendientes en la plataforma continental, las velocidades verticales 
obtenidas son poco realistas en la parte inferior de la malla, lo cual se puede resolver aumentando el 
número de niveles verticales, mejorando la representación de los flujos cerca del fondo, pero con 
alta demanda de recursos para el procesamiento y consecuente tiempo requerido, con los insumos 
computacionales disponibles para este proyecto. Si sólo se utiliza coordenadas “sigma”, que sería el 
tipo de coordenadas  más adecuado para la plataforma continental y zona costera, donde las capas 
de fondo y de  superficie tienden a fusionarse, el resultado es la dificultad de manejar los cambios 
batimétricos abruptos entre puntos de la malla, donde los errores de los cálculos de los gradientes 
de presión también pueden generar valores de velocidad poco reales. Una de las soluciones a este 
problema sería aumentar la resolución horizontal de la malla, lo cual al igual que el caso anterior, 
significa un alto costo en los tiempos de cómputo. Otra forma de mitigar este problema sería 
suavizar la batimetría, lo que incorpora otra fuente de error en la zonas costeras (Chassignet et al., 

2003, 2007; Halliwell. 2004).  

 
Con respecto al modelo global de mareas considerado, la información de mareas fue de mayor 
resolución que en versiones anteriores, ya que en esta oportunidad se utilizó un modelo global 
con una resolución espacial de 0,125° (Yongcun & Andersen. 2010) que DHI puso a 
disposición a sus usuarios a través de su sitio web 
(http://www.dhisoftware.com/Download/DocumentsAndTools/Tools/AvailableData.aspx), 
con lo cual fue posible mejorar los resultados predichos por el modelo en la zona costera al 
incorporar un número mayor de constituyentes harmónicas en los bordes abiertos del modelo (12 
constituyentes principales).  
 
Con respecto a la caracterización en el dominio de la frecuencia y el tiempo a partir del análisis de 
las imágenes satelitales de nivel del mar y viento, se obtuvieron resultados similares a los 
documentados para la región por Correa y Hormazabal, 2012,  donde los principales forzantes 
identificados en el dominio del modelo fueron el viento y el nivel del mar, asociados a una señal 
anual  que se relaciona con las fluctuaciones del esfuerzo del viento y a la propagación de ondas de 
Rossby hacia el oeste preferentemente, donde se logró identificar además una señal interanual, 

http://www.dhisoftware.com/Download/DocumentsAndTools/Tools/AvailableData.aspx
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asociada a las fluctuaciones como El Niño y la Oscilación del Sur, observando claramente que las 
perturbaciones generadas en la costa se propagan hacia el oeste. 
 
En términos del acoplamiento físico-biológico, al acoplar un modelo hidrodinámico a un modelo ABM 
donde se integró el comportamiento de las partículas simuladas (larvas de “loco”) bajo los 10 m de 
profundidad, se pudo observar un grado de conectividad entre las distintas áreas de manejo 
simuladas. En este sentido, cabe destacar que el proceso de simulación fue enfrentado 
considerando a las AMERB, como zonas de fuente larval, los que en inglés se conoce como 
“Downstream conectivity”; posteriormente se generaran otros tipos de escenarios para ver las 
diferencias que podría llegar a presentarse, con el fin de identificar con mayor detalle la 
hidrodinámcia de los  patrones de conectividad de las áreas  de manejo y establecer si existen zonas 
de retención y advección persistentes, información que prodrá ser integrada para tener un mejor 
concocimiento para el manejo de las AMERB. 
 
7.4 Objetivo 4 

Efectuar revisión de casos de pesquerías certificadas a nivel internacional con 

énfasis en el análisis de sus resultados y brechas respecto a pesquerías chilenas 

para las cuales sería factible implementar procesos similares. 
 

Respecto a los programas de certificación, es de destacar que en pesquerías artesanales, los datos 
e información pueden ser insuficientes para el desarrollo de las evaluaciones requeridas en los 
procesos de certificación. Al respecto, el MSC reporta una metodología de evaluación de riesgo 
cualitativos y semi-cuantitativos, que incluye la aplicación de criterios precautorios en caso de 
incertidumbre, esta metodología es alternativa al estándar del MSC para pesquerías que cuentan 
con datos suficientes para ser evaluadas; en cualquiera de los dos casos, los procesos de 
evaluaciones dan cuenta del levantamiento y uso de información local disponible y observable in 
situ. Por su parte, Friend of the Sea hace un amplio uso de la información pública, tales como las 
Organizaciones Regionales de Pesca (ORP), de gobierno o informes de la FAO (Sainsbury, 2010), lo 
cual permite una evaluación rápida de una pesquerías, aunque puede verse comprometida la 
definición de los límites de la pesquería que se certifica. 
 
En relación a Naturland y Krav, son programas que extendieron su preocupación inicial, de la 
producción orgánica, a la pesca. Ambos manifiestan compromisos con la protección del medio 
ambiente, al uso sostenible de los recursos naturales, a la seguridad alimentaria, a la creación de 
valor ecológico agregado y a la mejora de las condiciones de vida de los seres humanos. Sin 
embargo, la información sobre experiencias en certificación no está documentada, o es de difícil 
acceso.  
 
Con respecto a Mel-Japan30, es un programa de reciente creación (2008), que tiene por misión 
operar con pesquerías exclusivamente de Japón. Su interés como programa de certificación radica 

                                                 
30 En: http://www.suisankai.or.jp/topics_e/isaribi/isaribi_57.pdf  

http://www.suisankai.or.jp/topics_e/isaribi/isaribi_57.pdf
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en su capacidad para reunir grupos de interés nacionales, con un explícito impulso del estado, con la 
finalidad de destacar las pesquerías japonesas, que deseen voluntariamente acreditarse bajo las 
normas de Mel-Japan; De similar modo, son destacables otras iniciativas gubernamentales, 
correspondiente a programas para implementar ecoetiquetas, tales como: Iceland Responsible 
Fisheries31 (Islandia). California Sustainable Seafood32 y Alaska Seafood33. Estos programas, se 
rigen por directrices de la FAO, respecto al ecoetiquetado y pesca responsable. 
 
La existencia de programas de certificación de carácter nacional, marcan una diferencia con las 
propuestas de certificación privadas, dando cuenta del potencial en las políticas sectoriales de país, 
diseñadas para dar impulso al uso de ecoetiquetas, ayudando con ello en la colocación de productos 
de la pesca en el mercado. De acuerdo a FAO (2012) la creación de esta línea de programas, en 
parte ha surgido por los costos relacionados con los sistemas privados de ecoetiquetado. 
 
Aunque no está demostrado la eficacia del ecoetiquetado y la certificación como instrumentos de 
mejora de la condición de las pesquerías, los proveedores tienen una responsabilidad cada vez 
mayor de verificar que sus productos cumplen determinadas normas y la certificación puede ayudar 
en ello (FAO, 2012). 
 
Respecto a incentivos para una eventual certificación en pesquerías del loco AMERB, no estando en 
duda que los procesos de certificación pueden ayudar a la sostenibilidad de las pesquerías, en el 
proyecto Seguimiento. AMERB 2008-2009 (Techeira et al., 2010), se discutió sobre la pertinencia en 
una eventual certificación para la pesquería de loco en AMERB, siendo clave explicitar la respuesta 
a: ¿por qué certificar?, considerando que la certificación tiene sentido en cuanto a su capacidad de 
generar incentivos para los productores (las OPA). No está solucionado el proceso que va de la 
captura en playa hasta que el producto derivado es comprado por el consumidor que decidió su 
compra, atendiendo a  atributos de valor diferencial respecto a otros productos similares. Por otra 
parte, la información de los resultados de los procesos de certificación en pesquerías artesanales 
bentónicas, no son claras en dar cuenta de los beneficios económicos, tema que se extiende a todos 
tipos de pesquerías. 
 
Goyert et al, 2010, refieren para la pesquería de langosta de Maine (USA), dudosos resultados en la 
certificación, de cuyo proceso estuvo a cargo el MSC, en relación a la efectividad del ecoetiquetado 
en la prioridad de los consumidores, cuyos cambios de preferencias no son tomados en cuenta o 
cambian en períodos de crisis económicas, privilegiando el precio por sobre atributos de valor como 
la sostenibilidad de la pesquería o de cuidado del medio ambiente. El creciente movimiento hacia la 
pesca sostenible, la presión de parte del mercado como retails y mayoristas, que exigen 
certificación, es visto como un factor incentivador, que lleva a los usuarios extractores y 

                                                 
31 En: http://www.responsiblefisheries.is 
32 En: http://www.opc.ca.go 
32 En http://www.alaskaseafood.org 
 

 

http://www.responsiblefisheries.is/
http://www.opc.ca.go/
http://www.alaskaseafood.org/
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procesadores de la pesquería, a utilizar la certificación, como una forma de validar sus prácticas 
sostenibles, aunque con ello no necesariamente aseguran llamar la atención de los consumidores en 
sus productos. 
 
Las características del propio mercado, en términos de los  consumidores y los productores, es 
señalado por Jacquet & Pauly (2007) como factores que afectan la efectividad en el uso de 
etiquetas. La proliferación de etiquetas, la falta de trazabilidad, el etiquetado incorrecto, y los pocos 
esfuerzos para medir la efectividad del uso de ecoetiquetas, son factores críticos  que afectan las 
pesquerías y sus ecosistemas. 
 
Froese & Proelss (2012), pusieron a pruebas resultados de certificación realizadas por los 
programas más conocidos (MSC y FOS), examinaron poblaciones biológicas de recursos pesqueros, 
cuyas pesquerías fueron certificadas, no obstante que las poblaciones estaban sobrexplotadas. Un 
análisis de las implicaciones legales de la certificación de las poblaciones sobreexplotadas sugiere 
que un organismo de certificación no puede ser considerado responsable de una violación de los 
estándares acordados a nivel internacional, a menos que el derecho interno de su país de origen lo 
regule. Sin embargo, los mismos autores aclaran que el porcentaje de estas pesquerías es bajo 
respecto a total certificadas, que es 3 a 4 veces mayor, por lo que se concluye que todavía es 
razonable comprar productos del mar certificados. 
 
Por su parte, Sainsbury (2010) señala que en pesquerías de pequeñas escala, la aplicación de 
proceso de certificación puede ser desbalanceada respecto al valor de la pesquería, en atención a 
que si la administración del  estado, se obliga a proporcionar un alto nivel de información científica 
para justificar el estado del stock y de las acciones de manejo. 
 
Respecto a las potencialidades, en  Techeira et al. (2011) se discutió respecto a la definición de la 
unidad de pesquerías a certificar, tema que queda abierto considerando la característica de 
población abierta del loco, planteando que es importante que las OPA logren consensos en torno a 
objetivos comunes. La certificación puede ser una idea bien acogida en aquellas OPA que cuentan 
con AMERB estables en sus indicadores biológicos pesqueros  (como es en el caso de Ñagué,  Pta. 
Choros, Apolillado, Chañaral. Hornos), idea que puede tener otra prioridad respecto aquellas OPA 
que no cuentan con una oferta productiva de loco o que reconocen que sus AMERB están en 
recuperación con extracción suspendida, como  medida que favorezca el restablecimiento del 
recurso. La disparidad de condición de las AMERB puede no ser una condición favorable para la 
colaboración y acuerdo para la certificación. 
 
Las 3 propuestas de unidades de geográficas de certificación consideró la posibilidad de agrupación 
de AMERB, cuestión que se da  en el Sector 1 y Sector 2, en donde existirían, aunque se debe 
confirmar,  posibilidades de acuerdo entre las OPA.  En cambio el Sector 3, Ñagué fue planteado 
como una unidad geográfica que compromete solo a las AMERB Ñagué y Ñagué B, esto fue 
considerando que entre la OPA existen diferencias en como realizan gestión y de propósitos, que 
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recomiendan no fomentar ideas al interior del sector que pueden ser de “nobles en sus propósitos” 
pero que pueden generan conflictos entre las OPA.  
 
No obstante, que Ñagué puede representar una unidad que sea discutible respecto a que población 
del recurso loco incluye (como la que puede ser localizada fuera del AMERB y en  AMERB vecinas), 
observando el propósito de las directrices del FAO para el ecoetiquetado, es admisible presentarla 
como una unidad geográfica para certificar. 
 
En relación a la  “unidad de certificación”, que en este documento se presentó como propuesta  de 
unidad geográfica para la certificación, las directrices FAO (2011), enfatizan que se debe definir 
según lo indican las partes interesadas, pudiendo la certificación cubrir la pesquería entera  un 
subcomponente de una pesquerías como lo podría ser una flota que pesca una población 
compartida, o varias pesquerías que aprovechan los mismo recursos. La población en examen 
explotada por la  pesquería puede estar formada por una o varias poblaciones biológicas. En todo 
caso, se plantea que las OPA pueden aportar con información respecto al historial de ordenación 
efectiva, que en este caso es la gestión de la AMERB, expresada en los informes de los estudios 
anuales  o bienales, lo que  podría considerarse como prueba de apoyo de la adecuación de las 
medidas y del sistema de ordenación FAO (2011 op cit.). 
 
Las OPA relacionadas a las unidades geográficas propuestas para certificación, del Sector  1 y 
Sector 3,  cuentan con características distintivas relevantes, que las hacen estar a la avanzada  
respecto a sus homólogas, referido la preocupación por el medio ambiente, acciones emprendidas 
para dar valor a los productos de la pesca, cuentan con una oferta productiva de interés para el 
negocio (recuso loco), la gestión de la su AMERB dan cuenta de una situación de estabilidad en 
indicadores biológicos pesqueros del recurso loco. Por su parte, para el Sector 2, cuentan con una 
oferta productiva del loco de interés y  sus AMERB están estables en sus indicadores biológicos 
pesqueros. En las entrevistas realizadas quedó establecido que temas como inocuidad, valor 
nutricional del alimento resultante de la pesca, se reconocen su importancia, en función de 
exigencias sanitarias y de posibilidad de mejorar el negocio, por la venta de productos de “calidad”; 
sin embargo, los aparentes atributos de valor, asociados al cuidado del medio y de sostenibilidad 
demostrada en la gestión de sus AMERB, no son reconocidos como tales. 
 
La certificación de pesquerías  es un tema desconocido para las OPA, lo cual, aunque puede 
interpretarse como una aparente desventaja, es posible plantearla como una oportunidad para el 
administrador interesado en fomentar la implementación de las certificaciones, que debería mostrar 
un línea de desarrollo  ad hoc, que sirva para reconocer los esfuerzos de las OPA por la 
sostenibilidad y cuidado del medio ambiente, junto con proponer un línea de emprendimiento para 
mejorar el negocio, que asegure la retribución (estímulo). Un diseño de una línea de desarrollo, debe 
establecerse en términos secuenciales, y debería contener como mínimo: 
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 Organización de las OPA  para mejorar el negocio. 

 Dar valor a los productos de la pesca, donde el eje debe ser el aseguramiento de la  inocuidad y 
valor nutricional.  

 Estrategia de mercado para colocar el o los productos de la pesca. Evidenciar la importancia del 
recurso loco, en cuanto a su exclusividad, calidad y proveniente de una pesquería sostenible y 
amistosa con el medio ambiente. 

 Colocación del producto en el mercado. Establecimiento de alianzas (si  es el caso) entre 
productores- procesadores del producto de la pesca, donde todos salgan beneficiado por la 
venta del  producto. 

 
Aunque no está claro el beneficio del uso de la ecoetiquetas de productos provenientes de 
pesquerías certificadas, se reconoce  que la consolidación de proceso de certificación de 
pesquerías, puede ayudar a la  sostenibilidad del recurso pesquero y ayudar al cuidado del medio 
ambiente, reconociendo  y fortaleciendo el esfuerzo de las OPA relacionadas con las AMERB. En 
este contexto, la existencia de políticas públicas que ayuden y fomenten procesos de certificación, 
sean de origen privados  o públicos, puede ser factor para dar valor a los productos de la pesca (no 
pescar más, sino pescar menos y vender mejor)  y contribuir con ello al desarrollo sostenible de la 
pesca artesanal  bentónicas. 
 
7.5 Objetivo 5 

Mantener actualizada una base de datos geo-referenciada de los sectores 

AMERB, de los parámetros poblacionales y de las capturas de los recursos 

asociados, que sirvan de insumos para el programa SIGA y los indicadores WEB 

del sistema AMERB. 

 
El proceso de estandarización de los archivos de las consultoras ha demandado una cantidad de 
horas de trabajo más allá de la considera apropiada para hacer un uso actualizado de ella en 
tiempos que sean de mayor oportunidad a la actual, sobre todo en la actualización de los indicadores 
web disponible para la SSPA. Esta situación es generada porque las empresas consultoras no han 
asumido los formatos estandar de IFOP propuestos por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, lo 
que manifiesta la necesidad de hacerlos obligatorios y optimizar los plazos para los procesamientos 
y análisis posteriores. 
 
La Base de Datos generada en el proyecto, basada en la estandarización de datos de terceros, está 
en un proceso de validación que considera la opinión de analistas, en función de la validación o nó 
de información en consideración de criterios conceptuales respecto a la coherencia del 
comportamiento de las variable evaluadas con el comportamiento esperado en función de las 
certezas e incertidumbres del conocimiento existente y disponible, dado que no hay forma de hacer 
confirmaciones de la fuente de origen. 
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La aplicación de estos criterios no necesariamente debe satisfacer otros procesos de análisis, 
asociados a metodologías y expertise diferentes, por lo cual la existencia de la Base de Datos pura, 
en base a explicitar la observación anterior, debiera ser la fuente que esté disponible para las 
solicitudes de información de terceros. 
 
7.6 Objetivo 6 

Actualizar y difundir los resultados del proyecto a los usuarios, mediante 

recursos comunicacionales apropiados. 

 
La evaluación de logro de este objetivo presenta la dificultad propia de los objetivos que no 
presentan índices de logro, como lo sería una evaluación del impacto del desarrollo de este objetivo 
en el conocimiento de los usuarios sobre los resultados de este proyecto. 
 
Si bién este objetivo ejecutó mayor cantidad de talleres internos y de difusión externa sobre lo 
realizado en proyectos anteriores, las acciones que se puedan desarrollar en este objetivo no 
pueden prtender dar cuenta de un sistema en el cual permanentemente se cuestiona la 
desinformación entre los usuarios (pescadores) y las acciones que ejecutan los otros actores del 
régimen AMERB, como son los entes administrativos y de asesoría técnica. 
 
Estrategias de difusión que puedan dar cuenta del objetivo, deberían considerar una presencia local 
(a nivel de caletas y/o organizaciones) contínua y el empleo de material gráfico de entrega masiva y 
constante actualización, lo que requiere abordar el tema con una disponibilidad de recursos que no 
se satisface en el contexto de este proyecto. 
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8.  CONCLUSIONES 

 
 

8.1  Objetivo 1 

Analizar el desempeño del régimen AMERB, incorporando la aplicación 

preliminar la metodología RAPFISH para determinar los grados de sostenibilidad 

de las pesquerías en  AMERB, en los siguientes ámbitos: 

 
- Biológico – pesquero para las 3 principales pesquerías bentónicas involucradas en 

  el sistema AMERB, a saber: loco, erizo y lapas 
- Económico – Social a nivel integral para la actividad productiva para una macrozona 

  a determinar. 
 

 La existencia de actividades productivas diferentes a la pesca (minería, energía, turismo),  
asociadas al borde costero, crean oportunidades de actividades alternativas que mejoran el 
ingreso de los pescadores asociados al régimen. Sin embargo, también son percibidas como 
limitantes al desarrollo de las áreas, por el potencial riesgo de degradación del medio ambiente, 
que conllevan estas industrias.  

 La capacidad de las organizaciones de pescadores, para acceder a mejores beneficios u 
oportunidades, se deben impulsar a través de la focalización eficiente de recursos (estatales o 
privados) para mantener la dinámica productiva del sistema. y no apuntar solo a subsidios de 
sobrevivencia o medidas de corto plazo que no consideran las particularidades de los usuarios de 
estas áreas ni los objetivos superiores que persigue el régimen. 

 Se requiere el desarrollo de estrategias de cooperación, mediante compromiso, reglas y 
confianza mutua de todas las estructuras o sistema de relaciones que interviene en el régimen 
AMERB, con el propósito de diseñar instrumentos comunes que garanticen el desarrollo óptimo 
de las políticas públicas. 

 Los precios de playa de loco y erizo experimentaron un aumento respecto al año anterior, 
contrario a lo ocurrido con el recurso lapa. 

 La implementación de una metodología de generación de ranking de sostenibilidad, como el 
RAPFISH, requiere el consenso entre usuarios directos, administradores y técnicos, que de cuenta 
de las variables y ámbitos de evaluación, de forma de establecer los alcances de sus resultados. 

 
 

8.2 Objetivo 2 

Diseñar un marco metodológico para evaluar el desempeño  de la pesquería 

de Algas Pardas de la IV Región. 
 

 La evaluación integral de la pesquería de algas pardas puede ser descritaen función de 23 
indicadores, a saber: 11 indicadores para el componente ecológico, 6 indicadores para el 
componente económico, 3 indicadores para el componente social y 3 indicadores para el 
componente de gobernanza. 
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 Para la construcción de indicadores para pesquería de algas pardas de la IV Región, se cuenta 
con información de calidad heterogénea, observándose sólo algunos programas de monitoreo 
(Sernapesca y Servicio nacional de aduanas) con cobertura espacial y temporal suficiente al 
requerimiento planteado en el objetivo del proyecto. La proposición de los levantamientos de datos 
requeridos, asociados a sus respectivos indicadores y su interpretación, dan cuenta de la evaluación 
de la pesquería en el contexto de un enfoque ecosistémico.  

 
 

8.3 Objetivo 3 

Realizar 15 evaluaciones directas (2 en Reservas Marinas y 13 en AMERB), 

mantención de la red de monitoreo poblacional (reclutamiento de Loco) en 10 

AMERB, activar la red de monitoreo ambiental (oceanográfico) y estudiar de la 

comunidad ecológica en áreas de manejo seleccionadas por su importancia en el 

análisis de las pesquerías de recursos bajo sistema AMERB 

 

 La propuesta de clasificación e identificación de 24 comunidades bentónicas basadas en un 
arquetipo dicotómico de las entidades que la estructuran, presenta ventajas comparativas y 
prácticas en relación a las 4 comunidades bentónicas de referencia utilizadas con anterioridad. 

 Las siguientes especies han sido identificadas como eventuales invasoras del sistema:  
 

a) La anémona Anemonia alicemartinae registrada en las Amerb Carrizal Bajo y 
Chañaral de Aceituno, Totoralillo Centro Sector B y Cabo Tablas. 

b) El alga Asparagopsis armata registrada en las Amerb, Carrizal Bajo y Chañaral de 
Aceituno.   
 

 Tal como en ocasiones anteriores, menos del 10% de los taxa registrados, ocurrieron sólo en 
pocas áreas y/o tipos de comunidades específicas, por lo que desde el punto de vista ecológico, 
la mayor parte de los taxa pudieran encontrase formando parte de todas las comunidades 
identificadas, evidenciando que su clasificación e identificación corresponde a un artificio 
dependiente de la mayor o menor presencia, abundancia o arreglo estructural que estas 
conforman. 

 A partir de las simulaciones de dispersión larval, se identificaron como áreas de menor 
retención larval para un periodo de 30 días en los meses simulados, los sectores de Punta 
Choros, Chañaral de Aceituno y Coquimbo, y como áreas de mayor retención a Pán de Azucar 
y Puertro Viejo.  

 Las especies evaluadas en las ALA de Los Tontos y Palo Gordo muestran menores niveles de 
densidad respecto al AMERB Chañaral de Aceituno, no obstante que las especies evaluadas se 
consideran en buena condición. 

 Las estructuras poblacionales, de las especies en estudio, muestran diferencias significativas 
entre las ALA y la AMERB, observándose un desplazamiento hacia tallas inferiores en el caso 
de las ALA. 
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8.4 Objetivo 4 

Efectuar revisión de casos de pesquerías certificadas a nivel internacional con 

énfasis en el análisis de sus resultados y brechas respecto a pesquerías chilenas 

para las cuales sería factible implementar procesos similares. 
 

 Las OPA encuestadas tienen incorporado el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad de 
las AMERB. 

 El cuidado del medio ambiente, la sostenibilidad en AMERB, la exclusividad  y calidad son 
atributos de valor que pueden ser asociados al recurso loco. 

 Las OPA asociadas a las AMERB Ñagué y Punta de Choros destacan en el emprendimiento de 
dar valor al recurso loco y son las que reúnen las mejores condiciones para liderar procesos 
relacionados con certificación 

 Las OPA asociadas a las AMERB Ñagué, Hornos, Punta de Choros, Apolillado y Chañaral de 
Aceituno, cuentan con las mayores  ofertas productivas de recurso loco. 

 Temas de inocuidad y valor nutricional de los alimentos y de procesos de certificación de 
pesquerías, son desconocidos por las OPA encuestadas.  

 Es posible la certificación de la pesquería de loco. El mercado de las certificaciones ofrece 
opciones para la pesca artesanal. 

 
8.5 Objetivo 5 

Mantener actualizada una base de datos geo-referenciada de los sectores 

AMERB, de los parámetros poblacionales y de las capturas de los recursos 

asociados, que sirvan de insumos para el programa SIGA y los indicadores WEB 

del sistema AMERB. 
 

 Es necesario que las empresas consultoras adopten el formato estándar de entrega de 
información de los estudios AMERB presentados por IFOP para optimizar los tiempos de 
procesamiento de información y actualización de los indicadores web. 

 
  

8.6 Objetivo 6 

Actualizar y difundir los resultados del proyecto a los usuarios, mediante 

recursos comunicacionales apropiados. 

 

 Una comunicación efectiva con los usuarios (principalmente pescadores) deben considerar 
presencia local (a nivel de caletas y/o organizaciones) contínua y el empleo de material gráfico 
de entrega masiva y constante actualización. 
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A N E X O  2 

 

Encuesta capital social 
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Encuesta sócio-económica 
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Pauta entrevista eco-social 
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PAUTA ENTREVISTA INSTITUCIONES RELACIONADAS AL SISTEMA AMERB 
 

 ¿Cómo percibe el desarrollo de las áreas de manejo en la región? Fortalezas y Debilidades. 

o Económicos (ingresos, comercialización, redes asociación) 

o Sociales (participación, conflictos, representatividad dirigencial) 

o Organizacionales (capacitación, absorción fondos del estado) 

o Otras Instituciones Públicas (GORE, Borde Costero, Municipios, Min. Medio Ambiente) 

o Fiscalización, Contaminación, Otros. 

 ¿Por qué cree que es necesario mantener este régimen de administración? (¿qué pasaría si se 

desafectan algunas áreas?) 

 

 Los actuales dirigentes de las organizaciones de pescadores, ¿son lo suficientemente representativos de 
cada organización, o representan sólo sus intereses? (ejemplo mesas de pesca artesanal), ¿Colaboran 
con las instituciones sectoriales? 

 

 Tienen alguna estrategia para incorporar a organizaciones AM que se encuentran excluidas o que no 
participen directamente de las mesas o comités de pesca artesanal?(dado por conflictos entre dirigentes, 
acceso, u otro). 

 

 ¿Cuáles son los principales fondos de fomento que utilizan las OPAs? ¿Cuál es la inversión anual que 
realiza el estado? ¿Existe alguna evaluación de impacto de estas políticas de fomento? 

 

 A su juicio, los dirigentes de las organizaciones adscritas al régimen son competentes para administrar 
las AMERBs? 

 

 ¿Cuál es su apreciación respecto de la pesca ilegal de loco? ¿Es marginal? ¿Es posible corregir? 
¿Quienes lo practican, pescadores ilegales, o los mismos pescadores participantes de las AMERBs? 

 

 ¿Cuál es su apreciación acerca de los consultores externos que realizan los estudios de las AMERB? 

 ¿Desde su punto de vista, y en lo que a su cargo o función atañe, hay algún aspecto que requiera ser 
mejorado en su institución (IFOP; SERNAPESCA, SUBPESCA) para optimizar el desempeño del régimen 
AMERBs?  
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PAUTA ENTREVISTA A DIRIGENTE AMERB 

 
DESEMPEÑO AM 
 

 El AM genera beneficios?  (si la respuesta es SÍ) ¿qué tipo de beneficios. (si la respuesta es NO) 
¿por qué mantienen el AM?  

 

 ¿Cuáles son las principales amenazas para el desarrollo del AM? (ejemplos: Pesca Furtiva, 
Contaminación, uso del borde costero, Instalación y operación de Industrias, Sobrexplotación, 
Conflictos entre OPA, Apoyo institucional) 

 

 ¿Las AM han ayudado a mejorar la gestión interna y externa de las organizaciones de pescadores? 
¿cómo? (asociación, redes, cooperación, vínculos, etc.) 

 

 Tienen participación en algún comité o mesa de trabajo, en la que se tomen decisiones a nivel local o 
regional donde participe el sector público)  

 

 ¿Existe algún sistema de elecciones de los dirigentes que participan en las mesas mixtas? ¿existe 
exclusión para la participación de otros STI, debido a conflictos u otras causas? 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

 ¿Cómo se distribuyen los ingresos generados por la o las AMERB? (entre socios, descuento de los 
costos)  

 

 ¿Tiene vigilancia el AM? ¿Cómo se organizan para la actividad de vigilancia? (periodo, n° guardias, 
socios, son pescadores con sueldo, etc.)  

 

 ¿Cuáles son los costos de operación asociado al AM? (costos directos) 

 

ÍTEMS VALOR ($) AÑO VALOR ($) AÑO VALOR ($) AÑO 

VIGILANCIA    

ESTUDIOS DE INFORME DE 
SEGUIMIENTO 

 
  

SECRETARIA    

LUZ, TELÉFONO, ETC.    

OTROS ASOCIADOS DIRECTO A AMERB     
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 En general, ¿cuál es el gasto por embarcación durante una cosecha?    

 

ÍTEMS UNID CANTIDAD 

COMBUSTIBLE Litros  

ACEITE Litros  

OTROS   

OTROS   

 
 
COMERCIALIZACIÓN 
 

 ¿Quiénes son sus principales compradores de recursos del área? (restaurantes, empresas, 
particular, locatarios, STI)  

 

 ¿Existen diferencias de precios por calibre o calidad proveniente del AMERB? 
 

 ¿Existen tipos de acuerdos comerciales con los compradores de los recursos AMERB? 
 

 ¿Cuáles son las líneas de financiamiento en fomento productivo que se utilizan habitualmente en las 
OPA? Y ¿cómo realizan la estas postulaciones? ¿Tienen apoyo de asesores u otros? 

 

 ¿Considera que los programas de fomento son los adecuados? Si no es así, ¿cuáles serían los 
apropiados? 

 
 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A N E X O  5 

 
Metodología evaluación directa 
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1. Cuantificación directa de las especies principales 

 
 
Las evaluaciones directas tienen por finalidad determinar la distribución espacial y estimar los 
parámetros de densidad y abundancia, de la población de la especie principal estudiada. Cuando se 
realizó la evaluación directa, simultáneamente, se efectuaron los muestreos poblacionales dirigidos a 
estimar la estructura de tallas y la relación longitud – peso, con lo cual se realizó la composición de 
la abundancia y/o biomasa por clase de tallas. 
 
La abundancia, medida como densidad, cobertura ó biomasa,  se evaluó a través de diseños estadísticos 
de muestreos específicos para cada recurso. Para ello, se utilizó una metodología sobre la base de 
transectas, la cual se ejecutó con la participación de las organizaciones de pescadores, posterior a 
sesiones de capacitación.  
 
Cabe señalar, que la metodología es posible adaptarla a las características particulares de las especies 
en estudio, sea el caso de organismo que presentan distribuciones relativamente homogéneas ó 
conformando “mancha”, y que son posibles de contabilizar en una inspección ó recolección (e.g. loco, 
lapa, ostión, macha, almeja, erizo, huiro); así también, es posible aplicarla a organismos o plantas 
distribuidas de tal forma, que su conteo es dificultoso, por lo cual se hace recomendable el registro de 
cobertura o biomasa (e. g. luga, chasca, piure, picoroco). Genéricamente, para propósito de este informe, 
se presentan las etapas contempladas en la evaluación directa, según si la especie es invertebrado o 
alga. 
 
1.1 Cuantificación de invertebrados que presentan distribución homogénea 
 
a) Unidad mínima de muestreo  
 
La unidad de muestreo fue a una línea de transecta definida como una franja de longitud (L) de 100 m y 
ancho (A) de 2m ó 4 m. Atendiendo a consideraciones prácticas de operación (visión, abundancia, tipos 
de sustrato, estado del mar), la transecta se subdividió en 10 estaciones de muestreos. El buzo recorrió la 
transecta considerando como guía de desplazamiento su eje central, y registró en una tablilla acrílica el 
número de ejemplares observados dentro de cada cuadrante que define a una estación. 
 
Por tanto, la unidad mínima de muestreo correspondió al área que cubrió el buzo al recorrer el largo de 
una estación de muestreo, que tiene un largo de 10 m y ancho de 2 m o 4 m, lo que configuró un 
cuadrante de muestreo de 20 m² o 40 m². 
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b) Área mínima de muestreo 
 
Correspondió al área cubierta por el número de transectas que los buzos realizaron en la jornada de un 
día de evaluación. El área mínima compatibilizó consideraciones estadísticas-teóricas con las prácticas, 
dado que dependió del número de buzos disponibles y de las condiciones del estado del mar (oleaje y 
viento). 
 
c) Método de muestreo en la evaluación directa 
 
El método de muestreo correspondió a un diseño de muestreo estratificado por tipo de sustratos con 
submuestreo aleatorio simple de Líneas de Transectas - Strip Line Transec Sampling (SLT). (Burnham et 
al., 1980, Thompson, 1992) dentro de ellos. Este método ha sido usado con éxito por IFOP y es 
empleado mayoritariamente por las consultoras de estudios AMERB, además de estar ampliamente 
difundido su uso entre las organizaciones de pescadores.  
 
Eventualmente, una gran densidad observada dentro de las líneas de transectas puede sugerir el uso de 
sub.-unidades de muestreo (cuadrantes) para realizar la estimación de la abundancia.  
 
d) Estimación de la superficie total 
 
La estimación de la superficie total „A‟, por especie principal, medida en Ha, se obtuvo a partir de la carta 
batilitológica, la que permitió identificar los diferentes tipos de sustrato dentro del área de estudio. 
 
e) Estimación de la abundancia y biomasa 
 
A partir de los datos tomados en las evaluaciones directas, se calcularon las densidades de las especies 
principales, considerando como superficie apropiada, la superficie del espejo de agua que cubren los 
sustratos que constituyen hábitat natural de estas especies, y que se extiende hasta una profundidad que 
alcanzan los buzos en sus operaciones de extracción, y que fue consultada en los momentos de los 
muestreos. Los cálculos de abundancia (n° de ejemplares) y densidad (ejemplares/m²), se realizaron 
según las siguientes relaciones: 
 
e.1) Estimación de la abundancia   
 
La estimación de la abundancia en número se calculó mediante el estimador dado por la siguiente 
estructura: 
 

ˆ
pX AD  
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Donde: 

1

h H

h

h

A A




  

 

1

ˆ ˆ
h H

h
p h

h

A
D D

A





  

1

1ˆ
hi n

h hi

ih

D X
n





   

 
 

Donde los índices, sub-índices, variables y parámetros están dados por: 
  

h    : Denota el sustrato 1,2,...,h H  

i       : Denota la transecta 
1.2,..., ,...h Hi n N

 dentro del  h esimo sustrato apto. 

hn
 : Número de cuadrantes examinadas dentro del h esimo sustrato apto  

hA
  : Superficie apta del h esimo sustrato. 

A   : Superficie apropiada total. 
ˆ

hD
   : Densidad promedio dentro del sustrato 1,2,...,h H  

pD̂
   : Estimador de la densidad promedio en el total de la superficie apta. 

hA   : Superficie apropiada del sustrato 1,2,...,h H  

hiX
  : Abundancia observada en la i esima transecta examinada dentro del h esimo sustrato apto. 

hX
  :  Abundancia dentro del h esimo sustrato apto.   

X    : Abundancia total dentro de la superficie o área de estudio total.   

hD̂
 :  Estimador de la densidad promedio en el sustrato apto 1,2,...,h H  

hiD
 : Densidad promedio en el cuadrante “i” del sustrato h. 

hn
  :  Tamaño de muestra de cuadrantes examinadas dentro del h esimo sustrato apto.   

hm
 :  Muestra de ejemplares tomados dentro del sustrato apto 1,2,...,h H  

khm
: Ejemplares de talla k  dentro de la muestra tomada dentro del sustrato apto 1,2,...,h H  

ˆ
khP

 : Estructura de tallas dentro del sustrato apto 1,2,...,h H  
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 ˆ ˆ
khV P

: Estimador de la varianza de la estructura de tallas dentro del sustrato apto 1,2,...,h H  

 ˆ ˆ
stkV P

: Estimador de la varianza de la estructura de tallas dentro del área total de estudio  
 
 
La varianza del estimador de la Abundancia  
 

 
 

Donde la varianza de la densidad promedio pD̂ es:  

 

 
 

La varianza de la densidad promedio al interior de un sustrato h, es (






hDV
ˆˆ ): 

 

2

1

ˆ
1ˆ ˆ 1

1

hi n

hi h

h i
h

h h h

X D
n

V D
N n n





 
  

  
 


 

 
e.2) Estimación de la estructura de tallas 
 
Los datos de tallas, se agruparán en intervalos de 4 mm y se graficaron como histogramas de 
frecuencia. Además, se estimó la proporción del número de ejemplares por sobre la talla mínima 
legal (TML), correspondiente a la fracción explotable de la población (stock). 
 
La estimación de la estructura de talla poblacional será obtenida mediante la siguiente expresión: 
 

1

ˆ ˆ
st

h H
h

k hk

h

A
P P

A





  

 

ˆ kh
kh

h

m
P

m
  

Donde: 

hm  : Número de ejemplares medidos 

nk : Número de ejemplares de talla “k” presentes en la muestra 
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Un estimador de la varianza del estimado ˆ
stkP  está dado por: 

   
2

2
1

ˆ ˆ ˆ ˆ
st

h H
h

k kh

h

A
V P V P

A





  

Donde: 

 
 ˆ ˆ11ˆ ˆ 1 ; 1,2,...,

1

kh kh
h

kh

h h h

P Pm
V P h H

M m n

 
   

 
 

 
 

e.3) Estimación de la abundancia por clase de talla para toda el área apta  

 

La estimación del número de ejemplares de talla “ , 1,2,...,k k K ” presente en el área apta total 
fué calculada mediante el estimador: 
 

ˆ ˆ ˆ*
stk st kX X P  

 

Una estimación del estimador de la abundancia
ˆ

stkX
 fue calculada mediante la relación dada por: 

 

 
 
e.4) Estimación de la relación longitud-peso o  peso medio de ejemplares de talla “k” 
 
La relación entre el peso y la talla de los ejemplares se supuso dada por la relación somatométrica  
 

: *k kW l 
 

 
La relación entre el peso de un ejemplar en particular y el modelo de la especie en estudio discrepa 
en un término de error, que es descrito por un modelo multiplicativo como se muestra en el modelo 
siguiente: 
 

: * : * *k k ki k iW l W l        

 
Modelar el peso de un ejemplar en particular como se muestra en la segunda relación permite 
linealizar el modelo y, mediante el método de mínimos cuadrados, estimar parámetros eficientes de 
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los parámetros del modelo. Por otra parte, bajo supuestos de normalidad y de homocedasticidad del 
modelo linealizado, se pudieron obtener estimadores equivalentes mediante la aplicación del método 
de máxima verosimilitud. En este caso los estimadores derivados, por uno u otro método, son 
estimadores equivalente en estructura y propiedades.  
   

El peso medio a la talla fue estimado a partir de la relación longitud-peso (W a lk k

b * ), cuyos 

parámetros fueron estimados a través de estimadores mínimos cuadráticos derivados de la relación 
linealizada. 
 

La varianza del peso medio a la talla Wk  fue estimado por: 

 

2

1

( )
1

*
1

kn

ik k

i
k

k k

w w

V W
n n









 

 
Nota: Eventualmente, si los tipos de sustratos son, entre sí, muy diferentes respecto de la oferta de 
la dieta para las especies principales en estudio, se obtienen relaciones longitud-peso por tipo de 
sustrato apto.  
 
e.5) Estimación de la biomasa por clase de talla  

 
La estimación de esta biomasa por clase de tallas fue calculada haciendo uso de los 

estimadores, X K , y kŴ , previamente definidos como sigue: 
 

kkk WXb ˆ*ˆ  

 
La varianza de este estimador será obtenida como sigue: 
 

         2 2ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
k k k k k k kV b X V W W V X V W V X    

 

e.6) Estimación de la biomasa 
 
La estimación de la biomasa para cada especie principal en el área evaluada, se calculó mediante el 
estimador lineal dado por: 
 

b bk

k i

k




  



 
 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

 

CONVENIO SUBPESCA: “ASESORÍA INTEGRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN PESCA Y ACUICULTURA, 2012” 
INFORME  FINAL - ACTIVIDAD 2: META CUANTITATIVA ASOCIADA AL SEGUIMIENTO PESQUERÍAS BENTÓNICAS BAJO RÉGIMEN AMERB 2012. -  ANEXO 5 

7 

Dónde: 

kb  : Biomasa a la talla 1,2,...,k K  

k : Número total de clases de talla 
 

La varianza del estimador de la biomasa total b fue obtenida mediante la relación: 
 

 
 

f) Proporción de especies 
 
Ante la situación de recursos que presentan más de una especie, como ocurre en el caso de lapas, y 
almejas, es necesario incorporar la estimación de la proporción de especies.  
 
Este estimador ha sido incorporado ante la imposibilidad de estimar la fracción de cada especie 
mediante la evaluación directa, lo anterior ,sólo es posible cuando se ha realizado la extracción de 
los ejemplares, con el propósito de efectuar la estimación de la estructura de tallas o las relaciones 
longitud-peso de las respectivas especies.  
 
A continuación se presenta la estructura del estimador y su respectiva varianza: 
 

ˆ
e

m
eP

m
  

 
ˆ ˆ11ˆ ˆ( )

1

e eP P
V Pe

m m

 
 


 

Dónde: 
 

e   : Especie e = 1, 2, 3 
m : Tamaño de muestra a partir de la cual es estimada la proporción de ejemplares por especie. 

m
e : Ejemplares de la especie “e” presentes en la muestra utilizada para estimar la proporción de 

especies. 

eP̂ : Estimador de la proporción de ejemplares de la especie “e”. 
ˆ ˆ( )V Pe : Estimador de la varianza del estimador de la proporción de ejemplares de la especie “e”.  

 
Nota: Al igual que en el caso de la relación longitud-peso, es posible que la composición de 
especies esté relacionada con el tipo de sustrato, en tal situación se obtienen las respectivas 
composiciones. 
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f.1) Abundancia por especie 

 
Para especificar la abundancia por especie, esta fue estimada mediante el siguiente procedimiento 
de cálculo, dado por los estimadores que se indican a continuación. 
 
Estimador de la abundancia de la especie “e”. 
 

tee XPX ˆ*ˆˆ   

 
Varianza del estimador. 
 

)ˆ(ˆ)ˆ(ˆ)ˆ(ˆ)ˆ(ˆˆ)ˆ( 22

etettee PVXVPVXXVPXV   

 
 
1.2 Cuantificación de invertebrado que presentan distribución en “parches” 
 
En respuesta al carácter contagioso y discontinuo de muchas especies bentónicas (e. g. erizo, choro 
zapato, cholga), donde se generan agregaciones de ejemplares (parches) de diferentes tamaños y 
número, se estableció un diseño muestral que considera a las agrupaciones como unidades de 
muestreo, las cuales son factibles de delimitar a baja escala dentro del AMERB, de forma de estimar 
la abundancia del recurso como la sumatoria de las unidades (agregaciones). 
 
a) Unidad mínima de muestreo 
 
Como se indicara, las agregaciones de ejemplares de una especie constituyen, dentro de un sustrato 
apto, unidades de muestreo los que, en general, son de diversos tamaños y no necesariamente podrán 
ser todas examinadas (censadas). En este caso, las unidades o agrupaciones que pudieran ser 
visitadas, constituyen verdaderos conglomerados, los que entre si pueden parecerse internamente en 
diversidad. Una estrategia de muestreo en este caso corresponderá a un diseño de muestreo de 
conglomerados (agrupaciones) mono etápico, si la totalidad de los ejemplares que componen cada una 
de las agrupaciones seleccionadas son examinados.   
 
Por otra parte, es posible que las agrupaciones (conglomerados) seleccionadas no puedan ser totalmente 
examinadas. En este caso no cabe otra posibilidad que realizar un submuestreo dentro de estas 
agrupaciones y estaremos ante un diseño de muestreo de conglomerados bi-etápico. En este caso se 
define una unidad de muestreo de segunda etapa consistente en una calicata de 0,25 m2  o 1 m², con la 
que se realizará un muestreo aleatorio simple al interior de cada agrupación seleccionada. 
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b) Área mínima de muestreo 
 
Corresponde a la superficie de las agrupaciones a muestrear. Se delimitan las dimensiones (largo y 
ancho) de cada agrupación en el AMERB, para lo cual los buzos recorren la agrupación delimitando su 
extensión. En cada agrupación se posicionará con GPS, para su posterior traspaso a mapas de densidad. 
 
c) Método de muestreo en la evaluación directa 
 
Dentro de cada agrupación, se realiza un muestreo aleatorio simple, utilizando como unidad 
muestral la cuadrata. Considerando el tamaño variable de cada agrupación se define un número 
proporcional de cuadrantes (tamaño de la muestra), a fin de minimizar el coeficiente de variación. Los 
estimadores en este tipo de muestreo se basan en el supuesto que los ejemplares están presentes 
en un orden aleatorio respecto a las unidades muestreales, lo que hace que se comporten como una 
muestra aleatoria simple, a pesar de la delimitación arbitraria que se define para cada agrupación.  
 
d) Estimadores de densidad media y abundancia en el área de estudio. 
 
La estimación de la densidad media total por unidad de superficie de cada agrupación en el AM, es 
obtenida a través del siguiente estimador: 
  
Estimación de la Densidad ponderada 
 

,

1

ˆ ˆ
H

h
st h cong

h

A
D D

A

  

 

Varianza del estimador  
ˆ

stD  

   
2

,2
1

ˆ ˆˆ ˆ
H

h
st h cong

h

A
V D V D

A

  

 

Donde 

1
,

1

1

ˆ

1ˆ ˆ
ˆ

i n

hi hi i n
i hi

h cong hii n
i

h
hi

i

M D
M

D D
n MM











 





 

 

1

1ˆ
hij m

hi hij

jhi

D x
m
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Varianza de los estimadores ,

ˆ ˆ,h cong hiD D  

 

     
2 22

,
2 2

1 1

1 1 1ˆ ˆ ˆˆ ˆ1
ˆ ˆ1

h hi n i n

h hi hi
h cong hi h hi

i ih h h h h

n M M
V D x D V D

N n n n NM M

 

 

 
    

 
   

 

 
 

2

1

ˆ

1ˆˆ 1

hij m

hij hi

jhi
hi

hi hi hi

x D
m

V D
M m m






 

  
 


 

 
 
Estimación de la Abundancia Total 
 
Estimador para la abundancia 
 
La abundancia total es estimada a partir de un estimador de expansión simple para toda el área en 
estudio, para los efectos se muestran las estimaciones intermedias (a nivel de tipo de sustratos y de 
conglomerados): 
 

ˆˆ
s t stX A D

 
 
Estimador para la Varianza el estimador de la abundancia 
 
La varianza del estimador de la abundancia puede ser estimada por medio del siguiente estimador:  

 

   2ˆ ˆ ˆ ˆ
T stV X A V D  

 
La estimación de la abundancia total de X está dada por; 
 

sthh

nh

h

b
D

st
A=X




1

ˆ  

 

A : Superficie de la agrupación h 
H : Agrupaciones  
 
El intervalo de confianza de la abundancia será estimado de la siguiente manera: 
 

[ X  -  t V( X ); X  +  t V( X ) ]b (k-1) b b (k-1) b
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Como se indica en los estimadores, el procedimiento implica, en primer lugar, obtener la densidad 
media de cada agrupación, luego se expande a la superficie total de la agrupación para obtener su 
abundancia. La media para el recurso en toda el AMERB se obtiene como la densidad media 
ponderada para la totalidad de las agrupaciones. De esta forma, la abundancia total corresponde a 
la sumatoria de la abundancia de cada agrupación presente en el AMERB.  
 
Esta metodología es posible adaptarla, en consideración al tipo de agregación y distribución en el 
área en evaluación, de la especie en estudio, la cual puede presentarse  “parchada” en sectores 
restringidos. Por otra parte, esta metodología de evaluación permite su transferencia y aplicabilidad 
por parte de buzos pertenecientes a las organizaciones de pescadores, con lo cual se alcanza una 
mayor eficiencia en comparación a otros métodos, que aunque podrían ser más robustos, resultan 
más complejos en su aplicación. 
 
1.3 Estimación de cuota de captura para invertebrados 
 

Se considera la estimación de una cuota de captura, basada en una proyección de corto plazo del 
stock, que  consiste en aplicar el modelo de decaimiento exponencial de la abundancia por rango de 
talla, a partir del vector de abundancia a la talla (Nt) proveniente de la evaluación directa, 
suponiendo que entre el momento de realizar la evaluación directa y la fecha de propuesta (t) para el 
inicio de la extracción de la cuota recomendada biológicamente (CBA) sólo actúa el proceso de 
mortalidad natural (M). 
 
A continuación se especifican los algoritmos usados para el cálculo del vector de abundancia 
poblacional y del stock actualizado a la fecha en que se iniciaría la extracción: 
 
Nobi : vector de abundancia de ejemplares observados en la evaluación directa por rango de talla “i” 
Nesti : vector de abundancia de ejemplares estimados a la fecha de extracción propuesta por 

rango de talla “i” 
Δt : período de tiempo transcurrido entre la evaluación directa y la fecha propuesta de 

extracción de la cuota. 
M : tasa instantánea de mortalidad natural de la especie principal 
 
 

Abundancia poblacional 
 

 
 





n

i

estip NN
1  

 

con i = rango de talla, de i=1,2,3,.......n 
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Abundancia del stock 

,
1





n

i

estis NN

 
 
con i = rango de talla > a la talla mínima legal 
 
El nivel de captura biológicamente aceptable (CBA) se determinó  con la aplicación de la “ecuación 
de captura”  (Ricker, 1975), tal como se muestra en el algoritmo siguiente: 
 















)1(*)(*

)( MF

t

t
tt

te
MF

F
NC

 
 
El nivel de mortalidad por pesca referencial que se aplica, es el correspondiente al que genera un 
nivel de la densidad poblacional (y del stock) considerado adecuado, la aplicación de una tasa de 
explotación del 20% al 30%, la cual se aproxima al criterio precautorio de pesca de Gulland (1973) 
que señala que con valores de F=M se consigue optimizar el rendimiento por recluta de una cohorte 
explotada en su estado virgen (Caddy & Mahon, 1995). Asimismo, la tasa de explotación 
recomendada se considera adecuada, dado que representa un nivel de competencia con la tasa de 
mortalidad natural, puesto que los ejemplares que no mueren por causa de la pesca lo harán, 
inevitablemente, por causas naturales. 
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Cuestionario para levantar Información Sobre 

Potencialidades para la Certificación en  
Pesquería de loco en  AMERB 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS DIRECTIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 
 

1.- DATOS GENERALES 
 

FECHA ENCUESTA :                                                        
 
ENCUESTADOR:  

CALETA   
 
 
Nombre de la Organización 
 
 

 
 

2.- COMERCIALIZACIÓN 

 

 2.1 En que forma habitualmente comercializan los recursos ALA (Marcar) 
 

Individual Conjunto Ambas 

  
 

 

 

2.3 ¿Realizan algún tipo de pre-elaboración a los recursos antes de ser comercializados (ALA). 
 

 Ninguno Desconchado Eviscerado Secado Empacado lavado Clasificado  

Pescados  
 

        

Moluscos 
 

        

Algas  
 

       

 

3.- CERTIFICACIÓN 

 

3.1 ¿Qué entiende por  certificación? 
 
 

3.2 ¿Qué entiende por  certificación de pesquería? 
 
 

3.3 ¿Qué piensa de Certificar en AMERB? ¿Por qué certificar?  ¿Qué beneficios traería? 
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3.4 ¿Qué pesquería se debería certificar? 
 
 

3.5 Proponga una unidad de pesquería a certificar, desde hasta donde 
 
 

3.6 ¿Qué atributo de valor destacaría? 
 
 

3.7 ¿Sabe lo que es? 
 

 Sello de Calidad 

 Ecoetiqueta? 

 Indicación Geográfica (IG)? 

 Denominación de Origen (DO)? 

 Trazabilidad? 
 
 

3.8 ¿Tienen infraestructura para el tratamiento de la captura? 
 
 

3.9 ¿Qué piensa del tratamiento y mantención de las capturas? (post captura)  
 
 

3.10 ¿Conoce de fondos que financien  proyectos productivos en la pesca?¿Cuáles? 
 
 

3.11 Si es el caso, ¿qué hacer para comprometer a empresas procesadora? (referido a evitar que 
“capitalicen”, económicamente,  
 una imagen del producto sin haber aportado  nada). 
 
 

3.12 ¿Se puede asegurar calidad? (loco) 
 

3.13 ¿Es posible asegurar cantidad? (loco) 
 
 

3.14 ¿Es posible establecer alianzas para comerciar con otras OPA? 
 
 

4.-  PERSPECTIVAS  DE LA PESCA DE RECURSOS BENTÓNICOS y AMERB 

Piense en 5 años más, ¿Qué pasará con las AMERB? 
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Recolección de información sobre brechas y  
oportunidades para la certificación en AMERB 

 
 
Objetivo: Recabar información dirigida a determinar potencialidades y brechas para la 
implementación de la certificación voluntaria en al menos 3 AMERB priorizadas. 
 
 
Para contextualizar, algunas ideas básicas 
 
Certificación (FAO): Procedimiento mediante el cual un tercero garantiza por escrito o de un modo 
equivalente que un producto, proceso o servicio se ajusta a los requisitos especificados. 
 
Cadena de custodia: (FAO): Conjunto de medidas cuya finalidad es garantizar que el producto 
comercializado con el logotipo de ecoetiqueta es realmente un producto procedente de la pesquería 
certificada de que se trate. Estas medidas deberían por consiguiente abarcar tanto el 
rastreo/rastreabilidad del producto a lo largo de toda la cadena de elaboración, distribución y 
comercialización como el rastreo apropiado de la documentación (y el control de la cantidad de que 
se trate). 
 
Sistema de ecoetiquetado (FAO): Los sistemas de ecoetiquetado permiten a un producto pesquero 
exhibir un logotipo distintivo o una declaración que certifica que el pescado se ha capturado de 
conformidad con las normas de conservación y sostenibilidad. El logotipo o la declaración tienen la 
finalidad de posibilitar la adopción de decisiones con conocimiento de causa por parte de los 
compradores, cuya elección puede contribuir a promover y estimular la utilización sostenible de los 
recursos pesqueros. 
 
Unidad de certificación (FAO): La unidad de certificación es la pesquería para la cual se requiere la 
certificación del ecoetiquetado. La certificación podría abarcar: la pesquería entera, entendiendo por 
pesquería la actividad basada en un tipo de aparejo o método particular empleado para capturar una 
o más especies; un subcomponente de una pesquería, o varias pesquerías que aprovechan los 
mismos recursos. La certificación se aplica únicamente a los productos derivados de la población en 
examen. 
 
Atributos de valor: Factores que están por sobre la calidad básica de inocuidad de un alimento y 
diferencian los productos de acuerdo a sus características organolépticas, composicionales y a la 
satisfacción del acto de alimentarse ligada a tradiciones socio-culturales, educación y conveniencia  
(Ablan, 2000; Niño de Zepeda, et al. 1999 en Oyarzún. y Tartanac, 2002). 
 
El enfoque de Sellos de Calidad (voluntario) en productos alimenticios, está dado desde la 
perspectiva de los atributos de valor diferenciadores. Es decir, la función de los Sellos de Calidad 
es distinguir y garantizar una característica diferenciadora que esté por sobre la calidad sanitaria 
o inocuidad exigida. La forma visible, como el producto muestra que ha sido verificado, es mediante 
una etiqueta, símbolo o logotipo. 
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De lo que se recabará 
 

 Interesa recabar información de la infraestructura existente, en particular, la que dice 
relación con el apoyo al tratamiento post captura (tema relacionado con la inocuidad y 
calidad). 

 

 Saber si han realizado capacitación relacionado con el tema (tratamiento y mantención 
de la captura, calidad y seguridad alimentaria, trazabilidad, entre otros) 

 

 Preguntas que apuntan a indagar que tanto le hace sentido a la OPA, el tema de 
certificación y/o sello de calidad y del manejo de información que tienen. 

 

 Saber de cómo ven el futuro. Esto da idea de lo que podría estar dispuesto hacer la OPA 
en coherencia con el tema de certificación. 

 
 
 
Referencia Bibliografía: 
 
Oyarzún, M. y Tartanac, F. 2002. Estudio Sobre los Principales Tipos de Sellos de Calidad en Alimentos a 

Nivel Mundial. Estado Actual y Perspectivas de los Sellos de Calidad en Productos Alimenticios de la 
Agroindustria Rural en América Latina. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación. Oficina Regional para América Latina y El Caribe. Inf. 97 pp. 
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       Información de Talleres: 

  Taller Eco-Certificación de Pesquerías en Chile 

  Taller Difusión de Resultados. Coquimbo 2013 

  Taller Difusión de Resultados. Caldera 2013 

  Taller Difusión de Resultados. Valdivia 2013 
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1.- Taller Eco-Certificación de Pesquerías en Chile 

Programa de Taller:  
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Invitación extendida: 
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Lista de participantes: 
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Figura 1.  Abundancia, stock y densidad del recurso loco en la AMERB Carrizal Bajo, 1999-2012. 

 

 

 

Figura 2.  Abundancia, stock y densidad del recurso lapa  en la AMERB Carrizal Bajo, 1999-2012. 
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Figura 3.  Distribución de frecuencia de densidades de los recursos loco y lapa de la AMERB Carrizal 
Bajo, 1999 – 2012. 
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Figura 4.  Estructura de talla poblacional de los recursos principales de la AMERB Carrizal Bajo, 1999 - 
2012. 
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Figura 5.  Estructura etaria poblacional de los recursos principales de la AMERB Carrizal Bajo, 1999 - 
2012. 
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Figura 6.  Desembarque e índice de cumplimiento cuota recurso loco AMERB Carrizal Bajo, 1999 – 2009. 

 

 

Figura 7.  Desembarque e índice de cumplimiento cuota recurso lapa AMERB Carrizal Bajo, 1999 – 2009. 
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Figura 8.  Abundancia, stock y densidad del recurso loco en la AMERB Chañaral de Aceituno, 1999-2012. 

 

 

Figura 9.  Abundancia, stock y densidad del recurso lapa en la AMERB Chañaral de Aceituno, 1999-2012. 
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Figura 10.  Distribución de frecuencia de densidades de los recursos loco y lapa de la AMERB Chañaral de 
Aceituno, 1999 – 2012. 
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Figura 11.  Estructura de talla poblacional de los recursos principales de la AMERB Chañaral de Aceituno, 
1999 - 2012. 
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Figura 12.  Estructura etaria poblacional de los recursos principales de la AMERB Chañaral de Aceituno, 
1999 - 2012. 
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Figura 13.  Desembarque e índice de cumplimiento cuota recurso loco AMERB Chañaral de Aceituno,  
  1999 – 2009. 

 

 

Figura 14.  Desembarque e índice de cumplimiento cuota recurso lapa AMERB Chañaral de Aceituno,  
  1999 – 2009. 
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Figura 15.  Abundancia, stock y densidad del recurso loco en la AMERB Totoralillo Norte Sector A, 2000-
2012. 

 

 

Figura 16.  Abundancia, stock y densidad del recurso lapa  en la AMERB Totoralillo Norte Sector A,  
  2000-2012. 
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Figura 17.  Distribución de frecuencia de densidad de los recursos loco y lapa de la AMERB Totoralillo 
Norte Sector A, 2000-2012. 



 
 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

 

CONVENIO SUBPESCA: “ASESORÍA INTEGRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN PESCA Y ACUICULTURA, 2012” 
INFORME  FINAL - ACTIVIDAD 2: META CUANTITATIVA ASOCIADA AL SEGUIMIENTO PESQUERÍAS BENTÓNICAS BAJO RÉGIMEN AMERB 2012. -  ANEXO 8 

13 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

F
re

c
u

e
n
c
ia

Longitud (mm)

2012

0%

5%

10%

15%

20%

25%

F
re

c
u

e
n
c
ia

2000 LOCO

0%

5%

10%

15%

20%

25%

F
re

c
u

e
n
c
ia

2001

0%

5%

10%

15%

20%

25%

F
re

c
u

e
n
c
ia

2002

0%

5%

10%

15%

20%

25%

F
re

c
u

e
n
c
ia

2003

0%

5%

10%

15%

20%

25%

F
re

c
u

e
n
c
ia

2004

0%

5%

10%

15%

20%

25%

F
re

c
u

e
n
c
ia

2005

0%

5%

10%

15%

20%

25%

F
re

c
u

e
n
c
ia

2006

0%

5%

10%

15%

20%

25%

F
re

c
u

e
n
c
ia

Longitud (mm)

2012

0%

5%

10%

15%

20%

25%

F
re

c
u

e
n
c
ia

2000 LAPA NEGRA

0%

5%

10%

15%

20%

25%

F
re

c
u

e
n
c
ia

2001

0%

5%

10%

15%

20%

25%

F
re

c
u

e
n
c
ia

2002

0%

5%

10%

15%

20%

25%

F
re

c
u

e
n
c
ia

2003

0%

5%

10%

15%

20%

25%

F
re

c
u

e
n
c
ia

2004

0%

5%

10%

15%

20%

25%

F
re

c
u

e
n
c
ia

2005

0%

5%

10%

15%

20%

25%

F
re

c
u

e
n
c
ia

2006

0%

5%

10%

15%

20%

25%

F
re

c
u

e
n
c
ia

Longitud (mm)

2012

0%

5%

10%

15%

20%

25%

F
re

c
u

e
n
c
ia

2000 LAPA FRUTILLA

0%

5%

10%

15%

20%

25%

F
re

c
u

e
n
c
ia

2001

0%

5%

10%

15%

20%

25%

F
re

c
u

e
n
c
ia

2002

0%

5%

10%

15%

20%

25%

F
re

c
u

e
n
c
ia

2003

0%

5%

10%

15%

20%

25%

F
re

c
u

e
n
c
ia

2004

0%

5%

10%

15%

20%

25%

F
re

c
u

e
n
c
ia

2005

0%

5%

10%

15%

20%

25%

F
re

c
u

e
n
c
ia

2006

0%

5%

10%

15%

20%

25%

F
re

c
u

e
n
c
ia

2007

0%

5%

10%

15%

20%

25%

F
re

c
u

e
n
c
ia

2007

0%

5%

10%

15%

20%

25%

F
re

c
u

e
n
c
ia

2007

0%

5%

10%

15%

20%

25%

F
re

c
u

e
n
c
ia

2009

0%

5%

10%

15%

20%

25%

F
re

c
u

e
n
c
ia

2009

0%

5%

10%

15%

20%

25%

F
re

c
u

e
n
c
ia

2009

0%

5%

10%

15%

20%

25%

F
re

c
u

e
n
c
ia

2008

0%

5%

10%

15%

20%

25%

F
re

c
u

e
n
c
ia

2008

0%

5%

10%

15%

20%

25%

F
re

c
u

e
n
c
ia

2008

0%

5%

10%

15%

20%

25%

F
re

c
u

e
n
c
ia

2010

0%

5%

10%

15%

20%

25%

F
re

c
u

e
n
c
ia

2010

0%

5%

10%

15%

20%

25%

F
re

c
u

e
n
c
ia

2010

0%

5%

10%

15%

20%

25%

F
re

c
u

e
n
c
ia

2011

0%

5%

10%

15%

20%

25%

F
re

c
u

e
n
c
ia

2011

0%

5%

10%

15%

20%

25%

F
re

c
u

e
n
c
ia

2011

 

Figura 18.  Estructura de talla poblacional de los recursos principales de la AMERB Totoralillo Norte Sector 
A, 2000-2012. 
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Figura 19.  Estructura etaria poblacional de los recursos principales de la AMERB Totoralillo Norte Sector 
A, 2000-2012. 
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Figura 20.  Desembarque e índice de cumplimiento cuota recurso loco AMERB Totoralillo Norte Sector A, 
2000– 2010. 

 

 

Figura 21.  Desembarque e índice de cumplimiento cuota recurso lapa AMERB Totoralillo Norte Sector A, 
2000 - 2010. 
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Figura 22.  Abundancia, stock y densidad del recurso loco en la AMERB Cabo Tablas, 2002-2012. 

 

 

Figura 23.  Abundancia, stock y densidad del recurso lapa  en la AMERB Cabo Tablas, 2002-2012. 
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Figura 24.  Distribución de frecuencia de densidades de los recursos loco y lapa de la AMERB Cabo 
Tablas, 2002 – 2012. 
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Figura 25.  Estructura de talla poblacional de los recursos principales de la AMERB Cabo Tablas,  
  2002 - 2012. 
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Figura 26.  Estructura etaria poblacional de los recursos principales de la AMERB Cabo Tablas, 
  2002 - 2012. 
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Figura 27.  Desembarque e índice de cumplimiento cuota recurso loco AMERB Cabo Tablas, 2002 – 2009. 

 

 

 

Figura 28.  Desembarque e índice de cumplimiento cuota recurso lapa AMERB Cabo Tablas, 2002 – 2009. 
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Figura 29.  Abundancia, stock y densidad del recurso loco en la AMERB Totoralillo centro Sector B,  
  1999-2012. 
 

 

Figura 30.  Abundancia, stock y densidad del recurso lapa  en la AMERB Totoralillo centro Sector B,  
  1999-2012. 
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Figura 31.  Distribución de frecuencia de densidades de los recursos loco y lapa de la AMERB Totoralillo 
centro Sector B, 1999-2012. 
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Figura 32.  Estructura de talla poblacional de los recursos principales de la AMERB Totoralillo centro Sector 
B, 1999-2012. 
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Figura 33.  Estructura etaria poblacional de los recursos principales de la AMERB Totoralillo centro Sector 
B, 1999-2012. 
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Figura 34.  Abundancia, stock y densidad del recurso loco en la AMERB Chaihuin Sector A, 2003-2012. 

 

 

Figura 35.  Abundancia, stock y densidad del recurso lapa  en la AMERB Chaihuin Sector A, 2003-2012. 
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Figura 36.  Distribución de frecuencia de densidades de los recursos loco y lapa de la AMERB Chaihuin 
Sector A, 2003-2012. 
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Figura 37.  Estructura de talla poblacional de los recursos principales de la AMERB Chaihuin Sector A, 2003-2012. 



 
 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

 

CONVENIO SUBPESCA: “ASESORÍA INTEGRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN PESCA Y ACUICULTURA, 2012” 
INFORME  FINAL - ACTIVIDAD 2: META CUANTITATIVA ASOCIADA AL SEGUIMIENTO PESQUERÍAS BENTÓNICAS BAJO RÉGIMEN AMERB 2012. -  ANEXO 8 

28 

 

 

0

100

200

300

400

500

A
b

u
n

d
an

ci
a 

N
°

(M
ile

s)

2003 LOCO

0

100

200

300

400

500

A
b

u
n

d
an

ci
a 

N
°

(M
ile

s)

2004

0

100

200

300

400

500

A
b

u
n

d
an

ci
a 

N
°

(M
ile

s)

2005

0

100

200

300

400

500

A
b

u
n

d
an

ci
a 

N
°

(M
ile

s)

2006

0

100

200

300

400

500

A
b

u
n

d
an

ci
a 

N
°

(M
ile

s)

2007

0

100

200

300

400

500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A
b

u
n

d
an

ci
a 

N
°

(M
ile

s)

Grupo de Edad

2012

0

20

40

60

80

100

A
b

u
n

d
an

ci
a 

N
°

(M
ile

s)

2003 LAPA PICTA

0

20

40

60

80

100

A
b

u
n

d
an

ci
a 

N
°

(M
ile

s)

2004

0

20

40

60

80

100

A
b

u
n

d
an

ci
a 

N
°

(M
ile

s)

2005

0

20

40

60

80

100

A
b

u
n

d
an

ci
a 

N
°

(M
ile

s)

2006

0

20

40

60

80

100

A
b

u
n

d
an

ci
a 

N
°

(M
ile

s)

2007

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A
b

u
n

d
an

ci
a 

N
°

(M
ile

s)

Grupo de Edad

2012

0

20

40

60

80

100

A
b

u
n

d
an

ci
a 

N
°

(M
ile

s)

2003 LAPA FRUTILLA

0

20

40

60

80

100

A
b

u
n

d
an

ci
a 

N
°

(M
ile

s)

2004

0

20

40

60

80

100

A
b

u
n

d
an

ci
a 

N
°

(M
ile

s)

2005

0

20

40

60

80

100

A
b

u
n

d
an

ci
a 

N
°

(M
ile

s)

2006

0

20

40

60

80

100

A
b

u
n

d
an

ci
a 

N
°

(M
ile

s)

2007

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A
b

u
n

d
an

ci
a 

N
°

(M
ile

s)

Grupo de Edad

2012

0

100

200

300

400

500

A
b

u
n

d
an

ci
a 

N
°

(M
ile

s)

2008

0

20

40

60

80

100

A
b

u
n

d
an

ci
a 

N
°

(M
ile

s)

2008

0

20

40

60

80

100

A
b

u
n

d
an

ci
a 

N
°

(M
ile

s)

2008

0

100

200

300

400

500

A
b

u
n

d
an

ci
a 

N
°

(M
ile

s)

2011

0

20

40

60

80

100

A
b

u
n

d
an

ci
a 

N
°

(M
ile

s)

2011

0

20

40

60

80

100

A
b

u
n

d
an

ci
a 

N
°

(M
ile

s)

2011

0

100

200

300

400

500

A
b

u
n

d
an

ci
a 

N
°

(M
ile

s)

2009

0

20

40

60

80

100

A
b

u
n

d
an

ci
a 

N
°

(M
ile

s)

2009

0

20

40

60

80

100

A
b

u
n

d
an

ci
a 

N
°

(M
ile

s)

2009

0

20

40

60

80

100

A
b

u
n

d
an

ci
a 

N
°

(M
ile

s)

2003 LAPA COSTATA

0

20

40

60

80

100

A
b

u
n

d
an

ci
a 

N
°

(M
ile

s)

2004

0

20

40

60

80

100

A
b

u
n

d
an

ci
a 

N
°

(M
ile

s)

2005

0

20

40

60

80

100

A
b

u
n

d
an

ci
a 

N
°

(M
ile

s)

2006

0

20

40

60

80

100

A
b

u
n

d
an

ci
a 

N
°

(M
ile

s)

2007

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A
b

u
n

d
an

ci
a 

N
°

(M
ile

s)

Grupo de Edad

2012

0

20

40

60

80

100

A
b

u
n

d
an

ci
a 

N
°

(M
ile

s)

2008

0

20

40

60

80

100

A
b

u
n

d
an

ci
a 

N
°

(M
ile

s)

2011

0

20

40

60

80

100

A
b

u
n

d
an

ci
a 

N
°

(M
ile

s)

2009

0

20

40

60

80

100

A
b

u
n

d
an

ci
a 

N
°

(M
ile

s)

2003 LAPA SP..

0

20

40

60

80

100

A
b

u
n

d
an

ci
a 

N
°

(M
ile

s)

2004

0

20

40

60

80

100

A
b

u
n

d
an

ci
a 

N
°

(M
ile

s)

2005

0

20

40

60

80

100

A
b

u
n

d
an

ci
a 

N
°

(M
ile

s)

2006

0

20

40

60

80

100

A
b

u
n

d
an

ci
a 

N
°

(M
ile

s)

2007

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A
b

u
n

d
an

ci
a 

N
°

(M
ile

s)

Grupo de Edad

2012

0

20

40

60

80

100

A
b

u
n

d
an

ci
a 

N
°

(M
ile

s)

2008

0

20

40

60

80

100

A
b

u
n

d
an

ci
a 

N
°

(M
ile

s)

2011

0

20

40

60

80

100

A
b

u
n

d
an

ci
a 

N
°

(M
ile

s)

2009

0

100

200

300

400

500

A
b

u
n

d
an

ci
a 

N
°

(M
ile

s)

2010

0

20

40

60

80

100

A
b

u
n

d
an

ci
a 

N
°

(M
ile

s)

2010

0

20

40

60

80

100

A
b

u
n

d
an

ci
a 

N
°

(M
ile

s)

2010

0

20

40

60

80

100

A
b

u
n

d
an

ci
a 

N
°

(M
ile

s)

2010

0

20

40

60

80

100

A
b

u
n

d
an

ci
a 

N
°

(M
ile

s)

2010

 

Figura 38.  Estructura etaria poblacional de los recursos principales de la AMERB Chaihuin Sector A, 2003-2012. 
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Figura 39.  Desembarque e índice de cumplimiento cuota recurso loco AMERB Chaihuin Sector A, 2003-
2009. 

 

 

Figura 40.  Abundancia, stock y densidad del recurso loco en la AMERB Chaihuin Sector C, 2003-2012. 
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Figura 41.  Abundancia, stock y densidad del recurso lapa  en la AMERB Chaihuin Sector C, 2003-2012. 
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Figura 42.  Distribución de frecuencia de densidades de los recursos loco y lapa de la AMERB Chaihuin 
Sector C, 2003-2012. 
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Figura 43.  Estructura de talla poblacional de los recursos principales de la AMERB Chaihuin Sector C, 2003-2012. 
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Figura 44. Estructura etaria poblacional de los recursos principales de la AMERB Chaihuin Sector C, 2003-2012. 
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Figura 45.  Desembarque e índice de cumplimiento cuota recurso loco AMERB Chaihuin Sector C, 2003-
2012. 

 

 

Figura 46.  Abundancia, stock y densidad del recurso loco en la AMERB Los Molinos Sector A, 2001-2012. 
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Figura 47.  Abundancia, stock y densidad del recurso lapa  en la AMERB Los Molinos Sector A, 
 2001-2012.. 
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Figura 48.  Distribución de frecuencia de densidades de los recursos loco y lapa de la AMERB Los Molinos 
Sector A, 2001-2012. 
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Figura 49.  Estructura de talla poblacional de los recursos principales de la AMERB Los Molinos Sector A, 2001-2012. 
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Figura 50.  Estructura etaria poblacional de los recursos principales de la AMERB Los Molinos Sector A, 2001-2012. 
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Figura 51.  Desembarque e índice de cumplimiento cuota recurso loco AMERB Los Molinos Sector A, 
2001-2012. 

 

 

Figura 52.  Abundancia, stock y densidad del recurso loco en la AMERB Los Molinos Sector B, 2001-2012. 



 
 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

 

CONVENIO SUBPESCA: “ASESORÍA INTEGRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN PESCA Y ACUICULTURA, 2012” 
INFORME  FINAL - ACTIVIDAD 2: META CUANTITATIVA ASOCIADA AL SEGUIMIENTO PESQUERÍAS BENTÓNICAS BAJO RÉGIMEN AMERB 2012. -  ANEXO 8 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 53.  Abundancia, stock y densidad del recurso lapa  en la AMERB Los Molinos Sector B, 
   2001-2012. 
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Figura 54.  Distribución de frecuencia de densidades de los recursos loco y lapa de la AMERB Los Molinos 
Sector B, 2001-2012. 
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Figura 55.  Estructura de talla poblacional de los recursos principales de la AMERB Los Molinos Sector B, 2001-2012. 
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Figura 56.  Estructura etaria poblacional de los recursos principales de la AMERB Los Molinos Sector B, 2001-2012. 
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Figura 57.  Desembarque e índice de cumplimiento cuota recurso loco AMERB Los Molinos Sector B, 
2001-2009. 

 

 

Figura 58.  Desembarque e índice de cumplimiento cuota recurso lapa AMERB Los Molinos Sector B, 
2001-2009. 
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Figura 59.  Abundancia, stock y densidad del recurso loco en la AMERB Punta Ñumpulli, 2003-2012. 

 

 

 

Figura 60.  Abundancia, stock y densidad del recurso lapa  en la Punta Ñumpulli, 2003-2012. 
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Figura 61.  Distribución de frecuencia de densidades de los recursos loco y lapa de la AMERB Chaihuin 
Sector A, 2003-2012. 
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Figura 62.  Estructura de talla poblacional de los recursos principales de la AMERB Punta Ñumpulli, 2003-2012. 
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Figura 63.  Estructura etaria poblacional de los recursos principales de la AMERB Punta Ñumpulli, 2003-2012. 
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Figura 64.  Desembarque e índice de cumplimiento cuota recurso loco AMERB Punta Ñumpulli, 2003-2012. 

 

 

Figura 65.  Desembarque e índice de cumplimiento cuota recurso lapa AMERB Punta Ñumpulli, 2003-2012. 
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Figura 66.  Abundancia, stock y densidad del recurso loco en la AMERB Hornos Sector B, 
2002-2013. 

 

 

Figura 67.  Abundancia, stock y densidad del recurso lapa en la AMERB Hornos Sector B, 
2002-2013. 
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Figura 68. Distribución de frecuencia de densidades de los recursos loco y lapa de la AMERB 

Hornos Sector B, 2002-2013. 
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Figura 69.  Estructura de talla poblacional de los recursos principales de la AMERB AMERB Hornos 

Sector B, 2002-2013. 
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Figura 70.  Estructura etarea poblacional de los recursos principales de la AMERB AMERB Hornos 

Sector B, 2002-2013. 
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Figura 71 .  Desembarque e índice de cumplimiento cuota recurso loco AMERB Hornos Sector B, 

2002 – 2010. 

 

Figura 72.  Desembarque e índice de cumplimiento cuota recurso lapa AMERB Hornos Sector B, 

2002 – 2010. 
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Figura 73.  Abundancia, stock y densidad del recurso loco en la AMERB Caleta Huido, 2003-2012. 

 

 

Figura 74.  Abundancia, stock y densidad de especie lapa frutilla en la AMERB Caleta Huido, 
2003-2012. 
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Figura 75.  Estructura de talla poblacional de los recursos principales de la AMERB Caleta Huido, 

2003-2013. 
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Figura 76.  Desembarque e índice de cumplimiento cuota recurso loco AMERB Caleta Huido, 

2003 – 2011. 

 

 

Figura 77.   Abundancia, stock y densidad del recurso loco en la AMERB Niebla, 2003-2013. 
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Figura 78.   Abundancia, stock y densidad del recurso lapa en la AMERB Niebla, 2003-2013. 
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Figura 79.  Estructura de talla poblacional de los recursos principales de la AMERB Niebla,  

2003-2013. 
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Figura 80.  Desembarque e índice de cumplimiento cuota recurso loco AMERB Niebla, 
2003 – 2012. 

 



 
 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

 

CONVENIO SUBPESCA: “ASESORÍA INTEGRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN PESCA Y ACUICULTURA, 2012” 
INFORME  FINAL - ACTIVIDAD 2: META CUANTITATIVA ASOCIADA AL SEGUIMIENTO PESQUERÍAS BENTÓNICAS BAJO RÉGIMEN AMERB 2012. -  ANEXO 8 

61 

Tabla 1.  
Indicadores de densidad, abundancia total y abundancia del stock, especies principales AMERB Carrizal Bajo, 1999 – 2012. 

 
ESBA SEG 01 SEG 02 SEG 03 SEG 04 SEG 05 SEG 06 SEG 07 SEG 08 SEG 09 SEG 10 SEG 11

1999 2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 Recurso Loco

 Densidad (n/m²) 0,092 0,330 0,065 0,082 0,080 0,064 0,670 0,322 0,042 0,204 0,167 0,181

 Abundancia (n.) 81.147 292.023 24.904 31.641 30.620 24.574 258.043 123.897 16.142 78.516 64.134 69.865

 Stock (n) 37.337 51.651 9.038 23.289 13.597 13.876 23.047 33.315 7.511 45.271 53.793 36.553

 Recurso Lapa 

 Densidad (n/m²) 0,034 0,087 0,092 0,162 0,138 0,178 0,192 0,510 0,085 0,306 0,198 0,288

 Abundancia (n.) 30.226 75.159 35.534 62.500 53.238 68.698 38.162 196.240 32.629 117.655 76.313 110.932

 Stock (n) 23.201 31.084 31.081 50.613 46.733 57.932 22.519 185.027 31.063 113.141 70.803 105.386  

 
 

Tabla 2.  
Talla media poblacional y fracción de stock especies principales AMERB Carrizal Bajo, 1999 – 2012. 

 
ESBA SEG 01 SEG 02 SEG 03 SEG 04 SEG 05 SEG 06 SEG 07 SEG 08 SEG 09 SEG 10 SEG 11

1999 2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 Recurso Loco

 Media poblacional (mm) 96,18 85,89 96,58 106,55 98,26 100,06 76,43 89,47 96,45 100,40 107,96 94,67

 Fracción del stock (%) 0,46 0,18 0,36 0,74 0,44 0,56 0,09 0,27 0,47 0,58 0,84 0,52

 Lapa negra 

 Media poblacional (mm) 75,51 65,91 76,05 75,76 75,04 79,42 71,14 77,38 88,39 88,85 86,49 92,46

 Fracción del stock (%) 0,77 0,52 0,91 0,82 0,90 0,87 0,67 0,95 0,97 0,94 0,93 0,96

 Lapa frutilla 

 Media poblacional (mm) 74,83 61,16 72,02 73,60 72,02 75,59 66,01 74,16 79,42 85,80 81,72 83,45

 Fracción del stock (%) 0,77 0,33 0,79 0,80 0,83 0,80 0,52 0,92 0,90 1,00 0,92 0,94  
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Tabla 3.   
Estructura poblacional, proyección y cuota de captura del recurso loco en AMERB Carrizal Bajo. 

 
Abundancia 69.865 Proyección Cuota

Grupo L(dl) Frec. N(L) t=0 N(L) Cuota 2013

t=0+Dt  t=0+Dt

1 41 0,00 0

2 65 0,13 8.814

3 84 0,21 14.517

4 100 0,14 9.981

5 113 0,29 20.091 18.297 4.886

6 123 0,20 13.740 15.269 4.077

7 131 0,04 2.463 2.398 640

8 138 0,00 130 0 0

9 144 0,00 130 252 67

10 148 0,00 0 0 0

STOCK 36.553 36.216 Cuota

% STOCK 52,32 - 9.671

Tasa Explotacion 26,7%  

 
 

Tabla 4.   
Estructura poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa negra en AMERB Carrizal Bajo. 

 
Abundancia 67.946 11.663 Cuotas

Grupo L(dl) Frec. N(L) B (L) kg N(L) B (L) kg N(L) B (L) kg

1 19 0,00 0 0

2 46 0,00 0 0

3 65 0,04 2773 93

4 79 0,10 6933 546 5.885 461 1.968 154

5 89 0,15 10103 1235 10.442 1.277 3.491 427

6 96 0,29 19413 3225 16.327 2.705 5.458 904

7 101 0,18 12480 2496 12.720 2.498 4.253 835

8 105 0,09 6141 1398 7.404 1.673 2.475 559

9 108 0,04 2971 733 2.848 705 952 236

10 109 0,10 7131 1936 6.835 1.860 2.285 622

STOCK 65.173 11.570 62.461 11.178

% STOCK 95,9 99,20 - - 20.882 3.737

Tasa Explotacion

Proyeccion

Cuota

33,4%  
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Tabla 5.  
 Estructura poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa frutilla en AMERB Carrizal Bajo. 

 
Abundancia 42.986 3.713 Cuotas

Grupo L(dl) Frec N(L) B (L) kg N(L) B (L) kg N(L) B (L) kg

1 33 0,00 0 0

2 51 0,00 0 0

3 65 0,06 2773 83

4 75 0,18 7528 340 7.244 313 2.365 102

5 83 0,17 7131 490 7.816 532 2.552 174

6 88 0,29 12282 1102 10.104 899 3.299 294

7 92 0,09 3962 430 5.529 589 1.805 192

8 96 0,08 3368 421 3.241 407 1.058 133

9 98 0,14 5943 847 1.906 263 622 86

10 100 0,00 0 0 3.813 1.038 1.245 339

STOCK 40.213 3.630 39.654 4.040

% STOCK 93,5 97,76 - - 12.945 1.319

Tasa Explotacion 32,6%

Proyeccion

Cuota
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Tabla 6.  

Indicadores de densidad, abundancia total y abundancia del stock, especies principales AMERB Chañaral de Aceituno, 1999 – 2012. 
 

ESBA SEG 01 SEG 02 SEG 03 SEG 04 SEG 05 SEG 06 SEG 07 SEG 08 SEG 09 SEG 10 SEG 11 SEG 12 SEG 13

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 Recurso Loco

 Densidad (n/m²) 0,258 0,531 0,617 0,622 0,582 0,526 0,356 0,400 0,525 0,298 0,718 0,718 0,389 0,739

 Abundancia (n) 196.689 404.845 470.403 474.089 443.404 401.101 271.535 304.859 400.289 226.736 546.752 546.752 296.045 563.350

 Stock (n) 56.246 169.983 273.465 244.090 230.402 261.896 215.274 220.630 196.452 150.527 305.306 328.709 178.014 354.976

 Recurso Lapa 

 Densidad (n/m²) 0,137 0,231 0,170 0,179 0,129 0,212 0,140 0,201 0,178 0,075 0,274 0,274 0,110 0,340

 Abundancia (n) 104.169 151.759 127.712 129.844 97.817 161.801 106.228 153.386 135.427 53.411 208.497 208.497 83.832 258.844

 Stock (n) 78.819 102.457 67.064 86.919 60.114 111.028 95.360 121.567 98.495 33.998 178.471 115.053 58.469 171.987  
 
 

Tabla 7.  
Talla media poblacional y fracción de stock especies principales AMERB Chañaral de Aceituno, 1999 – 2012. 

 
ESBA SEG 01 SEG 02 SEG 03 SEG 04 SEG 05 SEG 06 SEG 07 SEG 08 SEG 09 SEG 10 SEG 11 SEG 12 SEG 13

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 Recurso Loco

 Media poblacional (mm) 91,73 92,66 100,63 98,23 97,16 101,15 105,32 103,11 95,11 102,67 101,62 101,37 93,97 95,93

 Fracción del stock (%) 0,29 0,42 0,58 0,51 0,52 0,65 0,79 0,72 0,49 0,66 0,56 0,60 0,60 0,63

 Lapa negra 

 Media poblacional (mm) 71,13 72,25 63,87 71,95 69,58 69,98 78,84 76,01 73,96 76,46 75,34 67,79 70,79 71,38

 Fracción del stock (%) 0,71 0,74 0,49 0,76 0,66 0,74 0,98 0,73 0,73 0,78 0,86 0,61 0,59 0,69

 Lapa frutilla 

 Media poblacional (mm) 74,48 69,34 66,38 69,26 67,96 68,32 76,56 73,12 73,09 65,78 75,60 65,59 74,82 68,82

 Fracción del stock (%) 0,79 0,66 0,54 0,63 0,61 0,68 0,89 0,84 0,73 0,51 0,85 0,49 0,79 0,64  
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Tabla 8.   

Estructura poblacional, proyección y cuota de captura del recurso loco en AMERB Chañaral de Aceituno. 
 

Abundancia 563.350 Proyección Cuota

Grupo L(dl) Frec. N(L) t=0 N(L) Cuota 2012

t=0+Dt  t=0+Dt

1 30 0,00 824

2 59 0,11 60.947

3 82 0,16 89.774

4 100 0,10 56.829

5 115 0,40 225.669 202.654 64.335

6 126 0,22 121.894 133.768 42.466

7 135 0,01 7.413 12.015 3.814

8 143 0,00 0 0 0

9 149 0,00 0 0 0

10 153 0,00 0 0 0

STOCK 354.976 348.437 Cuota

% STOCK 63,01 - 110.615

Tasa Explotacion 31,7%  
 
 

Tabla 9.   
Estructura poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa negra en AMERB Chañaral de 

Aceituno. 
 

Abundancia 144.330 13.790 Cuotas

Grupo L(dl) Frec. N(L) B (L) kg N(L) B (L) kg N(L) B (L) kg

1 29 0,00 0 0

2 49 0,07 10803 188

3 65 0,24 34570 1303

4 77 0,33 47534 3924 44.193 3.622 12.503 1.025

5 86 0,22 31113 3983 32.936 4.197 9.319 1.187

6 94 0,08 11667 2141 11.674 2.156 3.303 610

7 99 0,04 5186 1211 4.169 963 1.180 272

8 104 0,01 1729 488 2.501 689 708 195

9 107 0,01 864 263 834 255 236 72

10 109 0,01 864 290 834 281 236 80

STOCK 98.957 12.299 97.142 12.163

% STOCK 68,6 89,19 - - 27.484 3.441

Tasa Explotacion

Proyeccion

Cuota

28,3%  

 



 
 

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

 

 

CONVENIO SUBPESCA: “ASESORÍA INTEGRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN PESCA Y ACUICULTURA, 2012” 
INFORME  FINAL - ACTIVIDAD 2: META CUANTITATIVA ASOCIADA AL SEGUIMIENTO PESQUERÍAS BENTÓNICAS BAJO RÉGIMEN AMERB 2012. -  ANEXO 8 

66 

 

 

 

 
Tabla 10.   

Estructura poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa frutilla en AMERB Chañaral de 
Aceituno. 

 
Abundancia 114.514 8.447 Cuotas

Grupo L(dl) Frec N(L) B (L) kg N(L) B (L) kg N(L) B (L) kg

1 31 0,00 432 2

2 50 0,06 7346 131

3 65 0,29 33706 1419

4 76 0,37 42781 3084 43.432 3.084 12.873 914

5 85 0,18 20742 2252 21.298 2.292 6.313 679

6 92 0,04 4753 720 3.759 534 1.114 158

7 98 0,04 4753 839 6.264 1.094 1.857 324

8 102 0,00 0 0 0 0 0 0

9 105 0,00 0 0 0 0 0 0

10 108 0,00 0 0 0 0 0 0

STOCK 73.029 6.895 74.753 7.005

% STOCK 63,8 81,62 - - 22.156 2.076

Tasa Explotacion 29,6%

Proyeccion

Cuota
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Tabla 11.  
Indicadores de densidad, abundancia total y abundancia del stock, especies principales AMERB Totoralillo Norte Sector A, 2000 – 2012. 

 
ESBA SEG 01 SEG 02 SEG 03 SEG 04 SEG 05 SEG 06 SEG 07 SEG 08 SEG 09 SEG 10 SEG 11 SEG 12

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 Recurso Loco

 Densidad (n/m²) 0,862 1,159 1,419 1,113 1,327 1,503 1,557 1,278 2,294 2,967 1,945 1,476

 Abundancia (n.) 162.050 217.752 266.637 209.045 249.346 282.488 292.518 240.226 430.984 557.548 365.515 277.422

 Stock (n) 26.110 65.985 72.443 92.676 96.912 76.185 70.155 75.225 213.078 256.672 182.757 60.699

 Recurso Lapa 

 Densidad (n/m²) 0,448 0,766 0,242 0,339 0,292 0,287 0,211 0,386 0,736 0,511 0,517 0,675

 Abundancia (n.) 83.026 141.298 44.242 63.075 52.974 50.371 39.516 70.919 136.446 96.003 97.163 126.869

 Stock (n) 7.781 43.900 36.776 30.584 27.291 24.132 26.724 34.237 70.829 53.464 48.057 19.395  
 
 

Tabla 12.  
Talla media poblacional y fracción de stock especies principales AMERB Totoralillo Norte Sector A, 2000 – 2012. 

 
ESBA SEG 01 SEG 02 SEG 03 SEG 04 SEG 05 SEG 06 SEG 07 SEG 08 SEG 09 SEG 10 SEG 11 SEG 12

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 Recurso Loco

 Media poblacional (mm) 83,33 92,22 91,18 97,04 93,95 89,43 90,23 91,49 96,82 98,81 98,61 94,22 88,39

 Fracción del stock (%) 0,16 0,30 0,27 0,44 0,39 0,27 0,24 0,31 0,49 0,46 0,50 0,36 0,22

 Lapa negra 

 Media poblacional (mm) 53,77 59,87 72,73 62,64 64,00 63,40 70,04 63,59 63,07 66,98 64,99 62,34 54,46

 Fracción del stock (%) 0,09 0,31 0,86 0,49 0,53 0,52 0,76 0,52 0,52 0,65 0,51 0,42 0,20

 Lapa frutilla 

 Media poblacional (mm) 52,19 58,78 70,55 61,41 58,54 59,92 59,35 60,21 64,36 59,31 50,56 56,81 45,47

 Fracción del stock (%) 0,10 0,30 0,72 0,40 0,30 0,28 0,28 0,33 0,64 0,20 0,00 0,23 0,02  
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Tabla 13.   
Estructura poblacional, proyección y cuota de captura del recurso loco en AMERB Totoralillo Norte Sector A. 

 
Abundancia 277.422 Proyección Cuota

Grupo L(dl) Frec. N(L) t=0 N(L) Cuota 2012

t=0+Dt  t=0+Dt

1 41 0,00 0

2 65 0,05 14.106

3 84 0,35 97.461

4 100 0,38 105.155

5 112 0,17 48.303 45.632 9.607

6 123 0,04 11.114 13.815 2.909

7 131 0,00 1.282 1.256 264

8 138 0,00 0 0 0

9 143 0,00 0 0 0

10 148 0,00 0 0 0

STOCK 60.699 60.704 Cuota

% STOCK 21,88 - 12.780

Tasa Explotacion 21,1%  
 
 

Tabla 14.   
Estructura poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa negra en AMERB Totoralillo Norte 

Sector A. 
 

Abundancia 93.766 2.754 Cuotas

Grupo L(dl) Frec. N(L) B (L) kg N(L) B (L) kg N(L) B (L) kg

1 29 0,00 0 0

2 49 0,30 28290 390

3 65 0,50 46810 1246

4 77 0,18 17062 970 17.727 1.021 5.113 294

5 86 0,02 1604 148 1.548 145 446 42

6 94 0,00 0 0 0 0 0 0

7 99 0,00 0 0 0 0 0 0

8 104 0,00 0 0 0 0 0 0

9 107 0,00 0 0 0 0 0 0

10 109 0,00 0 0 0 0 0 0

STOCK 18.666 1.118 19.275 1.166

% STOCK 19,9 40,61 - - 5.559 336

Tasa Explotacion

Proyeccion

Cuota

28,8%  
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Tabla 15.  
 Estructura poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa frutilla en AMERB Totoralillo Norte 

Sector A. 
 

Abundancia 33.103 599 Cuotas

Grupo L(dl) Frec N(L) B (L) kg N(L) B (L) kg N(L) B (L) kg

1 31 0,02 729 4

2 50 0,74 24353 345

3 65 0,22 7291 216

4 76 0,02 729 34 986 46 314 15

5 85 0,00 0 0 0 0 0 0

6 92 0,00 0 0 0 0 0 0

7 98 0,00 0 0 0 0 0 0

8 102 0,00 0 0 0 0 0 0

9 105 0,00 0 0 0 0 0 0

10 108 0,00 0 0 0 0 0 0

STOCK 729 34 986 46

% STOCK 2,2 5,68 - - 314 15

Tasa Explotacion 31,8%

Proyeccion

Cuota
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Tabla 16.  
Indicadores de densidad, abundancia total y abundancia del stock, especies principales AMERB Cabo Tablas, 2002 – 2012. 

 
ESBA SEG 01 SEG 02 SEG 03 SEG 04 SEG 05 SEG 06 SEG 07 SEG 08 SEG 09 SEG 10

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 Recurso Loco

 Densidad (n/m²) 1,049 1,256 1,164 1,191 0,964 0,608 0,168 0,108 0,376 0,208 0,267

 Abundancia (n.) 332.972 389.438 360.949 369.158 298.935 188.460 52.062 33.568 116.693 64.502 82.800

 Stock (n) 171.799 152.545 148.414 167.342 130.176 133.372 32.045 20.141 38.778 28.961 26.463

 Recurso Lapa 

 Densidad (n/m²) 1,871 2,078 1,384 1,391 0,678 0,594 0,175 0,169 0,228 0,155 0,145

 Abundancia (n.) 593.860 644.219 428.905 431.352 210.154 184.278 54.250 52.443 70.802 48.119 35.076

 Stock (n) 269.175 377.856 220.649 206.871 175.681 177.182 41.179 50.828 54.040 34.942 29.181  
 
 

Tabla 17.  
Talla media poblacional y fracción de stock especies principales AMERB Cabo Tablas, 2002 – 2012. 

 
ESBA SEG 01 SEG 02 SEG 03 SEG 04 SEG 05 SEG 06 SEG 07 SEG 08 SEG 09 SEG 10

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 Recurso Loco

 Media poblacional (mm) 95,05 88,80 92,34 91,96 92,30 104,63 100,65 100,59 87,60 90,61 88,30

 Fracción del stock (%) 0,52 0,39 0,41 0,45 0,44 0,71 0,62 0,60 0,33 0,45 0,32

 Lapa negra 

 Media poblacional (mm) 66,32 65,53 65,08 65,71 75,15 84,96 76,79 80,55 79,33 76,51 80,57

 Fracción del stock (%) 0,56 0,52 0,53 0,54 0,89 0,96 0,78 0,99 0,81 0,76 0,82

 Lapa frutilla 

 Media poblacional (mm) 60,84 67,78 64,15 62,38 73,09 83,74 75,66 73,12 75,54 70,09 79,13

 Fracción del stock (%) 0,37 0,63 0,49 0,43 0,79 0,97 0,74 0,94 0,71 0,68 0,84  
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Tabla 18.   
Estructura poblacional, proyección y cuota de captura del recurso loco en AMERB Cabo Tablas. 

 
Abundancia 82.800 Proyección Cuota

Grupo L(dl) Frec. N(L) t=0 N(L) Cuota 2012

t=0+Dt  t=0+Dt

1 32 0,00 0

2 60 0,08 6.684

3 82 0,26 21.825

4 100 0,34 27.827

5 114 0,30 24.690 23.715 6.674

6 125 0,02 1.773 2.915 820

7 133 0,00 0 0 0

8 140 0,00 0 0 0

9 145 0,00 0 0 0

10 149 0,00 0 0 0

STOCK 26.463 26.630 Cuota

% STOCK 31,96 - 7.494

Tasa Explotacion 28,1%  
 
 

Tabla 19.   
Estructura poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa negra en AMERB Cabo Tablas. 

 
Abundancia 19.939 2.293 Cuotas

Grupo L(dl) Frec. N(L) B (L) kg N(L) B (L) kg N(L) B (L) kg

1 29 0,00 0 0

2 49 0,00 73 2

3 65 0,17 3420 136

4 77 0,25 5021 364 4.774 339 1.298 92

5 86 0,20 4002 452 3.581 389 973 106

6 94 0,15 2911 431 3.510 511 954 139

7 99 0,10 1965 353 1.615 287 439 78

8 104 0,09 1892 401 2.106 445 572 121

9 107 0,03 655 154 632 150 172 41

10 109 0,00 0 0 0 0 0 0

STOCK 16.446 2.156 16.219 2.122

% STOCK 82,5 93,99 - - 4.408 577

Tasa Explotacion

Proyeccion

Cuota

27,2%  
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Tabla 20.   
Estructura poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa frutilla en AMERB Cabo Tablas. 

 
Abundancia 15.136 1.504 Cuotas

Grupo L(dl) Frec N(L) B (L) kg N(L) B (L) kg N(L) B (L) kg

1 31 0,00 0 0

2 50 0,00 0 0

3 65 0,16 2401 96

4 76 0,21 3129 207 3.165 204 921 59

5 85 0,33 4948 499 4.360 433 1.268 126

6 92 0,17 2547 338 2.743 352 798 102

7 98 0,09 1310 209 1.618 255 471 74

8 102 0,02 364 67 352 65 102 19

9 105 0,03 437 89 422 86 123 25

10 108 0,00 0 0 0 0 0 0

STOCK 12.735 1.408 12.659 1.395

% STOCK 84,1 93,62 - - 3.683 406

Tasa Explotacion 29,1%

Proyeccion

Cuota
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Tabla 21.  
Indicadores de densidad, abundancia total y abundancia del stock, especies principales AMERB Totoralillo centro Sector B, 1999 – 2012. 

 
ESBA SEG 01 SEG 02 SEG 03 SEG 04 SEG 05 SEG 06 SEG 07 SEG 08

1999 2001 2003 2004 2005 2006 2010 2011 2012

 Recurso Loco

 Densidad (n/m²) 0,146 0,254 0,428 0,467 0,408 0,577 0,953 0,085 0,056

 Abundancia (n.) 62.046 108.351 182.546 199.053 38.106 53.819 118.225 36.353 23.946

 Stock (n) 4.268 12.123 62.677 17.852 5.280 12.118 21.675 7.486 3.869

 Recurso Lapa 

 Densidad (n/m²) 0,226 0,095 0,400 0,498 0,316 0,661 1,179 0,109 0,071

 Abundancia (n.) 21.145 8.828 37.320 46.456 29.497 61.645 110.016 46.336 30.248

 Stock (n) 1.400 2.863 21.085 8.418 10.659 18.735 49.287 10.176 21.527  
 
 

Tabla 22.  
Talla media poblacional y fracción de stock especies principales AMERB Totoralillo centro Sector B, 1999 – 2012. 

 
ESBA SEG 01 SEG 02 SEG 03 SEG 04 SEG 05 SEG 06 SEG 07 SEG 08

1999 2001 2003 2004 2005 2006 2010 2011 2012

 Recurso Loco

 Media poblacional (mm) 75,71 76,95 90,58 80,11 86,77 87,03 79,61 86,90 81,22

 Fracción del stock (%) 0,07 0,11 0,34 0,09 0,14 0,23 0,18 0,21 0,16

 Lapa negra 

 Media poblacional (mm) 52,44 61,31 65,81 57,91 62,72 60,89 64,23 52,34 69,58

 Fracción del stock (%) 0,07 0,32 0,56 0,18 0,36 0,30 0,45 0,19 0,72

 Lapa frutilla 

 Media poblacional (mm) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,91 67,87

 Fracción del stock (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,67  
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Tabla 23. 

Estructura poblacional, proyección y cuota de captura del recurso loco en AMERB Totoralillo centro Sector B. 
 

Abundancia 23.946 Proyección Cuota

Grupo L(dl) Frec. N(L) t=0 N(L) Cuota 2013

t=0+Dt  t=0+Dt

1 42 0,01 244

2 65 0,17 4.072

3 84 0,34 8.023

4 99 0,32 7.738

5 112 0,13 3.177 3.470 801

6 122 0,03 692 798 184

7 131 0,00 0 0 0

8 137 0,00 0 0 0

9 143 0,00 0 0 0

10 148 0,00 0 0 0

STOCK 3.869 4.268 Cuota

% STOCK 16,16 - 985

Tasa Explotacion 23,1%  
 
 

Tabla 24. 
Estructura poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa negra en AMERB Totoralillo centro 

Sector B. 
 

Abundancia 24.838 1.915 Cuotas

Grupo L(dl) Frec. N(L) B (L) kg N(L) B (L) kg N(L) B (L) kg

1 29 0,00 0 0

2 49 0,04 938 21

3 65 0,24 6016 289

4 77 0,51 12750 986 13.207 1.004 4.093 311

5 86 0,18 4581 537 4.580 526 1.419 163

6 94 0,02 552 83 905 134 281 41

7 99 0,00 0 0 0 0 0 0

8 104 0,00 0 0 0 0 0 0

9 107 0,00 0 0 0 0 0 0

10 109 0,00 0 0 0 0 0 0

STOCK 17.884 1.606 18.692 1.664

% STOCK 72,0 83,83 - - 5.793 516

Tasa Explotacion

Proyeccion

Cuota

31,0%  
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Tabla 25.   
Estructura poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa frutilla en AMERB Totoralillo centro 

Sector B. 
 

Abundancia 5.409 442 Cuotas

Grupo L(dl) Frec N(L) B (L) kg N(L) B (L) kg N(L) B (L) kg

1 31 0,00 0 0

2 50 0,05 276 8

3 65 0,28 1490 75

4 76 0,46 2484 211 2.294 195 717 61

5 85 0,19 1049 130 1.120 137 350 43

6 92 0,02 110 18 160 25 50 8

7 98 0,00 0 0 0 0 0 0

8 102 0,00 0 0 0 0 0 0

9 105 0,00 0 0 0 0 0 0

10 108 0,00 0 0 0 0 0 0

STOCK 3.643 360 3.574 357

% STOCK 67,3 81,27 - - 1.117 112

Tasa Explotacion 31,3%

Proyeccion

Cuota
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Tabla 26.  
Indicadores de densidad, abundancia total y abundancia del stock, especies principales AMERB Chaihuin Sector A, 2003 – 2012. 

 
ESBA SEG 01 SEG 02 SEG 03 SEG 04 SEG 05 SEG 06 SEG 07 SEG 08 SEG 09

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011

 Recurso Loco

 Densidad (n/m²) 0,459 0,331 0,242 0,611 0,655 0,457 0,433 0,074 0,104 0,325

 Abundancia (n.) 295.340 213.166 155.977 393.713 421.796 294.262 278.775 47.856 66.978 209.074

 Stock (n) 242.478 168.344 106.390 271.410 329.813 194.401 174.234 21.922 39.658 170.856

 Recurso Lapa 

 Densidad (n/m²) 0,194 0,134 0,174 0,179 0,148 0,067 0,052 0,059 0,069 0,102

 Abundancia (n.) 124.986 86.327 112.142 115.418 95.015 43.331 33.771 37.773 44.351 65.574

 Stock (n) 61.787 47.088 73.527 91.189 35.373 25.059 27.057 29.978 33.276  
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Tabla 27.  
Talla media poblacional y fracción de stock especies principales AMERB Chaihuin Sector A, 2003 – 2012.  

 
ESBA SEG 01 SEG 02 SEG 03 SEG 04 SEG 05 SEG 06 SEG 07 SEG 08 SEG 09

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011

 Recurso Loco

 Media poblacional (mm) 107,23 107,34 105,79 104,66 106,16 102,08 102,44 97,63 100,62 107,34

 Fracción del stock (%) 0,82 0,79 0,68 0,69 0,78 0,66 0,63 0,46 0,59 0,82

 Lapa picta

 Media poblacional (mm) 63,63

 Fracción del stock (%) 0,45

 Lapa frutilla 

 Media poblacional (mm) 63,19 71,41 69,89 73,97 69,68 68,53

 Fracción del stock (%) 0,49 0,82 0,74 0,74 0,65 0,71

 Lapa costata

 Media poblacional (mm) 63,95 65,51 69,26 67,60 63,12

 Fracción del stock (%) 0,50 0,59 0,71 0,70 0,44

 Lapa sp.

 Media poblacional (mm) 67,24 71,88 98,00

 Fracción del stock (%) 0,66 0,79 1,00  
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Tabla 28.  
Estructura poblacional, proyección y cuota de captura del recurso loco en AMERB Chaihuin Sector A. 

 
Abundancia 209.074 Proyección Cuota

Grupo L(dl) Frec. N(L) t=0 N(L) Cuota 2012

t=0+Dt  t=0+Dt

1 40 0,00 0

2 64 0,00 321

3 83 0,02 3.212

4 99 0,17 34.685

5 112 0,46 96.026 95.619 22.065

6 122 0,33 69.691 75.489 17.419

7 131 0,02 5.139 6.920 1.597

8 138 0,00 0 0 0

9 143 0,00 0 0 0

10 148 0,00 0 0 0

STOCK 170.856 178.028 Cuota

% STOCK 81,72 - 41.081

Tasa Explotacion 23,1%  
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Tabla 29.  
Indicadores de densidad, abundancia total y abundancia del stock, especies principales AMERB Chaihuin Sector C, 2003 – 2012. 

 
ESBA SEG 01 SEG 02 SEG 03 SEG 04 SEG 05 SEG 06 SEG 07 SEG 08

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012

 Recurso Loco

 Densidad (n/m²) 0,625 1,111 0,267 0,304 0,141 0,039 0,036 0,422 0,271

 Abundancia (n.) 45.563 80.980 19.481 22.154 10.302 2.869 2.604 30.748 19.755

 Stock (n) 18.175 24.251 7.421 8.791 3.419 454 0 7.957 3.929

 Recurso Lapa 

 Densidad (n/m²) 0,250 0,194 0,171 0,291 0,048 0,031 0,088 0,152 0,071

 Abundancia (n.) 18.245 14.155 12.494 21.242 3.531 2.228 6.402 11.065 5.198

 Stock (n) 6.945 9.571 10.305 15.754 2.694 1.392 5.391 4.610 3.229  
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Tabla 30.  
Talla media poblacional y fracción de stock especies principales AMERB Chaihuin Sector C, 2003 – 2012. 

 
ESBA SEG 01 SEG 02 SEG 03 SEG 04 SEG 05 SEG 07 SEG 08 SEG 09

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2011

 Recurso Loco

 Media poblacional (mm) 95,49 89,94 96,22 96,59 91,06 87,18 72,88 93,45 88,75

 Fracción del stock (%) 0,40 0,30 0,38 0,40 0,33 0,16 0,00 0,26 0,20

 Lapa picta

 Media poblacional (mm) 79,16 73,38 63,71 78,79 40,00

 Fracción del stock (%) 0,82 0,74 0,58 0,84 0,00

 Lapa frutilla 

 Media poblacional (mm) 61,18 63,04 61,53 60,28

 Fracción del stock (%) 0,33 0,44 0,32 0,40

 Lapa costata

 Media poblacional (mm) 57,87 54,22 72,50 69,00

 Fracción del stock (%) 0,32 0,00 1,00 0,74

 Lapa negra

 Media poblacional (mm) 85,56 82,69 91,15 73,53 87,50 79,14

 Fracción del stock (%) 0,83 0,91 0,99 0,63 1,00 0,79  
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Tabla 31.   
Estructura poblacional, proyección y cuota de captura del recurso loco en AMERB Chaihuin Sector C. 

 
Abundancia 19.755 Proyección Cuota

Grupo L(dl) Frec. N(L) t=0 N(L) Cuota 2013

t=0+Dt  t=0+Dt

1 40 0,00 37

2 64 0,02 477

3 83 0,32 6.242

4 99 0,46 9.070

5 112 0,16 3.231 3.776 871

6 122 0,03 661 827 191

7 131 0,00 37 36 8

8 138 0,00 0 0 0

9 143 0,00 0 0 0

10 148 0,00 0 0 0

STOCK 3.929 4.639 Cuota

% STOCK 19,89 - 1.071

Tasa Explotacion 23,1%  
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Tabla 32.  
Indicadores de densidad, abundancia total y abundancia del stock, especies principales AMERB Los Molinos Sector A, 2001 – 2012. 

 
ESBA SEG 01 SEG 02 SEG 03 SEG 04 SEG 05 SEG 06 SEG 07 SEG 08 SEG 09 SEG 10

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012

 Recurso Loco

 Densidad (n/m²) 0,224 2,233 1,231 1,557 0,232 0,379 0,384 0,363 0,148 0,137 0,448

 Abundancia (n.) 70.683 705.885 389.104 492.110 73.186 119.855 121.347 114.751 46.638 43.440 141.586

 Stock (n) 17.415 398.192 222.773 89.801 49.378 52.100 62.153 67.033 21.681 18.963 60.015

 Recurso Lapa 

 Densidad (n/m²) 0,092 0,402 0,085 3,104 0,490 0,403 0,369 0,010 0,086 0,190

 Abundancia (n.) 29.039 127.223 26.781 981.227 155.024 127.406 116.672 3.109 27.156 60.191

 Stock (n) 14.637 100.185 16.068 836.348 148.247 121.756 113.910 3.109 23.839 56.751  
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Tabla 33.  
Talla media poblacional y fracción de stock especies principales AMERB Los Molinos Sector A, 2001 – 2012. 

 

ESBA SEG 01 SEG 02 SEG 03 SEG 04 SEG 05 SEG 06 SEG 07 SEG 08 SEG 09 SEG 10

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012

 Recurso Loco

 Media poblacional (mm) 82,49 99,77 99,53 87,77 103,04 96,57 98,23 101,75 97,36 96,48 96,64

 Fracción del stock (%) 0,25 0,56 0,57 0,18 0,67 0,43 0,51 0,58 0,46 0,44 0,42

 Lapa picta

 Media poblacional (mm) 62,55 70,19 75,31

 Fracción del stock (%) 0,47 0,79 0,85

 Lapa frutilla 

 Media poblacional (mm) 58,73 72,00 62,17 78,52 76,84 73,23 77,30

 Fracción del stock (%) 0,33 0,85 0,53 0,96 0,94 0,79 0,95

 Lapa costata

 Media poblacional (mm) 66,34 70,69 68,16 91,52 75,13

 Fracción del stock (%) 0,58 0,78 0,74 0,97 0,91

 Lapa negra

 Media poblacional (mm) 68,00 85,59 80,60 0,00

 Fracción del stock (%) 1,00 0,98 0,98 1,00  
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Tabla 34.   
Estructura poblacional, proyección y cuota de captura del recurso loco en AMERB Los Molinos Sector A. 

 
Abundancia 141.586 Proyección Cuota

Grupo L(dl) Frec. N(L) t=0 N(L) Cuota 2012

t=0+Dt  t=0+Dt

1 41 0,00 0

2 65 0,01 1.198

3 84 0,14 19.827

4 100 0,43 60.547

5 113 0,34 47.772 49.003 12.270

6 123 0,08 10.646 12.902 3.231

7 131 0,01 1.464 1.434 359

8 138 0,00 133 130 33

9 143 0,00 0 0 0

10 148 0,00 0 0 0

STOCK 60.015 63.469 Cuota

% STOCK 42,39 - 15.893

Tasa Explotacion 25,0%  
 
 

Tabla 35.   
Estructura poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa frutilla en AMERB Los Molinos Sector A. 

 
Abundancia 48.797 4.397 Cuotas

Grupo L(dl) Frec N(L) B (L) kg N(L) B (L) kg N(L) B (L) kg

1 30 0,00 0 0

2 49 0,00 0 0

3 64 0,05 2365 120

4 76 0,31 15048 1046 15.789 1.116 5.101 361

5 85 0,49 23861 2296 23.060 2.276 7.450 735

6 92 0,14 6879 838 6.648 825 2.148 267

7 97 0,01 645 97 623 95 201 31

8 101 0,00 0 0 0 0 0 0

9 105 0,00 0 0 0 0 0 0

10 107 0,00 0 0 0 0 0 0

STOCK 46.433 4.277 46.120 4.312

% STOCK 95,2 97,26 - - 14.901 1.393

Tasa Explotacion 32,3%

Proyeccion

Cuota
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Tabla 36.   
Estructura poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa costata en AMERB Los Molinos Sector A. 

 
Abundancia 11.393 970 Cuotas

Grupo L(dl) Frec N(L) B (L) kg N(L) B (L) kg N(L) B (L) kg

1 30 0,00 0 0

2 49 0,00 0 0

3 64 0,09 1075 47

4 76 0,43 4944 361 3.947 283 1.275 92

5 85 0,40 4514 448 5.401 533 1.745 172

6 92 0,06 645 78 623 77 201 25

7 97 0,00 0 0 0 0 0 0

8 101 0,02 215 35 208 35 67 11

9 105 0,00 0 0 0 0 0 0

10 107 0,00 0 0 0 0 0 0

STOCK 10.318 923 10.180 928

% STOCK 90,6 95,13 - - 3.289 300

Tasa Explotacion 32,3%

Cuota

Proyeccion
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Tabla 37.  
Indicadores de densidad, abundancia total y abundancia del stock, especies principales AMERB Los Molinos Sector B, 2001 – 2012. 

 
 ESBA SEG 01 SEG 02 SEG 03 SEG 04 SEG 05 SEG 06 SEG 07 SEG 08 SEG 09 SEG 10 SEG 11

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 Recurso Loco

 Densidad (n/m²) 0,302 2,502 0,699 1,469 0,510 0,500 0,480 0,400 0,366 0,404 0,395

 Abundancia (n.) 124.085 1.028.228 287.141 603.509 209.388 205.336 197.232 164.246 150.201 166.147 162.508

 Stock (n) 16.088 552.525 159.416 368.098 122.754 74.332 112.478 97.891 71.495 34.364 44.927

 Recurso Lapa 

 Densidad (n/m²) 0,188 0,576 0,099 2,708 0,769 0,462 0,436 0,251 0,179 0,194

 Abundancia (n.) 77.451 236.512 40.519 1.112.854 316.165 189.870 179.312 103.336 73.410 78.868

 Stock (n) 40.569 195.285 35.272 967.327 293.343 182.478 168.901 103.336 66.053 77.358  
 
 

Tabla 38.  
Talla media poblacional y fracción de stock especies principales AMERB Los Molinos Sector B, 2001 – 2012. 

 
 ESBA SEG 01 SEG 02 SEG 03 SEG 04 SEG 05 SEG 06 SEG 07 SEG 08 SEG 09 SEG 10 SEG 11

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 Recurso Loco

 Media poblacional (mm) 82,60 100,11 99,36 97,69 99,31 95,11 100,93 101,24 98,40 91,31 92,58

 Fracción del stock (%) 0,13 0,54 0,56 0,61 0,59 0,36 0,57 0,60 0,48 0,21 0,28

 Lapa picta

 Media poblacional (mm) 65,78 71,10 86,67

 Fracción del stock (%) 0,57 0,77 0,87

 Lapa frutilla 

 Media poblacional (mm) 60,81 72,36 75,01 74,23 74,06 76,67

 Fracción del stock (%) 0,31 0,82 0,92 0,90 0,82 1,00

 Lapa costata

 Media poblacional (mm) 63,61 69,05 78,90 75,43 75,35

 Fracción del stock (%) 0,52 0,78 0,79 0,92 1,00

 Lapa costata

 Media poblacional (mm) 66,58 90,42 84,21 88,02 86,03 93,93 91,10 88,10

 Fracción del stock (%) 0,45 0,99 0,95 0,96 0,94 1,00 0,99 0,98  
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Tabla 39.   
Estructura poblacional, proyección y cuota de captura del recurso loco en AMERB Los Molinos Sector B. 

 
Abundancia 162.508 Proyección Cuota

Grupo L(dl) Frec. N(L) t=0 N(L) Cuota 2012

t=0+Dt  t=0+Dt

1 40 0,00 0

2 64 0,01 1.483

3 83 0,18 29.655

4 99 0,53 86.444

5 112 0,25 40.627 47.921 10.415

6 122 0,02 4.003 5.083 1.105

7 131 0,00 297 290 63

8 138 0,00 0 0 0

9 143 0,00 0 0 0

10 148 0,00 0 0 0

STOCK 44.927 53.294 Cuota

% STOCK 27,65 - 11.583

Tasa Explotacion 21,7%  
 
 
 

Tabla 40.   
Estructura poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa frutilla en AMERB Los Molinos Sector B. 

 
Abundancia 566 0 Cuotas

Grupo L(dl) Frec N(L) B (L) kg N(L) B (L) kg N(L) B (L) kg

1 30 0,00 0 0

2 49 0,00 0 0

3 64 0,00 0 0

4 76 0,33 189 0 182 0 0 0

5 85 0,67 377 0 365 0 0 0

6 92 0,00 0 0 0 0 0 0

7 97 0,00 0 0 0 0 0 0

8 101 0,00 0 0 0 0 0 0

9 105 0,00 0 0 0 0 0 0

10 107 0,00 0 0 0 0 0 0

STOCK 566 0 547 0

% STOCK 100,0 #¡DIV/0! - - 0 0

Tasa Explotacion 0,0%

Proyeccion

Cuota
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Tabla 41. 
Estructura poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa costata en AMERB Los Molinos Sector B. 

 
Abundancia 3.774 0 Cuotas

Grupo L(dl) Frec N(L) B (L) kg N(L) B (L) kg N(L) B (L) kg

1 30 0,00 0 0

2 49 0,00 0 0

3 64 0,00 0 0

4 76 0,60 2264 0 2.188 0 0 0

5 85 0,35 1321 0 1.276 0 0 0

6 92 0,05 189 0 182 0 0 0

7 97 0,00 0 0 0 0 0 0

8 101 0,00 0 0 0 0 0 0

9 105 0,00 0 0 0 0 0 0

10 107 0,00 0 0 0 0 0 0

STOCK 3.774 0 3.647 0

% STOCK 100,0 #¡DIV/0! - - 0 0

Tasa Explotacion 0,0%

Cuota

Proyeccion

 
 
 
 

Tabla 42.   
Estructura poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa nigra en AMERB Los Molinos Sector B. 

 
Abundancia 74.528 8.481 Cuotas

Grupo L(dl) Frec N(L) B (L) kg N(L) B (L) kg N(L) B (L) kg

1 30 0,00 0 0

2 49 0,00 0 0

3 64 0,02 1509 56

4 76 0,08 6038 361 6.200 379 1.838 112

5 85 0,25 18868 1658 18.234 1.647 5.405 488

6 92 0,28 20566 2332 19.875 2.300 5.891 682

7 97 0,19 14151 1996 11.670 1.646 3.459 488

8 101 0,08 5660 934 7.476 1.224 2.216 363

9 105 0,05 3396 625 3.282 609 973 181

10 107 0,06 4340 519 1.823 363 540 108

STOCK 73.019 8.425 68.560 8.169

% STOCK 98,0 99,34 - - 20.321 2.421

Tasa Explotacion

Proyeccion

Cuota

29,6%  
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Tabla 43. 
Indicadores de densidad, abundancia total y abundancia del stock, especies principales AMERB Punta Ñumpulli, 2003 – 2012. 

 

ESBA SEG 01 SEG 02 SEG 03 SEG 04 SEG 05 SEG 06 SEG 07 SEG 08 SEG 09 SEG 10

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012

 Recurso Loco

 Densidad (n/m²) 0,633 1,417 0,639 0,509 1,002 0,723 0,534 0,316 0,100 0,232

 Abundancia (n.) 179.155 401.048 180.806 144.104 283.552 204.733 151.064 89.522 28.212 65.672

 Stock (n) 48.825 215.658 39.306 36.157 63.640 56.289 35.271 35.504 10.966 38.540

 Recurso Lapa 

 Densidad (n/m²) 0,158 1,034 0,542 1,113 0,432 0,475 0,240 0,083 0,304

 Abundancia (n.) 44.651 292.695 153.292 314.838 122.388 134.556 67.967 23.510 86.041

 Stock (n) 26.565 271.945 106.125 283.882 102.681 123.119 62.421 18.715 84.617  
 
 

Tabla 44. 
Talla media poblacional y fracción de stock especies principales AMERB Punta Ñumpulli, 2003 – 2012. 

 

ESBA SEG 01 SEG 02 SEG 03 SEG 04 SEG 05 SEG 06 SEG 07 SEG 08 SEG 09 SEG 10

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012

 Recurso Loco

 Media poblacional (mm) 91,64 99,58 88,48 91,78 90,74 91,85 91,80 96,92 96,39 99,17

 Fracción del stock (%) 0,27 0,54 0,22 0,25 0,22 0,27 0,23 0,40 0,39 0,59

 Lapa frutilla 

 Media poblacional (mm) 71,22 70,21 69,46 76,50

 Fracción del stock (%) 0,59 0,78 0,79 1,00

 Lapa costata

 Media poblacional (mm) 74,20 64,00 68,33

 Fracción del stock (%) 0,80 0,00 1,00

 Lapa negra

 Media poblacional (mm) 65,82 80,94 69,69 81,52 74,82 79,71 81,41 75,58 80,86

 Fracción del stock (%) 0,55 0,93 0,69 0,93 0,84 0,92 0,92 0,80 0,98  
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Tabla 45.   
Estructura poblacional, proyección y cuota de captura del recurso loco en AMERB Punta Ñumpulli. 

 
Abundancia 65.672 Proyección Cuota

Grupo L(dl) Frec. N(L) t=0 N(L) Cuota 2013

t=0+Dt  t=0+Dt

1 40 0,00 0

2 64 0,00 258

3 83 0,10 6.703

4 99 0,31 20.172

5 112 0,50 32.675 35.725 7.276

6 122 0,09 5.800 7.132 1.453

7 131 0,00 64 63 13

8 138 0,00 0 0 0

9 143 0,00 0 0 0

10 148 0,00 0 0 0

STOCK 38.540 42.921 Cuota

% STOCK 58,68 - 8.742

Tasa Explotacion 20,4%  
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Tabla 46.   
Estructura poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa frutilla en AMERB Punta Ñumpulli. 

 
Abundancia 3.419 0 Cuotas

Grupo L(dl) Frec N(L) B (L) kg N(L) B (L) kg N(L) B (L) kg

1 30 0,00 0 0

2 49 0,00 0 0

3 64 0,00 0 0

4 76 0,33 1140 0 1.101 0 0 0

5 85 0,50 1709 0 1.652 0 0 0

6 92 0,17 570 0 551 0 0 0

7 97 0,00 0 0 0 0 0 0

8 101 0,00 0 0 0 0 0 0

9 105 0,00 0 0 0 0 0 0

10 107 0,00 0 0 0 0 0 0

STOCK 3.419 0 3.304 0

% STOCK 100,0 #¡DIV/0! - - 0 0

Tasa Explotacion 0,0%

Proyeccion

Cuota
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Tabla 47.   
Estructura poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa costata en AMERB Punta Ñumpulli. 

 
Abundancia 855 0 Cuotas

Grupo L(dl) Frec N(L) B (L) kg N(L) B (L) kg N(L) B (L) kg

1 30 0,00 0 0

2 49 0,00 0 0

3 64 0,00 0 0

4 76 1,00 855 0 826 0 0 0

5 85 0,00 0 0 0 0 0 0

6 92 0,00 0 0 0 0 0 0

7 97 0,00 0 0 0 0 0 0

8 101 0,00 0 0 0 0 0 0

9 105 0,00 0 0 0 0 0 0

10 107 0,00 0 0 0 0 0 0

STOCK 855 0 826 0

% STOCK 100,0 #¡DIV/0! - - 0 0

Tasa Explotacion 0,0%

Cuota

Proyeccion
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Tabla 48.   
Estructura poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa nigra en AMERB Punta Ñumpulli. 

 
Abundancia 81.768 7.587 Cuotas

Grupo L(dl) Frec N(L) B (L) kg N(L) B (L) kg N(L) B (L) kg

1 30 0,00 0 0

2 49 0,00 285 2

3 64 0,01 1140 48

4 76 0,27 22223 1401 18.998 1.202 5.938 376

5 85 0,38 30770 2634 32.765 2.844 10.241 889

6 92 0,20 16240 1842 15.694 1.815 4.905 567

7 97 0,08 6268 868 5.231 725 1.635 227

8 101 0,05 3704 588 4.405 700 1.377 219

9 105 0,01 1140 203 1.101 198 344 62

10 107 0,00 0 0 0 0 0 0

STOCK 80.343 7.537 78.195 7.483

% STOCK 98,3 99,34 - - 24.441 2.339

Tasa Explotacion

Proyeccion

Cuota

31,3%  
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Tabla 49. 
Indicadores de densidad, abundancia total y abundancia del stock, especies principales AMERB Hornos Sector B, 2002-2013. 

ESBA SEG 01 SEG 02 SEG 03 SEG 04 SEG 05 SEG 06 SEG 07 SEG 08 SEG 09 SEG 10 SEG 11

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 Recurso Loco

 Densidad (n/m²) 0,296 0,429 0,607 0,672 0,788 0,911 1,438 1,654 2,426 2,990 1,512

 Abundancia (n.) 211.076 305.580 431.957 478.752 561.141 648.683 1.023.936 1.177.833 1.727.247 2.128.786 1.076.314

 Stock (n) 80.712 166.648 217.585 389.252 293.520 317.069 333.605 607.206 723.285 970.168 544.641

 Recurso Lapa 

 Densidad (n/m²) 0,222 0,258 0,199 0,153 0,220 0,440 0,314 1,254 2,105 0,622 0,449

 Abundancia (n.) 134.370 183.246 141.928 108.739 156.925 313.534 223.798 892.769 1.499.084 442.939 319.655

 Stock (n) 79.528 96.235 84.315 100.290 108.544 202.130 145.955 297.590 903.859 100.273 151.723  

 

Tabla 50. 
Talla media poblacional y fracción de stock especies principales AMERB Hornos Sector B, 2002-2013. 

ESBA SEG 01 SEG 02 SEG 03 SEG 04 SEG 05 SEG 06 SEG 07 SEG 08 SEG 09 SEG 11

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013

 Recurso Loco

 Media poblacional (mm) 94,54 98,95 98,89 107,47 97,21 97,91 92,39 98,28 95,71 96,74 93,33

 Fracción del stock (%) 0,38 0,55 0,50 0,81 0,52 0,49 0,33 0,52 0,42 0,46 0,51

 Lapa negra 

 Media poblacional (mm) 70,98 67,16 68,40 81,53 70,56 71,34 71,36 63,03 67,35 59,51 62,48

 Fracción del stock (%) 0,67 0,58 0,64 0,91 0,70 0,69 0,76 0,32 0,60 0,22 0,43

 Lapa frutilla 

 Media poblacional (mm) 64,06 64,83 66,12 84,23 71,93 69,80 62,51 66,42 67,55 64,65 69,24

 Fracción del stock (%) 0,50 0,50 0,55 0,95 0,68 0,61 0,41 0,48 0,61 0,43 0,63  
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Tabla 51. 

Características evaluaciones directas AMERB Hornos Sector B. 

Año Tamaño Cuadrantes Total Apta Consultor

2002 100 340 71,870 71,200 IFOP

2003 100 408 71,870 71,200 IFOP

2004 100 384 71,870 71,200 IFOP

2005 40 790 71,870 71,200 IFOP

2006 100 50 71,870 71,200 HUMBOLDTI 

2007 10 280 71,870 71,200 HUMBOLDTI 

2008 40 480 71,870 71,200 ABIMAR

2009 20 540 71,870 71,200 ABIMAR

2010 20 330 71,870 71,200 ABIMAR

2011 20 380 71,870 71,200 ABIMAR

2012 20 260 72,850 71,200 BIENAL

2013 20 260 72,850 71,200 IFOP

Superficie há

 

 

Tabla 52. 

Estructura poblacional, proyección y cuota de captura del recurso loco en AMERB Hornos Sector B. 

Abundancia 1.076.314 Proyección Cuota

Grupo L(dl) Frec. N(L) t=0 N(L) Cuota 2012

t=0+Dt  t=0+Dt

1 41 0,00 0

2 65 0,09 99.419

3 84 0,17 185.869

4 100 0,23 246.385

5 112 0,48 516.544 533.412 115.932

6 123 0,03 28.097 44.451 9.661

7 131 0,00 0 0 0

8 138 0,00 0 0 0

9 143 0,00 0 0 0

10 148 0,00 0 0 0

STOCK 544.641 577.863 Cuota

% STOCK 50,60 - 125.593

Tasa Explotacion 21,7%  
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Tabla 53. 

Estructura poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa negra en AMERB Hornos 
Sector B 

.
Abundancia 245.223 12.277 Cuotas

Grupo L(dl) Frec. N(L) B (L) kg N(L) B (L) kg N(L) B (L) kg

1 29 0,00 0 0

2 49 0,14 35197 557

3 65 0,43 105013 3645

4 77 0,33 81933 5177 82.389 5.180 24.656 1.550

5 86 0,06 13848 1399 15.030 1.472 4.498 441

6 94 0,01 3462 471 4.453 597 1.333 179

7 99 0,02 5770 1029 5.567 1.000 1.666 299

8 104 0,00 0 0 0 0 0 0

9 107 0,00 0 0 0 0 0 0

10 109 0,00 0 0 0 0 0 0

STOCK 105.013 8.076 107.440 8.249

% STOCK 42,8 65,78 - - 32.152 2.469

Tasa Explotacion

Proyeccion

Cuota

29,9%  

 

Tabla 54. 

Estructura poblacional, proyección y cuota de captura del recurso lapa frutilla en AMERB Hornos 
Sector B. 

 
Abundancia 74.432 5.468 Cuotas

Grupo L(dl) Frec N(L) B (L) kg N(L) B (L) kg N(L) B (L) kg

1 31 0,00 0 0

2 50 0,05 3798 75

3 65 0,32 23925 1028

4 76 0,37 27342 1879 27.525 1.877 8.456 577

5 85 0,14 10253 1074 10.643 1.105 3.270 339

6 92 0,07 5317 724 5.505 752 1.691 231

7 98 0,03 2279 385 2.202 374 677 115

8 102 0,02 1519 304 1.468 295 451 91

9 105 0,00 0 0 0 0 0 0

10 108 0,00 0 0 0 0 0 0

STOCK 46.710 4.365 47.343 4.403

% STOCK 62,8 79,83 - - 14.545 1.353

Tasa Explotacion 30,7%

Proyeccion

Cuota
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Figura 1.  Ubicación espacial de las comunidades bentónicas submareales asociadas a la evaluación 

directa en el Área de Manejo Carrizal Bajo, III Región. Seguimiento 11, año 2013. 
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Figura 2.  Curva de saturación de riqueza de taxa de interés primario y secundario AMERB, estimada en 

función del esfuerzo muestral para la comunidad tipo 1 (Lessonia trabeculata con fondo de alga 
costrosa calcárea rosada) del Área de Manejo Carrizal Bajo, III Región. Seguimiento 11, año 
2013. 
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Figura 3. Densidad (izquierda) y cobertura (derecha) de los principales taxa de interés AMERB presentes 
en la comunidad  tipo 1 Lessonia trabeculata con fondo de alga costrosa calcárea rosada) del 
Área de Manejo Carrizal Bajo, III Región. Seguimiento 11, año 2013. 
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Figura 4. Curva de k-dominancia estimada en base a la ocurrencia de taxa de interés AMERB, en las 

comunidades tipo 1 del Área de Manejo Carrizal Bajo, III Región. Seguimiento 11, año 2013.  
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Figura 5.  Gráfica temporal de la relación: Abundancia Relativa-Parámetro IC, para los recursos: Loco 
(arriba), Lapa negra (centro) y Lapa rosada (abajo). Área de Manejo Carrizal Bajo, III Región. 
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Figura 6.  Ubicación espacial de las comunidades bentónicas submareales asociadas a la evaluación 

directa en el Área de Manejo Chañaral de Aceituno, III Región. Seguimiento 13, año 2012. 
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Figura 7.  Curva de saturación de riqueza de taxa de interés primario y secundario AMERB, estimada en 

función del esfuerzo muestral para las comunidades a) tipo 1 (Lessonia trabeculata con fondo de 
alga costrosa calcárea rosada) y b) tipo 10 (Lessonia trabeculata con fondo de cirripedia spp.), 
del Área de Manejo Chañaral de Aceituno, III Región. Seguimiento 13, año 2012. 
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Figura 8. Densidad (arriba y abajo izquierda) y cobertura (arriba y abajo derecha) de los principales taxa 
de interés AMERB presentes en la comunidad  a) tipo 1 y b) tipo 10, del Área de Manejo 
Chañaral de  Aceituno, III Región. Seguimiento 13, año 2012. 
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Figura 9. Curva de k-dominancia estimada en base a la ocurrencia de taxa de interés AMERB, en las 

comunidades a) tipo 1 y b) tipo 10 del Área de Manejo Chañaral de Aceituno, III Región. 
Seguimiento 13, año 2012.  
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Figura 10.  Gráfica temporal de la relación: Abundancia Relativa-Parámetro IC, para los recursos: 
Loco (arriba), Lapa negra (centro) y Lapa rosada (abajo). Área de Manejo Chañaral de 

Aceituno, III Región. 
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Figura 11.  Ubicación espacial de las comunidades bentónicas submareales asociadas a la evaluación 

directa en el Área de Manejo Totoralillo Norte sector A, IV Región. Seguimiento 13, año 2012. 
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Figura 12.  Curva de saturación de riqueza de taxa de interés primario y secundario AMERB, estimada en 

función del esfuerzo muestral para las comunidades a) tipo 4 (alga costrosa calcárea blanca con 
erizo negro) y b) tipo 19 (alga costrosa calcárea blanca con cirripedia), del Área de Manejo 
Totoralillo Norte sector A, IV Región. Seguimiento 13, año 2012. 
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Figura 13. Densidad (arriba y abajo izquierda) y cobertura (arriba y abajo derecha) de los principales taxa 
de interés AMERB presentes en la comunidad  a) tipo 4 y b) tipo 19, del Área de Manejo 
Totoralillo Norte sector A, IV Región. Seguimiento 13, año 2012. 
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Figura 14. Curva de k-dominancia estimada en base a la ocurrencia de taxa de interés AMERB, en las 

comunidades a) tipo 4 y b) tipo 19 del Área de Manejo Totoralillo Norte sector A, IV Región. 
Seguimiento 13, año 2012.  
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Figura 15.  Gráfica temporal de la relación: Abundancia Relativa-Parámetro IC, para los recursos: 
Loco (arriba), Lapa negra (centro) y Lapa rosada (abajo). Área de Manejo Totoralillo Norte 

sector A. IV Región. 
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Figura 16. Dendrograma de Similaridad de la comunidad tipo 19 (Costrosa calcárea blanca-
Cirripedia) en el Área de Manejo Totoralillo Norte sector A. Años: 2008-2012. El 
porcentaje de taxa representa la ocurrencia estandarizada dentro del total de los 
cuadrantes evaluados para cada AMERB donde se evaluó dicha comunidad. 
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Figura 17.  Ubicación espacial de las comunidades bentónicas submareales asociadas a la evaluación 
directa en el Área de Manejo Totoralillo Centro sector B, IV Región. Seguimiento 8, año 2012. 
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Figura 18.  Curva de saturación de riqueza de taxa de interés primario y secundario AMERB, estimada en 
función del esfuerzo muestral para la comunidad tipo 4 (alga costrosa calcárea blanca con erizo 
negro) del Área de Manejo Totoralillo Centro sector B, IV Región. Seguimiento 8, año 2012. 
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Figura 19. Densidad (izquierda) y cobertura (derecha) de los principales taxa de interés AMERB presentes 
en la comunidad  tipo 4 del Área de Manejo Totoralillo Centro sector B, IV Región. Seguimiento 
08, año 2012. 
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Figura 20. Curva de k-dominancia estimada en base a la ocurrencia de taxa de interés AMERB, en las 

comunidades a) tipo 2 y b) tipo 24 del Área de Manejo Totoralillo Centro sector B, IV Región. 
Seguimiento 10, año 2012. 
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Figura 21.  Gráfica temporal de la relación: Abundancia Relativa-Parámetro IC, para los recursos: 
Loco (arriba) y Lapa negra (abajo). Área de Manejo Totoralillo Centro sector B, IV Región. 
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Figura 22.  Ubicación espacial de las comunidades bentónicas submareales asociadas a la evaluación 
directa en el Área de Manejo Cabo Tablas, IV Región. Seguimiento 10, año 2012. 
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Figura 23.  Curva de saturación de riqueza de taxa de interés primario y secundario AMERB, estimada en 

función del esfuerzo muestral para las comunidades a) tipo 2 (alga costrosa calcárea rosada), 
del Área de Manejo Cabo Tablas, IV Región. 
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Figura 24. Densidad (arriba y abajo izquierda) y cobertura (arriba y abajo derecha) de los principales taxa 
de interés AMERB presentes en la comunidad  a) tipo 2 y b) tipo 24 del Área de Manejo Cabo 
Tablas, IV Región. Seguimiento 10, año 2012.) 
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Figura 25. Curva de k-dominancia estimada en base a la ocurrencia de taxa de interés AMERB, en las 

comunidades a) tipo 2 y b) tipo 24 del Área de Manejo Cabo Tablas, IV Región. Seguimiento 10, 
año 2012.  
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Figura 26.  Gráfica temporal de la relación: Abundancia Relativa-Parámetro IC, para los recursos: 
Loco (arriba), Lapa negra (centro) y Lapa rosada (abajo). Área de Manejo Cabo Tablas, 
IV Región. 
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Figura 27.  Dendrograma de Similaridad de la comunidad tipo 1 (Lessonia trabeculata-Costrosa 
calcárea) en el Área de Manejo Cabo Tablas. Años: 2009-2012. El porcentaje de taxa 
representa la ocurrencia estandarizada dentro del total de los cuadrantes evaluados 
para cada AMERB donde se evaluó dicha comunidad. 
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Figura 28. Carta temática de las comunidades bentónicas identificadas en el AMERB Los Molinos Sector 

A, XIV Región. Año 2012. 
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Figura 29.  Curva de saturación de riqueza de taxa de interés primario y secundario, estimada en función del 

esfuerzo muestral para la comunidad 3 del AMERB Los Molinos Sector A, XIV Región. Año 2012. 
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Figura 30. Densidad y cobertura de los principales taxa de interés presentes en la comunidad 3 del AMERB 
Los Molinos Sector A, XIV Región. Año 2012. 
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Figura 31. Curva de k-dominancia estimada en base a la ocurrencia de taxa de interés en las comunidad 3 
del AMERB Los Molinos Sector A, XIV Región. Año 2012. 

 
 
 

Rhodophyta spp.1 94%

Cirripedia spp.2 80%

A. psittacus 66%

Pyura chilensis 100%

Ochrophyta spp.1 97%

Rhodophyta spp.1 89%

Rhodophyta spp.2 100%

Jehlius cirratus 100%

Tegula atra 86%

 
 
Figura 32. Dendrograma de Similaridad estimado para las comunidades evaluadas en el AMERB Los 

Molinos Sector A, XIV Región. Años 2010 y 2012. El porcentaje de taxa representa la 
ocurrencia estandarizada dentro del total de los cuadrantes evaluados para dichas 
comunidades. 
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Figura 33. Relación Abundancia peso del recurso loco en el AMERB Los Molinos Sector A, XIV Región. 
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Figura 34. Relación Abundancia peso para el recurso lapa frutilla en el AMERB Los Molinos Sector A, XIV 

Región. 
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Figura 35. Relación Abundancia peso para el recurso lapa costata en el AMERB Los Molinos Sector A, XIV 

Región.  
 

 

 
 

 

 

Figura 36. Cartas temáticas de las comunidades bentónicas identificadas en el AMERB Los Molinos B, 
XIV Región. Años 2011 y 2012. 
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Figura 37. Curva de saturación de riqueza de taxa de interés primario y secundario, estimada en función 

del esfuerzo muestral para la comunidad 20 del AMERB Los Molinos Sector B, XIV Región. Año 
2012. 
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Figura 38. Densidad y cobertura de los principales taxa de interés presentes en la comunidad 20 del 
AMERB Los Molinos Sector B, XIV Región. Año 2012. 
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Figura 39. Curva de k-dominancia estimada en base a la ocurrencia de taxa de interés en la comunidad 20 

del AMERB Los Molinos Sector B, XIV Región. Año 2012. 
 
 
 

Rhodophyta spp.1 100%

Bryozoa spp.2 61%

Pyura chilensis 56%

Rhodophyta spp.1 83%

Ochrophyta spp.1 83%
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Rhodophyta spp.2 83%

Rhodophyta spp.2 100%

Jehlius cirratus 97%

Tegula atra 97%

 
 
Figura 40. Dendrograma de Similaridad estimado para las comunidades evaluadas en el AMERB Los 

Molinos Sector B, XIV Región. Años 2010 - 2012. El porcentaje de taxa representa la ocurrencia 
estandarizada dentro del total de los cuadrantes evaluados para dichas comunidades. 
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Figura 41. Relación Abundancia peso del recurso loco en el AMERB Los Molinos Sector B, XIV Región.  
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Figura 42. Relación Abundancia peso para el recurso lapa frutilla en el AMERB Los Molinos Sector B, XIV 

Región.  
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Figura 43. Relación Abundancia peso para el recurso lapa costata en el AMERB Los Molinos Sector B, XIV 

Región.  
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Figura 44. Relación Abundancia peso para el recurso lapa nigra en el AMERB Los Molinos Sector B, XIV 

Región.  
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Figura 45. Cartas temáticas de las comunidades bentónicas identificadas en el AMERB Punta Ñumpulli, 
XIV Región. Años 2011 y 2012. 
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Figura 46. Curva de saturación de riqueza de taxa de interés primario y secundario, estimada en función del 

esfuerzo muestral para la comunidad 20 del AMERB Los Molinos Sector B, XIV Región. Año 2012. 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  /  DIVISIÓN INVESTIGACIÓN PESQUERA 

 

35 

 

CONVENIO SUBPESCA: “ASESORÍA INTEGRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN PESCA Y ACUICULTURA, 20129 

INFORME  FINAL - ACTIVIDAD 2:  META CUANTITATIVA ASOCIADA AL SEGUIMIENTO PESQUERÍAS BENTÓNICAS BAJO RÉGIMEN AMERB 2012. -  ANEXO 9 

 
A

s
te

ro
id

e
a
 s

p
p
.1

C
. 
co

n
c
h
o
le

p
a
s

D
e
ca

p
o
d
a
 s

p
p
.3

F
. 
cu

m
in

g
i

F
is

s
u
re

lla
 s

p
p
.3

F
is

s
u
re

lli
d
a
e
 s

p
p
.3

H
. 
p
la

n
a

L
. 
a
lb

u
s

M
. 
g
e
la

tin
o
s

u
s

N
u
d
ib

ra
n
ch

ia
 s

p
p
.1

P
o
ly

p
la

co
p
h
o
ra

 s
p
p
.3

T
. 
a
tr

a

Taxa de interés AMERB

1

2

3

4

5

6

7

D
e
n

s
id

a
d

 (
in

d
./

0
.2

5
 m

²)

 









 









  





























 

 

43%

25%

9%

23%

Rhodophyta spp.1 Sustrato Duro Desnudo

Rhodophyta spp.2 Otros taxa o grupos

n = 3500 pi

 

Figura 47. Densidad y cobertura de los principales taxa de interés presentes en la comunidad 20 del 
AMERB Punta Ñumpulli, XIV Región. Año 2012. 
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Figura 48. Curva de k-dominancia estimada en base a la ocurrencia de taxa de interés en la comunidad 20 

del AMERB Punta Ñumpulli, XIV Región. Año 2012. 
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Figura 49. Dendrograma de Similaridad estimado para las comunidades evaluadas en el AMERB Punta 

Ñumpulli, XIV Región. Años 2011 y 2012. El porcentaje de taxa representa la ocurrencia 
estandarizada dentro del total de los cuadrantes evaluados para dichas comunidades. 
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Figura 50. Relación Abundancia peso del recurso loco en el AMERB Punta Ñumpulli, XIV Región. 
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Figura 51. Relación Abundancia peso para el recurso lapa nigra en el AMERB Punta Ñumpulli, XIV Región. 
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Figura 52. Relación Abundancia peso para el recurso lapa frutilla en el AMERB Punta Ñumpulli, XIV 

Región.  
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Figura 53. Cartas temáticas de las comunidades bentónicas identificadas en el AMERB Chaihuin Sector A, 

XIV Región. Años 2011 y 2012. 
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Figura 54. Curva de saturación de riqueza de taxa de interés primario y secundario, estimada en función 

del esfuerzo muestral para la comunidad 20 del AMERB Chaihuin Sector A, Región. Año 2012. 
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Figura 55. Densidad y cobertura de los principales taxa de interés presentes en la comunidad 20 del 
AMERB Chaihuin Sector A, XIV Región. Año 2012. 
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Figura 56. Curva de k-dominancia estimada en base a la ocurrencia de taxa de interés en la comunidad 20 

del AMERB Chaihuin Sector A, XIV Región. Año 2012. 
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Rhodophyta spp.2 97%

Tegula atra 94%

C. variegata 89%

Rhodophyta spp.2 91%

Cirripedia spp.2 86%

Polyplacophora spp.386%

Rhodophyta spp.1 83%

Ochrophyta spp.1 80%

C. atrosanguinea 66%

Rhodophyta spp.1 100%

Rhodophyta spp.2 66%

Ochrophyta spp.1 57%

 
 
Figura 57. Dendrograma de Similaridad estimado para las comunidades evaluadas en el AMERB Chaihuin 

Sector A, XIV Región. Años 2010 - 2012. El porcentaje de taxa representa la ocurrencia 
estandarizada dentro del total de los cuadrantes evaluados para dichas comunidades. 
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Figura 58. Relación Abundancia peso del recurso loco en el AMERB Chaihuin Sector A, XIV Región. 
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Figura 59. Relación Abundancia peso para el recurso lapa costata en el AMERB Chaihuin Sector A, XIV 

Región.  
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Figura 60. Relación Abundancia peso para el recurso lapa frutilla en el AMERB Chaihuin Sector A, XIV 
Región.  
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Figura 61. Cartas temáticas de las comunidades bentónicas identificadas en el AMERB Chaihuin Sector C, 

XIV Región. Años 2011 y 2012. 
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Figura 62. Curva de saturación de riqueza de taxa de interés primario y secundario, estimada en función 
del esfuerzo muestral para la comunidad 15 del AMERB Chaihuin Sector C, Región. Año 2012. 
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Figura 63. Densidad y cobertura de los principales taxa de interés presentes en la comunidad 15 del 
AMERB Chaihuin Sector C, XIV Región. Año 2012. 
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Figura 64. Curva de k-dominancia estimada en base a la ocurrencia de taxa de interés en la comunidad 15 

del AMERB Chaihuin Sector C, XIV Región. Año 2012. 
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Figura 65. Dendrograma de Similaridad estimado para las comunidades evaluadas en el AMERB Chaihuin 

Sector C, XIV Región. Años 2010 - 2012. El porcentaje de taxa representa la ocurrencia 
estandarizada dentro del total de los cuadrantes evaluados para dichas comunidades. 
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Figura 66. Relación Abundancia peso del recurso loco en el AMERB Chaihuin Sector C, XIV Región. 
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Figura 67. Relación Abundancia peso para el recurso lapa frutilla en el AMERB Chaihuin Sector C, XIV 

Región.  
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Figura 68. Relación Abundancia peso para el recurso lapa costata en el AMERB Chaihuin Sector C, XIV 

Región.  
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Figura 69. Relación Abundancia peso para el recurso lapa nigra en el AMERB Chaihuin Sector C, XIV 

Región. 
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Figura 70. Ubicación espacial de los sectores de muestreo de comunidades bentónicas intermareales y 

submareales asociadas al monitoreo de reclutamiento del recurso loco en las Regiones III, IV, V, 
XIV y X. 
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Figura 71. Curva de saturación de riqueza de taxa estimadas en función del esfuerzo muestral para las 
comunidades tipo 3 a) Primavera 2012 y tipo 16 b) Verano 2013 en el intermareal frente al 
AMERB Los Molinos Sector A, XIV Región. 
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Figura 72. Densidad y cobertura de los principales taxa o grupos registrados en la comunidad intermareal 

tipo 3, frente al AMERB Los Molinos Sector A, XIV Región. Primavera 2011.  
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Figura 73. Densidad y cobertura de los principales taxa o grupos registrados en la comunidad intermareal 
tipo 3, frente al AMERB Los Molinos Sector A, XIV Región. Primavera 2012.  
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Figura 74. Densidad y cobertura de los principales taxa o grupos registrados en la comunidad intermareal 
tipo 16, frente al AMERB Los Molinos Sector A, XIV Región. Verano 2012. 
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Figura 75. Densidad y cobertura de los principales taxa o grupos registrados en la comunidad intermareal 
tipo 3, frente al AMERB Los Molinos Sector A, XIV Región. Verano 2013. 

 

Figura 76. Curva de k-dominancia estimada en base a la ocurrencia de taxa, en la comunidad intermareal tipo 
3, frente al AMERB Los Molinos Sector A, XIV Región. a) Primavera 2011 y b) Primavera 2012.  
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Figura 77. Curva de k-dominancia estimada en base a la ocurrencia de taxa, para las comunidades 
intermareales tipo 16 a) Verano 2012 y tipo 3 b) Verano 2013, frente al AMERB Los Molinos 
Sector A, XIV Región. 

 

Figura 78. Curva de saturación de riqueza de taxa, estimada en función del esfuerzo muestral para la 
comunidad tipo 20 en el intermareal frente al AMERB Chaihuin Sector A, XIV Región. a) 
Primavera 2012 y b) Verano 2013. 
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Figura 79. Densidad y cobertura de los principales taxa o grupos registrados en la comunidad intermareal 
tipo 20, frente al AMERB Chaihuin Sector A, XIV Región. Primavera 2011.  
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Figura 80. Densidad y cobertura de los principales taxa o grupos registrados en la comunidad intermareal 
tipo 20, frente al AMERB Chaihuin Sector A, XIV Región. Primavera 2012. 
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Figura 81. Densidad y cobertura de los principales taxa o grupos registrados en la comunidad intermareal 
tipo 20, frente al AMERB Chaihuin Sector A, XIV Región. Verano 2011. 
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Figura 82. Densidad y cobertura de los principales taxa o grupos registrados en la comunidad intermareal 
tipo 20, frente al AMERB Chaihuin Sector A, XIV Región. Verano 2012.  
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Figura 83. Densidad y cobertura de los principales taxa o grupos registrados en la comunidad intermareal 
tipo 20, frente al AMERB Chaihuin Sector A, XIV Región. Verano 2013.  

 
 

Figura 84. Curva de k-dominancia estimada en base a la ocurrencia de taxa, en la comunidad intermareal tipo 
20, frente al AMERB Chaihuin Sector A, XIV Región. a) Primavera 2011 y b) Primavera 2012.  
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Figura 85. Curva de k-dominancia estimada en base a la ocurrencia de taxa, en la comunidad intermareal 
tipo 20, frente al AMERB Chaihuin Sector A, XIV Región. a) Verano 2012 y b) Verano 2013.  

 

Figura 86. Curva de saturación de riqueza de taxa, estimada en función del esfuerzo muestral para la 
comunidad tipo 16 en el intermareal frente al AMERB El Manzano de Pucatrihue, X Región. a) 
Primavera 2012 y b) Verano 2013. 
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Figura 87. Densidad y cobertura de los principales taxa o grupos registrados en la comunidad intermareal 
tipo 16, frente al AMERB El Manzano de Pucatrihue, X Región. Primavera 2011. 
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Figura 88. Densidad y cobertura de los principales taxa o grupos registrados en la comunidad intermareal 
tipo 16, frente al AMERB El Manzano de Pucatrihue, X Región. Primavera 2012. 
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Figura 89. Densidad y cobertura de los principales taxa o grupos registrados en la comunidad intermareal 
tipo 16, frente al AMERB El Manzano de Pucatrihue, X Región. Verano 2011. 
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Figura 90. Densidad y cobertura de los principales taxa o grupos registrados en la comunidad intermareal 
tipo 16, frente al AMERB El Manzano de Pucatrihue, X Región. Verano 2012. 
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Figura 91. Densidad y cobertura de los principales taxa o grupos registrados en la comunidad intermareal 
tipo 16, frente al AMERB El Manzano de Pucatrihue, X Región. Verano 2013. 

 

 

Figura 92. Curva de k-dominancia estimada en base a la ocurrencia de taxa, en la comunidad intermareal 
tipo 16, frente al AMERB El Manzano de Pucatrihue, X Región. a) Primavera 2011 y b) 
Primavera 2012. 
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Figura 93. Curva de k-dominancia estimada en base a la ocurrencia de taxa, en la comunidad intermareal 
tipo 16, frente al AMERB El Manzano de Pucatrihue, X Región. a) Verano 2012 y b) Verano 
2013. 
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Figura 94. Curva de saturación de riqueza de taxa estimada en función del esfuerzo muestral para la 

comunidad tipo 20, en el intermareal frente al AMERB Punta Corona, X Región. Verano 2013. 
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Figura 95. Densidad y cobertura de los principales taxa o grupos registrados en la comunidad intermareal 
tipo 20, frente al AMERB Punta Corona, X Región. Verano 2011. 
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Figura 96. Densidad y cobertura de los principales taxa o grupos registrados en la comunidad intermareal 
tipo 20, frente al AMERB Punta Corona, X Región. Verano 2012. 
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Figura 97. Densidad y cobertura de los principales taxa o grupos registrados en la comunidad intermareal 
tipo 20, frente al AMERB Punta Corona, X Región. Verano 2013. 

 

Figura 98. Curva de k-dominancia estimada en base a la ocurrencia de taxa, en la comunidad intermareal 
tipo 20, frente al AMERB Punta Corona, X Región. a) Verano 2012 y b) Verano 2013. 
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1 

Tabla 1.  
Nómina de taxa o grupo de interés registrados en el Área de Manejo   

Carrizal Bajo, III Región. Temporada 2008-2013. 
 

Conducta/Hábito alimentario Reino/Phylum/División Taxa o grupo de interés secundario Amerb Taxa o grupo de interés primario Amerb Taxon Author_Authority

Autótrofo Chlorophyta Chlorophyta spp.1 Caulerpales spp.

Chlorophyta spp. Pascher, 1914

Chlorophyta spp.2 Codium dimorphum Svedelius, 1900 

Ochrophyta Lessonia trabeculata Lessonia trabeculata Villouta & Santelices,1986.

Ochrophyta spp.1 Dictyota kunthii (C.Agardh) Greville, 1830 

Halopteris spp. Kützing, 1843 

Ochrophyta spp. Cavalier-Smith, 1995

Ochrophyta spp.2 Ralfsia spp. Berkeley in J.E.Smith & Sowerby, 1843 

Rhodophyta Mesophyllum spp .2 Mesophyllum spp. Lemoine, 1928

Rhodophyta spp.1 Acrosorium spp. Zanardini ex Kützing, 1869

Ceramiales spp. Oltmanns, 1904

Gelidiales spp. Kylin, 1923

Gigartinales spp. Schmitz, 1892

Plocamium spp. J.V. Lamouroux, 1813 

Rhodophyta spp. Wettstein, 1901

Rhodophyta spp.2 Corallinales spp. P.C. Silva & H.W. Johansen, 1986

Hildenbrandia spp. Nardo, 1834

Rhodophyta spp.3 Corallina officinalis Linnaeus, 1758 

Cazador o carroñero Arthropoda Decapoda spp.1 Pagurus edwardsii (Dana, 1852) 

Pagurus spp. Fabricius, 1775

Rhynchocinetes typus (H. Milne Edwards, 1837)

Paraxanthus barbiger Paraxanthus barbiger (Poeppig, 1836)

Echinodermata Asteroidea spp.1 Cycethra verrucosa (Philippi, 1857) 

Odontaster penicillatus (Philippi, 1870) 

Patiria chilensis Verrill, 1870 

Heliaster helianthus Heliaster helianthus (Lamarck, 1816)

Meyenaster gelatinosus Meyenaster gelatinosus (Meyen, 1834) 

Stichaster striatus Stichaster striatus Müller & Troschel, 1840 

Mollusca  Concholepas concholepas Concholepas concholepas Bruguière, 1789

Gastropoda spp.1 Bittium spp. Leach in Gray, 1847

Crassilabrum crassilabrum Sowerby 1834

Mitrella spp. Risso, 1826

Nassarius spp. Duméril, 1805 

Priene spp. H. Adams & A. Adams, 1858

Nudibranchia spp.1 Diaulula spp. Bergh, 1878

Diaulula variolata (d'Orbigny, 1837) 

Doris fontainii d'Orbigny, 1837 

Thecacera darwini Pruvot-Fol, 1950

Filtrador o suspensívoro Annelida Phragmatopoma spp. Phragmatopoma spp. Mörch, 1863 

Arthropoda Amphipoda spp.2 Ampelisca spp. Krøyer, 1842

Austromegabalanus psittacus Austromegabalanus psittacus (Molina, 1788) 

Balanus flosculus Balanus flosculus

Balanus laevis Balanus laevis Bruguière, 1789

Cirripedia spp.2 Cirripedia spp. Burmeister, 1834 

Decapoda spp.2 Petrolisthes desmarestii (Guérin, 1835) 

Petrolisthes tuberculatus (Guérin, 1835) 

Bryozoa Bryozoa spp.2 Bryozoa spp. 

Chordata Pyura chilensis Pyura chilensis  Molina, 1782 

Tunicata spp.2 Aplidium spp. Savigny, 1816 

Ascidiacea spp. Nielsen, 1995

Didemnidae spp. Giard, 1872

Eudistoma spp. Caullery, 1909 

Cnidaria Anemonia alicemartinae Anemonia alicemartinae Haeussermann & Foersterra, 2001 

Anthozoa spp.2 Anthothoe chilensis (Lesson, 1830)

Anthozoa spp.

Isocradactis spp. Carlgren, 1924

Phymactis clematis (Drayton in Dana, 1846) 

Phymanthea pluvia (Drayton in Dana, 1846) 

Hydrozoa spp.2 Hydrozoa spp. Owen, 1843

Echinodermata Athyonidium spp.2 Athyonidium spp.

Mollusca  Brachidontes granulatus Brachidontes granulatus (Hanley, 1843)

Calyptraeidae spp. Calyptraeidae spp. Lamarck, 1809

Gastropoda spp.2 Turritella cingulata (Sowerby 1825)

Trochita calyptraeaformis Trochita calyptraeaformis (Born, 1778) 

Vermetidae spp.2 Vermetidae spp. Rafinesque, 1815

Porifera Porifera spp.2 Clionaopsis platei (Thiele, 1905) 

Demospongiae spp. Sollas, 1885

Halichondria spp. Fleming, 1828 

Porifera spp. Grant, 1836  
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Continuación Tabla 1. 
 
Ramoneador o pastoreador Echinodermata Tetrapygus niger Tetrapygus niger (Molina, 1782)

Mollusca  Fissurella latimarginata Fissurella latimarginata Sowerby, 1835

Fissurella spp .3 Fissurella costata Lesson, 1831

Fissurella spp. Bruguière, 1789

Gastropoda spp.3 Eatoniella spp. Dall, 1876 

Prisogaster niger Wood, 1828

Scurria plana (Philippi 1846)

Tegula tridentata Potiez & Michaud, 1838

Polyplacophora spp.3 Tonicia spp. Gray, 1847 

Tegula atra Tegula atra (Lesson, 1830)  
 
 

Tabla 2.  
 Indicadores e índices ecológicos de taxa de interés secundario para la 

 comunidad tipo 1 en el AMERB Carrizal Bajo, III Región. 

 
AMERB Inidicadores e Indices

ecológicos 2010/CM1 2011/CM1 2012/CM1

Riqueza Total de Taxa  (S') 25 33 21

Indice C curva K-dominancia (IC) 0,47 0,53 0,44

Riqueza Taxa Diversidad (D') 12 17 9

Taxa Dominante Gastropoda spp.3 Gastropoda spp.1 Anemonia alicemartinae

Carrizal Dominancia Específica (%) 87,00 72,26 45,76

Bajo Diversidad Shannon (10) 0,26 0,71 0,68

Varizanza Shannon 0,0002 0,000656 0,000456

Uniformidad Shannon (J') 0,26 0,57 0,71

Diversidad de Simpson 0,24 0,65 0,72

Varianza de Simpson 0,0002 0,000286 0,000345

Año/Tipo de comunidad
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Tabla 3.  
Nómina  de taxa o grupo de interés registrados en el Área de Manejo  

Chañaral de Aceituno, III Región.Temporada 2008-2013. 
 

Conducta/Hábito alimentario Reino/Phylum/División

Taxa o grupo de interés 

secundario Amerb

Taxa o grupo de interés 

primario Amerb Taxon Author_Authority

Autótrofo Chlorophyta Chlorophyta spp.1 Chlorophyta spp.

Ochrophyta Lessonia trabeculata Lessonia trabeculata Villouta & Santelices,1986.

Ochrophyta spp.2 Ralfsia spp. Berkeley in J.E.Smith & Sowerby, 1843 

Rhodophyta Rhodophyta spp.1 Plocamium spp. J.V. Lamouroux, 1813 

Rhodophyta spp. Wettstein, 1901

Gelidiales spp. Kylin, 1923

Ceramiales spp. Oltmanns, 1904

Rhodophyta spp.2 Corallinales spp. P.C. Silva & H.W. Johansen, 1986

Hildenbrandia spp. Nardo, 1834

Cazador o carroñero Arthropoda Decapoda spp.1 Pagurus edwardsii (Dana, 1852) 

Rhynchocinetes typus (H. Milne Edwards, 1837)

Acanthocyclus spp. H. Milne Edwards & Lucas, 1844 

Homalaspis plana Homalaspis plana (H. Milne-Edwards, 1834)

Paraxanthus barbiger Paraxanthus barbiger (Poeppig, 1836)

Romaleon polyodon Romaleon polyodon (Poeppig, 1836)

Echinodermata Asteroidea spp.1 Odontaster penicillatus (Philippi, 1870) 

Patiria chilensis Verrill, 1870 

Heliaster helianthus Heliaster helianthus (Lamarck, 1816)

Meyenaster gelatinosus Meyenaster gelatinosus (Meyen, 1834) 

Stichaster striatus Stichaster striatus Müller & Troschel, 1840 

Mollusca  Concholepas concholepas Concholepas concholepas Bruguière, 1789

Gastropoda spp.1 Crassilabrum crassilabrum Sowerby 1834

Mitrella spp. Risso, 1826

Nassarius spp. Duméril, 1805 

Nudibranchia spp.1 Diaulula spp. Bergh, 1878

Thecacera darwini Pruvot-Fol, 1950

Filtrador o suspensívoro Annelida Phragmatopoma spp. Phragmatopoma spp. Mörch, 1863 

Arthropoda Austromegabalanus psittacus Austromegabalanus psittacus (Molina, 1788) 

Balanus flosculus Balanus flosculus

Balanus laevis Balanus laevis Bruguière, 1789

Amphipoda spp.2 Ampelisca spp. Krøyer, 1842

Decapoda spp.2 Petrolisthes desmarestii (Guérin, 1835) 

Bryozoa Bryozoa spp.2 Bryozoa spp. 

Chordata Pyura chilensis Pyura chilensis  Molina, 1782 

Tunicata spp.2 Aplidium spp. Savigny, 1816 

Ascidiacea spp. Nielsen, 1995

Cnidaria Anthozoa spp.2 Phymanthea pluvia (Drayton in Dana, 1846) 

Phymactis clematis (Drayton in Dana, 1846) 

Antholoba achates (Drayton in Dana, 1846)

Isocradactis spp. Carlgren, 1924

Echinodermata Athyonidium spp.2 Athyonidium spp.

Loxechinus albus Loxechinus albus (Molina, 1782)

Mollusca  Brachidontes granulatus Brachidontes granulatus (Hanley, 1843)

Trochita calyptraeaformis Trochita calyptraeaformis (Born, 1778) 

Vermetidae spp.2 Vermetidae spp. Rafinesque, 1815

Porifera Porifera spp.2 Clionaopsis platei (Thiele, 1905) 

Demospongiae spp. Sollas, 1885

Ramoneador o pastoreador Echinodermata Tetrapygus niger Tetrapygus niger (Molina, 1782)

Mollusca  Fissurella latimarginata Fissurella latimarginata Sowerby, 1835

Gastropoda spp.3 Scurria plana (Philippi 1846)

Tegula tridentata Potiez & Michaud, 1838

Prisogaster niger Wood, 1828

Scurria spp. Gray, 1847

Polyplacophora spp.3 Tonicia spp. Gray, 1847 

Tegula atra Tegula atra (Lesson, 1830) 

Fissurella spp .3 Fissurella costata Lesson, 1831

Fissurella spp. Bruguière, 1789  
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Tabla 4. 
Indicadores e índices ecológicos de taxa de interés secundario para la  

comunidad tipo 1 en el AMERB Chañaral de Aceituno, III Región. 
 

AMERB Inidicadores e Indices

ecológicos 2011/CM1 2012/CM1 2010/CM10 2011/CM10 2012/CM10

Riqueza Total de Taxa  (S') 35 31 25 34 34

Indice C (IC) 0,54 0,52 0,33 0,53 0,53

Riqueza Taxa Diversidad (D') 14 15 12 20 19

Taxa Dominante Gastropoda spp.1 Gastropoda spp.3 Gastropoda spp.3 Gastropoda spp.1 Gastropoda spp.3

Chañaral de Dominancia Específica (%) 43,00 39,08 85,00 37,90 34,69

Aceituno Diversidad Shannon (10) 0,69 0,80 0,27 0,79 0,74

Varizanza Shannon 0,0006 0,000837 0,0002 0,001 0,000509

Uniformidad Shannon (J') 0,6 0,68 0,25 0,61 0,58

Diversidad de Simpson 0,72 0,77 0,27 0,76 0,74

Varianza de Simpson 0,0002 0,000319 0,0002 0,0002 0,000114

Año/Tipo de comunidad
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Tabla 5. 
Nómina  de taxa o grupo de interés registrados en el Área de Manejo Totoralillo 

 Norte sector A, IV Región.Temporada 2008-2013. 

 

Conducta/Hábito alimentario Reino/Phylum/División Taxa o grupo de interés secundario Amerb Taxa o grupo de interés primario Amerb Taxon Author_Authority

Autótrofo Chlorophyta Chlorophyta spp.1 Caulerpales spp.

Chlorophyta spp. Pascher, 1914

Ochrophyta Ochrophyta spp.2 Ralfsia spp. Berkeley in J.E.Smith & Sowerby, 1843 

Rhodophyta Mesophyllum spp .2 Mesophyllum spp. Lemoine, 1928

Rhodophyta spp.1 Gelidiales spp. Kylin, 1923

Rhodophyta spp. Wettstein, 1901

Rhodophyta spp.2 Corallinales spp. P.C. Silva & H.W. Johansen, 1986

Hildenbrandia spp. Nardo, 1834

Cazador o carroñero Arthropoda Decapoda spp.1 Pagurus edwardsii (Dana, 1852) 

Pilumnoides perlatus (Poeppig, 1836) 

Rhynchocinetes typus (H. Milne Edwards, 1837)

Homalaspis plana Homalaspis plana (H. Milne-Edwards, 1834)

Paraxanthus barbiger Paraxanthus barbiger (Poeppig, 1836)

Romaleon polyodon Romaleon polyodon (Poeppig, 1836)

Echinodermata Asteroidea spp.1 Odontaster penicillatus (Philippi, 1870) 

Patiria chilensis Verrill, 1870 

Heliaster helianthus Heliaster helianthus (Lamarck, 1816)

Meyenaster gelatinosus Meyenaster gelatinosus (Meyen, 1834) 

Stichaster striatus Stichaster striatus Müller & Troschel, 1840 

Mollusca  Concholepas concholepas Concholepas concholepas Bruguière, 1789

Gastropoda spp.1 Crassilabrum crassilabrum Sowerby 1834

Mitrella spp. Risso, 1826

Nassarius spp. Duméril, 1805 

Priene spp. H. Adams & A. Adams, 1858

Xanthochorus spp. P. Fischer, 1884 

Nudibranchia spp.1 Diaulula spp. Bergh, 1878

Diaulula variolata (d'Orbigny, 1837) 

Filtrador o suspensívoro Annelida Annelida spp.2 Romanchella spp. Caullery & Mesnil, 1897 

Phragmatopoma spp. Phragmatopoma spp. Mörch, 1863 

Arthropoda Austromegabalanus psittacus Austromegabalanus psittacus (Molina, 1788) 

Balanus flosculus Balanus flosculus

Balanus laevis Balanus laevis Bruguière, 1789

Cirripedia spp.2 Cirripedia spp. Burmeister, 1834 

Decapoda spp.2 Petrolisthes desmarestii (Guérin, 1835) 

Petrolisthes tuberculatus (Guérin, 1835) 

Bryozoa Bryozoa spp.2 Bryozoa spp. 

Chordata Pyura chilensis Pyura chilensis  Molina, 1782 

Tunicata spp.2 Aplidium spp. Savigny, 1816 

Ascidiacea spp. Nielsen, 1995

Didemnidae spp. Giard, 1872

Cnidaria Anthozoa spp.2 Anthozoa spp.

Isocradactis spp. Carlgren, 1924

Phymactis clematis (Drayton in Dana, 1846) 

Phymanthea pluvia (Drayton in Dana, 1846) 

Echinodermata Loxechinus albus Loxechinus albus (Molina, 1782)

Mollusca  Brachidontes granulatus Brachidontes granulatus (Hanley, 1843)

Crepidula spp. Crepidula spp. Lamarck, 1799 

Crepipatella dilatata Crepipatella dilatata (Lamarck, 1822) 

Gastropoda spp.2 Turritella cingulata (Sowerby 1825)

Trochita calyptraeaformis Trochita calyptraeaformis (Born, 1778) 

Vermetidae spp.2 Vermetidae spp. Rafinesque, 1815

Porifera Porifera spp.2 Demospongiae spp. Sollas, 1885

Halichondria spp. Fleming, 1828 

Indeterminado Annelida Annelida spp.4 Serpulidae spp. Rafinesque, 1815

Ramoneador o pastoreador Echinodermata Tetrapygus niger Tetrapygus niger (Molina, 1782)

Mollusca  Fissurella cumingi Fissurella cumingi Reeve, 1849

Fissurella latimarginata Fissurella latimarginata Sowerby, 1835

Fissurella spp.3 Fissurella costata Lesson, 1831

Fissurella spp. Bruguière, 1789

Gastropoda spp.3 Prisogaster niger Wood, 1828

Scurria plana (Philippi 1846)

Tegula quadricostata

Tegula tridentata Potiez & Michaud, 1838

Polyplacophora spp.3 Chiton (Chiton) cumingsii Frembly, 1827

Tonicia spp. Gray, 1847 

Tegula atra Tegula atra (Lesson, 1830)  
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Tabla 6. 
Indicadores e índices ecológicos de taxa de interés secundario para la 

comunidad tipo 4 y 19 en el AMERB Totoralillo Norte sector A, IV Región. 

 
AMERB Inidicadores e Indices

ecológicos 2010/CM4 2011/CM4 2012/CM4 2010/CM19 2011/CM19 2012/CM19

Riqueza Total de Taxa  (S') 21 38 24 25 31 28

Indice C curva K-dominancia (IC) 0,41 0,59 0,48 0,54 0,51 0,53

Riqueza Taxa Diversidad (D') 12 18 13 16 18 15

Taxa Dominante Gastropoda spp.3 Gastropoda spp.1 Gastropoda spp.3 Gastropoda spp.3 Gastropoda spp.1 Gastropoda spp.3

Totoralillo Dominancia Específica (%) 85,00 69,81 57,81 88,00 72,44 63,33

Norte Diversidad Shannon (10) 0,22 0,55 0,65 0,24 0,51 0,59

Varizanza Shannon 0,0001 0,000610 0,000989 0,000100 0,000921 0,000767

Uniformidad Shannon (J') 0,21 0,44 0,59 0,20 0,41 0,50

Diversidad de Simpson 0,27 0,50 0,63 0,23 0,46 0,57

Varianza de Simpson 0,0001 0,000519 0,000816 0,000100 0,000776 0,000664

Año/Tipo de comunidad
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Tabla 7.  
Nómina  de taxa o grupo de interés registrados en el Área de Totoralillo  

Centro Sector A, IV Región.Temporada 2012.  
 

Conducta/Hábito alimentario Reino/Phylum/División

Taxa o grupo de interés 

secundario Amerb

Taxa o grupo de interés 

primario Amerb Taxon Author_Authority

Autótrofo Chlorophyta Chlorophyta spp.1 Chlorophyta spp. Pascher, 1914

Ochrophyta Lessonia trabeculata Lessonia trabeculata Villouta & Santelices,1986.

Ochrophyta spp.1 Dictyota spp. J.V. Lamouroux, 1809 

Ochrophyta spp.2 Ralfsia spp. Berkeley in J.E.Smith & Sowerby, 1843 

Rhodophyta Rhodophyta spp.1 Rhodophyta spp. Wettstein, 1901

Rhodophyta spp.2 Corallinales spp. P.C. Silva & H.W. Johansen, 1986

Hildenbrandia spp. Nardo, 1834

Cazador o carroñero Arthropoda Decapoda spp.1 Pagurus edwardsii (Dana, 1852) 

Pagurus spp. Fabricius, 1775

Rhynchocinetes typus (H. Milne Edwards, 1837)

Homalaspis plana Homalaspis plana (H. Milne-Edwards, 1834)

Paraxanthus barbiger Paraxanthus barbiger (Poeppig, 1836)

Romaleon polyodon Romaleon polyodon (Poeppig, 1836)

Echinodermata Asteroidea spp.1 Cycethra verrucosa (Philippi, 1857) 

Odontaster penicillatus (Philippi, 1870) 

Patiria chilensis Verrill, 1870 

Heliaster helianthus Heliaster helianthus (Lamarck, 1816)

Meyenaster gelatinosus Meyenaster gelatinosus (Meyen, 1834) 

Stichaster striatus Stichaster striatus Müller & Troschel, 1840 

Mollusca  Concholepas concholepas Concholepas concholepas Bruguière, 1789

Gastropoda spp.1 Crassilabrum crassilabrum Sowerby 1834

Mitrella spp. Risso, 1826

Nassarius spp. Duméril, 1805 

Xanthochorus spp. P. Fischer, 1884 

Nudibranchia spp.1 Diaulula spp. Bergh, 1878

Thecacera darwini Pruvot-Fol, 1950

Filtrador o suspensívoro Arthropoda Austromegabalanus psittacus Austromegabalanus psittacus (Molina, 1788) 

Balanus flosculus Balanus flosculus

Balanus laevis Balanus laevis Bruguière, 1789

Cirripedia spp.2 Cirripedia spp. Burmeister, 1834 

Bryozoa Bryozoa spp.2 Bryozoa spp. 

Chordata Pyura chilensis Pyura chilensis  Molina, 1782 

Tunicata spp.2 Aplidium spp. Savigny, 1816 

Ascidiacea spp. Nielsen, 1995

Didemnidae spp. Giard, 1872

Cnidaria Anemonia alicemartinae Anemonia alicemartinae Haeussermann & Foersterra, 2001 

Anthozoa spp.2 Anthothoe chilensis (Lesson, 1830)

Anthozoa spp.

Phymanthea pluvia (Drayton in Dana, 1846) 

Mollusca  Brachidontes granulatus Brachidontes granulatus (Hanley, 1843)

Porifera Porifera spp.2 Demospongiae spp. Sollas, 1885

Halichondria spp. Fleming, 1828 

Indeterminado Annelida Annelida spp.4 Serpulidae spp. Rafinesque, 1815

Ramoneador o pastoreador Echinodermata Tetrapygus niger Tetrapygus niger (Molina, 1782)

Mollusca Gastropoda spp.3 Tricolia spp. Risso, 1826 

Mollusca  Fissurella latimarginata Fissurella latimarginata Sowerby, 1835

Fissurella spp .3 Fissurella costata Lesson, 1831

Fissurella spp. Bruguière, 1789

Gastropoda spp.3 Scurria plana (Philippi 1846)

Tegula tridentata Potiez & Michaud, 1838

Polyplacophora spp.3 Chiton (Chiton) cumingsii Frembly, 1827

Tonicia spp. Gray, 1847  
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Tabla 8.  
Indicadores e índices ecológicos de taxa de interés secundario para la comunidad tipo 4 en el AMERB 

Totoralillo Centro sector B, IV Región. 
 

AMERB Inidicadores e Indices

ecológicos 2012 (enero)/CM4 2012 (diciembre)/CM4

Riqueza Total de Taxa  (S') 27 28

Indice C curva K-dominancia (IC) 0,57 0,61

Riqueza Taxa Diversidad (D') 17 14

Taxa Dominante Gastropoda spp.3 Gastropoda spp.3

Totoralillo Dominancia Específica (%) 32,96 85,36

Centro Diversidad Shannon (10) 0,86 0,28

sector B Varizanza Shannon 0,001 0,0003

Uniformidad Shannon (J') 0,70 0,24

Diversidad de Simpson 0,81 0,27

Varianza de Simpson 0,0001 0,0003

Año/Tipo de comunidad
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Tabla 9. 
Nómina de taxa o grupo de interés registrados en el Área de Manejo  

Cabo Tablas, IV Región. Temporada 2009--2013. 
 

Conducta/Hábito alimentario Reino/Phylum/División

Taxa o grupo de interés secundario 

Amerb

Taxa o grupo de interés primario 

Amerb Taxon Author_Authority

Autótrofo Chlorophyta Chlorophyta spp.1 Caulerpales spp.

Chlorophyta spp. Pascher, 1914

Ulva spp. Linnaeus, 1753 

Ochrophyta Lessonia trabeculata Lessonia trabeculata Villouta & Santelices,1986.

Ochrophyta spp.1 Dictyota kunthii (C.Agardh) Greville, 1830 

Ochrophyta spp.2 Ralfsia spp. Berkeley in J.E.Smith & Sowerby, 1843 

Rhodophyta Gigartinales spp.1 Gigartina spp. Stackhouse, 1809

Rhodophyta spp.1 Acrosorium spp. Zanardini ex Kützing, 1869

Ceramiales spp. Oltmanns, 1904

Gelidiales spp. Kylin, 1923

Plocamium spp. J.V. Lamouroux, 1813 

Rhodophyta spp. Wettstein, 1901

Rhodophyta spp.2 Corallinales spp. P.C. Silva & H.W. Johansen, 1986

Hildenbrandia spp. Nardo, 1834

Rhodophyta spp.3 Bossiella spp. P.C. Silva, 1957 

Corallina officinalis Linnaeus, 1758 

Cazador o carroñero Arthropoda Decapoda spp.1 Pagurus edwardsii (Dana, 1852) 

Pagurus spp. Fabricius, 1775

Pilumnoides perlatus (Poeppig, 1836) 

Rhynchocinetes typus (H. Milne Edwards, 1837)

Paraxanthus barbiger Paraxanthus barbiger (Poeppig, 1836)

Romaleon polyodon Romaleon polyodon (Poeppig, 1836)

Echinodermata Asteroidea spp.1 Cycethra verrucosa (Philippi, 1857) 

Odontaster penicillatus (Philippi, 1870) 

Patiria chilensis Verrill, 1870 

Heliaster helianthus Heliaster helianthus (Lamarck, 1816)

Meyenaster gelatinosus Meyenaster gelatinosus (Meyen, 1834) 

Stichaster striatus Stichaster striatus Müller & Troschel, 1840 

Mollusca  Concholepas concholepas Concholepas concholepas Bruguière, 1789

Gastropoda spp.1 Acanthina monodon (Pallas, 1774) 

Crassilabrum crassilabrum Sowerby 1834

Mitrella spp. Risso, 1826

Nassarius spp. Duméril, 1805 

Priene spp. H. Adams & A. Adams, 1858

Nudibranchia spp.1 Diaulula punctuolata (d'Orbigny, 1837) 

Diaulula spp. Bergh, 1878

Diaulula variolata (d'Orbigny, 1837) 

Doris fontainii d'Orbigny, 1837 

Thecacera darwini Pruvot-Fol, 1950

Tyrinna delicata (Abraham, 1877) 

Nemertea Nemertea spp. Lineus spp. Sowerby, 1806 

Filtrador o suspensívoro Annelida Phragmatopoma spp. Phragmatopoma spp. Mörch, 1863 

Arthropoda Austromegabalanus psittacus Austromegabalanus psittacus (Molina, 1788) 

Balanus flosculus Balanus flosculus

Balanus laevis Balanus laevis Bruguière, 1789

Balanus spp.2 Balanus spp. Costa, 1778 

Cirripedia spp.2 Cirripedia spp. Burmeister, 1834 

Decapoda spp.2 Petrolisthes desmarestii (Guérin, 1835) 

Verruca spp. Verruca spp. Schumacher, 1817 

Bryozoa Bryozoa spp.2 Bryozoa spp. 

Chordata Pyura chilensis Pyura chilensis  Molina, 1782 

Tunicata spp.2 Aplidium spp. Savigny, 1816 

Ascidiacea spp. Nielsen, 1995

Didemnidae spp. Giard, 1872

Eudistoma spp. Caullery, 1909 

Cnidaria Anemonia alicemartinae Anemonia alicemartinae Haeussermann & Foersterra, 2001 

Anthozoa spp.2 Antholoba achates (Drayton in Dana, 1846)

Anthozoa spp.

Isocradactis spp. Carlgren, 1924

Phymactis clematis (Drayton in Dana, 1846) 

Phymanthea pluvia (Drayton in Dana, 1846) 

Echinodermata Athyonidium spp.2 Athyonidium spp.

Mollusca  Brachidontes granulatus Brachidontes granulatus (Hanley, 1843)

Crepidula spp. Crepidula spp. Lamarck, 1799 

Crepipatella dilatata Crepipatella dilatata (Lamarck, 1822) 

Trochita calyptraeaformis Trochita calyptraeaformis (Born, 1778) 

Vermetidae spp.2 Vermetidae spp. Rafinesque, 1815

Porifera Porifera spp.2 Clionaopsis platei (Thiele, 1905) 

Clionaopsis spp. Rützler, 2002 

Demospongiae spp. Sollas, 1885

Halichondria spp. Fleming, 1828 

Porifera spp. Grant, 1836  
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Continuación Tabla 9. 

 
Indeterminado Annelida Annelida spp.4 Serpulidae spp. Rafinesque, 1815

Gastropoda spp.4 Gastropoda spp. Cuvier, 1795

Ramoneador o pastoreador Echinodermata Tetrapygus niger Tetrapygus niger (Molina, 1782)

Mollusca  Acanthopleura echinata Acanthopleura echinata (Barnes, 1824)

Fissurella cumingi Fissurella cumingi Reeve, 1849

Fissurella latimarginata Fissurella latimarginata Sowerby, 1835

Fissurella spp .3 Fissurella costata Lesson, 1831

Fissurella spp. Bruguière, 1789

Gastropoda spp.3 Nacella spp. Schumacher, 1817 

Prisogaster niger Wood, 1828

Scurria plana (Philippi 1846)

Scurria spp. Gray, 1847

Tegula quadricostata

Tegula tridentata Potiez & Michaud, 1838

Polyplacophora spp.3 Chiton (Chiton) cumingsii Frembly, 1827

Polyplacophora spp. Gray, 1821

Tonicia spp. Gray, 1847 

Tegula atra Tegula atra (Lesson, 1830)  
 

 

 
Tabla 10.  

Indicadores e índices ecológicos de taxa de interés secundario para la 
 comunidad tipo 1 en el AMERB Cabo Tablas, IV Región. 

 
AMERB Inidicadores e Indices

ecológicos 2010/CM1 2011/CM1 2012/CM1

Riqueza Total de Taxa  (S') 15 32 28

Indice C curva K-dominancia (IC) 0,62 0,56 0,50

Riqueza Taxa Diversidad (D') 15 16 15

Taxa Dominante Gastropoda spp.3 Gastropoda spp.1 Gastropoda spp.3

Cabo Dominancia Específica (%) 91,00 34,28 49,17

Tablas Diversidad Shannon (10) 0,17 0,99 0,72

Varizanza Shannon < 0,000001 0,001002 0,000844

Uniformidad Shannon (J') 0,15 0,82 0,61

Diversidad de Simpson 0,16 0,88 0,71

Varianza de Simpson 0,000100 0,000122 0,000523

Año/Tipo de comunidad
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Tabla 11. 
Nómina de taxa o grupo de interés registrados en el AMERB 

 Los Molinos Sector A, XIV Región. Años 2010 y 2012. 
 

Conducta/Hábito alimentario Reino/Phylum/División

Taxa o grupo de interés 

secundario Amerb

Taxa o grupo de interés 

primario Amerb Taxon Author_Authority

Autótrofo Ochrophyta Durvillaea antarctica Durvillaea antarctica (Chamisso) Hariot, 1892 

Ochrophyta spp.1 Ectocarpaceae spp. C. Agardh, 1828

Rhodophyta Callophyllis atrosanguinea Callophyllis atrosanguinea (J.D.Hooker & Harvey) Hariot, 1887 

Callophyllis variegata Callophyllis variegata (Bory de Saint-Vincent) Kützing, 1843 

Rhodophyta spp.1 Ceramiales spp. Oltmanns, 1904

Rhodophyta spp. Wettstein, 1901

Rhodymenia skottsbergii E.Y.Dawson, 1941 

Rhodophyta spp.2 Corallinales spp. P.C. Silva & H.W. Johansen, 1986

Hildenbrandia spp. Nardo, 1834

Cazador o carroñero Arthropoda Homalaspis plana Homalaspis plana (H. Milne-Edwards, 1834)

Paraxanthus barbiger Paraxanthus barbiger (Poeppig, 1836)

Romaleon polyodon Romaleon polyodon (Poeppig, 1836)

Echinodermata Meyenaster gelatinosus Meyenaster gelatinosus (Meyen, 1834) 

Asteroidea spp.1 Cycethra verrucosa (Philippi, 1857) 

Odontaster penicillatus (Philippi, 1870) 

Mollusca  Concholepas concholepas Concholepas concholepas Bruguière, 1789

Nudibranchia spp.1 Diaulula punctuolata (d'Orbigny, 1837) 

Doris fontainii d'Orbigny, 1837 

Phidiana lottini (Lesson, 1831) 

Thecacera darwini Pruvot-Fol, 1950

Filtrador o suspensívoro Annelida Phragmatopoma spp. Phragmatopoma spp. Mörch, 1863 

Arthropoda Austromegabalanus psittacusAustromegabalanus psittacus(Molina, 1788) 

Jehlius cirratus Jehlius cirratus

Cirripedia spp.2 Cirripedia spp. Burmeister, 1834 

Bryozoa Bryozoa spp.2 Bryozoa spp. 

Chordata Pyura chilensis Pyura chilensis  Molina, 1782 

Tunicata spp.2 Ascidiacea spp. Nielsen, 1995

Cnidaria Anthozoa spp.2 Anthothoe chilensis (Lesson, 1830)

Phymactis clematis (Drayton in Dana, 1846) 

Echinodermata Athyonidium spp.2 Athyonidium spp.

Porifera Porifera spp.2 Callyspongia spp. Duchassaing & Michelotti, 1864

Clionaopsis platei (Thiele, 1905) 

Halichondria spp. Fleming, 1828 

Ramoneador o pastoreador Arthropoda Decapoda spp.3 Taliepus dentatus (H. Milne-Edwards, 1834)

Taliepus spp. A. Milne-Edwards, 1878

Mollusca  Fissurella cumingi Fissurella cumingi Reeve, 1849

Fissurella nigra Fissurella nigra Lesson, 1831

Fissurellidae spp. Buchanania onchioides Lesson, 1826 

Buchanania spp. Lesson, 1831

Tegula atra Tegula atra (Lesson, 1830) 

Polyplacophora spp.3 Chiton (Chiton) granosus Frembly, 1827 

Chiton (Chiton) magnificus Deshayes, 1827 

Fissurella spp.3 Fissurella costata Lesson, 1831  
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Tabla 12. 
Estimación del valor de mediana y Q3 de los principales taxa evaluados en las 

 comunidades tipo 14 y 15 en el AMERB Los Molinos Sector A, XIV Región. Año 2010. 

 

Año

Tipo 

Comunidad Taxa Secundario

Valor 

Mediana

Q3 (75% de 

los datos) 

C. concholepas 2,0 3,5

Decapoda spp.3 0,0 0,5

F. cumingi 0,0 2,0

Fissurella nigra 2,0 3,5

Polyplacophora spp. 2,0 3,0

Tegula atra 5,0 7,0

Asteroidea spp. 0,0 0,5

C. concholepas 0,0 0,5

Nudibranchia spp. 0,0 0,5

Tegula atra 1,0 3,5

2010

CM14

CM15

 
 
 
 

Tabla 13. 
Valores de cobertura registrados en las comunidades 14 y 15 del AMERB  

Los Molinos Sector A, XIV Región. Año. 2010. 
 

Año

Tipo 

Comunidad Taxa Secundario Cobertura

Sustrato Duro Desnudo 40%

Rhodophyta spp.2 34%

Jehlius cirratus 24%

Otros taxa o grupos 1%

Sustrato Duro Desnudo 46%

Pyura chilensis 23%

Rhodophyta spp.1 14%

Otros taxa o grupos 18%

2010

CM14

CM15
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Tabla 14. 
Indicadores e índices ecológicos de taxa de interés para las comunidades bentónicas  

evaluadas en el AMERB Los Molinos Sector A, XIV Región. Años 2010 y 2012. 
 

Indicadores e índices 

ecológicos 2010/CM14 2010/CM15 2012/CM03

Riqueza de Taxa  (S') 21 22 31

Riqueza Taxa Interés Secundario 19 20 22

Indice C  Curva K-Dominancia (IC) 0,54 0,48 0,47

Riqueza Taxa Diversidad (D') 16 11 14

Taxa Dominante Tegula atra Tegula atra C. concholepas

Dominancia Específica (%) 37 53 34

Diversidad Shannon (10) 0,85 0,75 0,91

Varizanza Shannon 0,0004 0,0018 0,0013

Uniformidad Shannon (J') 0,70 0,72 0,79

Diversidad de Simpson 0,80 0,70 0,83

Varianza de Simpson 0,0001 0,0015 0,0005

AMERB

Los Molinos 

Sector A

Año/Tipo Comunidad

 
 
 

Tabla 15. 
Nómina de taxa o grupo de interés registrados en el AMERB Los Molinos 

 Sector B, XIV Región.Años 2010 - 2012. 
 

Conducta/Hábito alimentario Reino/Phylum/División

Taxa o grupo de interés 

secundario Amerb

Taxa o grupo de interés 

primario Amerb Taxon Author_Authority

Autótrofo Ochrophyta Durvillaea antarctica Durvillaea antarctica (Chamisso) Hariot, 1892 

Ochrophyta spp.1 Desmarestia spp. J.V. Lamouroux, 1813 

Ectocarpaceae spp. C. Agardh, 1828

Rhodophyta Callophyllis atrosanguinea Callophyllis atrosanguinea (J.D.Hooker & Harvey) Hariot, 1887 

Callophyllis variegata Callophyllis variegata (Bory de Saint-Vincent) Kützing, 1843 

Rhodophyta spp.1 Ceramiales spp. Oltmanns, 1904

Delesseriaceae spp. Bory, 1828

Rhodophyta spp. Wettstein, 1901

Rhodymenia skottsbergii E.Y.Dawson, 1941 

Rhodophyta spp.2 Corallinales spp. P.C. Silva & H.W. Johansen, 1986

Hildenbrandia spp. Nardo, 1834

Cazador o carroñero Arthropoda Decapoda spp.1 Pisoides edwardsii (Bell, 1835)

Homalaspis plana Homalaspis plana (H. Milne-Edwards, 1834)

Romaleon polyodon Romaleon polyodon (Poeppig, 1836)

Echinodermata Meyenaster gelatinosus Meyenaster gelatinosus (Meyen, 1834) 

Asteroidea spp.1 Cycethra verrucosa (Philippi, 1857) 

Odontaster penicillatus (Philippi, 1870) 

Patiria chilensis Verrill, 1870 

Mollusca  Concholepas concholepas Concholepas concholepas Bruguière, 1789

Nudibranchia spp.1  Gargamella immaculata Bergh, 1894 

Diaulula hispida (d'Orbigny, 1837) 

Diaulula punctuolata (d'Orbigny, 1837) 

Doris fontainii d'Orbigny, 1837 

Phidiana lottini (Lesson, 1831) 

Thecacera darwini Pruvot-Fol, 1950  
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Continuación Tabla 15. 
 

Conducta/Hábito alimentario Reino/Phylum/División

Taxa o grupo de interés 

secundario Amerb

Taxa o grupo de interés 

primario Amerb Taxon Author_Authority

Filtrador o suspensívoro Annelida Phragmatopoma spp. Phragmatopoma spp. Mörch, 1863 

Arthropoda Austromegabalanus psittacus Austromegabalanus psittacus(Molina, 1788) 

Jehlius cirratus Jehlius cirratus

Cirripedia spp.2 Cirripedia spp. Burmeister, 1834 

Bryozoa Bryozoa spp.2 Bryozoa spp. 

Chordata Pyura chilensis Pyura chilensis  Molina, 1782 

Tunicata spp.2 Ascidiacea spp. Nielsen, 1995

Didemnum studeri Hartmeyer, 1911 

Paramolgula gregaria (Lesson, 1830) 

Cnidaria Anthozoa spp.2 Anthothoe chilensis (Lesson, 1830)

Phymactis clematis (Drayton in Dana, 1846) 

Phymanthea pluvia (Drayton in Dana, 1846) 

Porifera Porifera spp.2 Callyspongia spp. Duchassaing & Michelotti, 1864

Clionaopsis platei (Thiele, 1905) 

Demospongiae spp. Sollas, 1885

Halichondria spp. Fleming, 1828 

Ramoneador o pastoreador Arthropoda Decapoda spp.3 Taliepus dentatus (H. Milne-Edwards, 1834)

Mollusca  Fissurella cumingi Fissurella cumingi Reeve, 1849

Fissurella nigra Fissurella nigra Lesson, 1831

Fissurella picta Fissurella picta (Gmelin, 1791) 

Gastropoda spp.3 Nacella spp. Schumacher, 1817 

Tegula atra Tegula atra (Lesson, 1830) 

Polyplacophora spp.3 Chiton (Chiton) granosus Frembly, 1827 

Chiton (Chiton) magnificus Deshayes, 1827 

Fissurella spp.3 Fissurella costata Lesson, 1831

Fissurellidae spp.3 Buchanania onchioides Lesson, 1831

Buchanania spp. Lesson, 1831  
 
 

Tabla 16. 
Estimación del valor de mediana y Q3 de los principales taxa evaluados en las comunidades tipo  

14, 15 y 20, en el AMERB Los Molinos Sector B, XIV Región. Años. 2010 y 2011. 
 

Año

Tipo 

Comunidad Taxa Secundario

Valor 

Mediana

Q3 (75% de 

los datos) 

C. concholepas 0,0 1,0

F. cumingi 1,0 3,0

F.nigra 1,0 3,0

Fissurella spp. 0,0 1,5

Polyplacophora spp. 4,0 5,5

T. atra 5,0 8,0

C. concholepas 0,0 1,5

F. nigra 0,0 0,5

T. atra 2,0 4,0

Asteroidea spp. 0,0 1,0

C. concholepas 0,0 1,0

Nudibranchia spp. 0,0 0,5

2010

CM14

CM15

2011 CM20
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Tabla 17. 
Valores de cobertura registrados en las comunidades 14, 15 y 20 del AMERB 

 Los Molinos Sector B, XIV Región. Años 2010 y 2011. 
 
 

Año

Tipo 

Comunidad Taxa Secundario Cobertura

Rhodophyta spp.2 65%

Jehlius cirratus 20%

Sustrato Duro Desnudo 10%

Otros taxa o grupos 5%

Sustrato Duro Desnudo 37%

Pyura chilensis 13%

Callophyllis variegata 13%

Rhodophyta spp.2 12%

Otros taxa o grupos 26%

Rhodophyta spp.1 30%

Sustrato Duro Desnudo 29%

Ochrophyta spp.1 19%

Otros taxa o grupos 21%

CM202011

2010

CM14

CM15

 
 
 
 

Tabla 18. 
Indicadores e índices ecológicos de taxa de interés para las comunidades bentónicas 

 evaluadas en el AMERB Los Molinos Sector B, XIV Región. Años 2010-2012. 
 

Indicadores e índices 

ecológicos 2010/CM14 2010/CM15 2011/CM20 2012/CM20

Riqueza de Taxa  (S') 23 24 29 30

Riqueza Taxa Interés Secundario 21 22 17 21

Indice C  Curva K-Dominancia (IC) 0,59 0,49 0,41 0,39

Riqueza Taxa Diversidad (D') 13 13 14 15

Taxa Dominante Tegula atra Tegula atra Tegula atra C. concholepas

Dominancia Específica (%) 39 45 42 25

Diversidad Shannon (10) 0,81 0,78 0,88 1,00

Varizanza Shannon 0,0003 0,0010 0,0020 0,0014

Uniformidad Shannon (J') 0,73 0,70 0,77 0,85

Diversidad de Simpson 0,79 0,74 0,79 0,87

Varianza de Simpson 0,0001 0,0006 0,0011 0,0003

AMERB

Los Molinos 

Sector B

Año/Tipo Comunidad
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Tabla 19. 
Nómina de taxa o grupo de interés registrados en el AMERB Punta  

Ñumpulli, XIV Región. Años 2011 y 2012. 
 

Conducta/Hábito alimentario Reino/Phylum/División

Taxa o grupo de interés 

secundario Amerb

Taxa o grupo de interés 

primario Amerb Taxon Author_Authority

Autótrofo Ochrophyta Macrocystis pyrifera Macrocystis pyrifera (Linnaeus) C.Agardh, 1820 

Ochrophyta spp.1 Desmarestia spp. J.V. Lamouroux, 1813 

Ectocarpaceae spp. C. Agardh, 1828

Rhodophyta Callophyllis atrosanguinea Callophyllis atrosanguinea (J.D.Hooker & Harvey) Hariot, 1887 

Rhodophyta spp.1 Ceramiales spp. Oltmanns, 1904

Rhodophyta spp. Wettstein, 1901

Rhodymenia skottsbergii E.Y.Dawson, 1941 

Rhodophyta spp.2 Corallinales spp. P.C. Silva & H.W. Johansen, 1986

Hildenbrandia spp. Nardo, 1834

Cazador o carroñero Arthropoda Homalaspis plana Homalaspis plana (H. Milne-Edwards, 1834)

Echinodermata Meyenaster gelatinosus Meyenaster gelatinosus (Meyen, 1834) 

Asteroidea spp.1 Cycethra verrucosa (Philippi, 1857) 

Odontaster penicillatus (Philippi, 1870) 

Mollusca  Concholepas concholepas Concholepas concholepas Bruguière, 1789

Nudibranchia spp.1 Diaulula punctuolata (d'Orbigny, 1837) 

Doris fontainii d'Orbigny, 1837 

Phidiana lottini (Lesson, 1831) 

Tritonia challengeriana Bergh, 1884 

Filtrador o suspensívoro Arthropoda Austromegabalanus psittacus Austromegabalanus psittacus (Molina, 1788) 

Cirripedia spp.2 Arossia henryae  (Newman, 1982) 

Cirripedia spp. Burmeister, 1834 

Bryozoa Bryozoa spp.2 Bryozoa spp. 

Chordata Pyura chilensis Pyura chilensis  Molina, 1782 

Tunicata spp.2 Ascidiacea spp. Nielsen, 1995

Didemnidae spp. Giard, 1872

Didemnum studeri Hartmeyer, 1911 

Echinodermata Loxechinus albus Loxechinus albus (Molina, 1782)

Porifera Porifera spp.2 Callyspongia spp. Duchassaing & Michelotti, 1864

Cliona spp. Grant, 1826 

Clionaopsis platei (Thiele, 1905) 

Demospongiae spp. Sollas, 1885

Halichondria spp. Fleming, 1828 

Ramoneador o pastoreador Arthropoda Decapoda spp.3 Taliepus dentatus (H. Milne-Edwards, 1834)

Taliepus spp. A. Milne-Edwards, 1878

Mollusca  Fissurella cumingi Fissurella cumingi Reeve, 1849

Fissurella nigra Fissurella nigra Lesson, 1831

Gastropoda spp.3 Nacella spp. Schumacher, 1817 

Tegula atra Tegula atra (Lesson, 1830) 

Polyplacophora spp.3 Chiton (Chiton) granosus Frembly, 1827 

Chiton (Chiton) magnificus Deshayes, 1827 

Tonicia chilensis (Frembly, 1827) 

Fissurella spp.3 Fissurella costata Lesson, 1831

Fissurellidae spp.3 Buchanania onchioides Lesson, 1831  
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Tabla 20. 
Estimación del valor de mediana y Q3 de los principales taxa evaluados en la comunidad tipo 5, 

en el AMERB Punta Ñumpulli, XIV Región. Años. 2011. 
 

Año

Tipo 

Comunidad Taxa Secundario

Valor 

Mediana

Q3 (75% de 

los datos) 

Fissurella spp. 0,0 0,5

L. albus 0,0 0,5

Nudibranchia spp. 0,0 0,5

Polyplacophora spp. 0,0 2,0

CM052011

 
 
 

Tabla 21. 
Valores de cobertura registrados para la comunidad 5 en el AMERB Punta Ñumpulli, XIV Región. Año 2011. 

 
 

Año

Tipo 

Comunidad Taxa Secundario Cobertura

Sustrato Duro Desnudo 31%

Rhodophyta spp.2 29%

M. pyrifera 16%

Otros taxa o grupos 24%

CM052011

 
 
 

Tabla 22. 
Indicadores e índices ecológicos de taxa de interés para las comunidades bentónicas 

evaluadas en el AMERB Punta Ñumpulli, XIV Región. Años 2011 y 2012. 
 

Indicadores e indices 

ecológicos 2011/CM05 2012/CM20

Riqueza de Taxa  (S') 27 36

Riqueza Taxa Interés Secundario 21 22

Indice C  Curva K-Dominancia (IC) 0,38 0,45

Riqueza Taxa Diversidad (D') 16 18

Taxa Dominante F. costata Tegula atra

Dominancia Específica (%) 17 29

Diversidad Shannon (10) 1,09 0,98

Varizanza Shannon 0,0006 0,0015

Uniformidad Shannon (J') 0,90 0,78

Diversidad de Simpson 0,91 0,86

Varianza de Simpson 0,0001 0,0003

AMERB

Punta 

Ñumpulli

Año/Tipo de comunidad
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Tabla 23. 
Nómina de taxa o grupo de interés registrados en el AMERB Chaihuin  

Sector A, XIV Región. Años 2010 - 2012. 
 

Conducta/Hábito alimentario Reino/Phylum/División

Taxa o grupo de interés 

secundario Amerb

Taxa o grupo de interés 

primario Amerb Taxon Author_Authority

Autótrofo Chlorophyta Chlorophyta spp.1 Ulva spp. Linnaeus, 1753 

Ochrophyta Lessonia trabeculata Lessonia trabeculata Villouta & Santelices,1986.

Macrocystis pyrifera Macrocystis pyrifera (Linnaeus) C.Agardh, 1820 

Ochrophyta spp.1 Desmarestia spp. J.V. Lamouroux, 1813 

Ectocarpaceae spp. C. Agardh, 1828

Rhodophyta Callophyllis atrosanguinea Callophyllis atrosanguinea (J.D.Hooker & Harvey) Hariot, 1887 

Callophyllis variegata Callophyllis variegata (Bory de Saint-Vincent) Kützing, 1843 

Chondracanthus chamissoi Chondracanthus chamissoi (C.Agardh) Kützing, 1843 

Gigartina skottsbergii Gigartina skottsbergii Setchell & N.L.Gardner, 1936 

Rhodophyta spp.1 Ceramiales spp. Oltmanns, 1904

Gigartinales spp. Schmitz, 1892

Mazzaella laminarioides (Bory de Saint-Vincent) Fredericq, 1993

Rhodophyta spp. Wettstein, 1901

Rhodymenia skottsbergii E.Y.Dawson, 1941 

Rhodophyta spp.2 Corallinales spp. P.C. Silva & H.W. Johansen, 1986

Sarcothalia crispata Sarcothalia crispata (Bory de Saint-Vincent) Leister, 1993 

Cazador o carroñero Arthropoda Decapoda spp.1 Pagurus edwardsii (Dana, 1852) 

Pilumnoides perlatus (Poeppig, 1836) 

Homalaspis plana Homalaspis plana (H. Milne-Edwards, 1834)

Romaleon polyodon Romaleon polyodon (Poeppig, 1836)

Echinodermata Meyenaster gelatinosus Meyenaster gelatinosus (Meyen, 1834) 

Stichaster striatus Stichaster striatus Müller & Troschel, 1840 

Asteroidea spp.1 Cycethra verrucosa (Philippi, 1857) 

Odontaster penicillatus (Philippi, 1870) 

Patiria chilensis Verrill, 1870 

Mollusca  Concholepas concholepas Concholepas concholepas Bruguière, 1789

Nudibranchia spp.1 Diaulula punctuolata (d'Orbigny, 1837) 

Doris fontainii d'Orbigny, 1837 

Phidiana lottini (Lesson, 1831) 

Thecacera darwini Pruvot-Fol, 1950

Filtrador o suspensívoro Arthropoda Austromegabalanus psittacus Austromegabalanus psittacus (Molina, 1788) 

Balanus flosculus Balanus flosculus

Decapoda spp.2 Petrolisthes tuberculosus (H. Milne Edwards, 1837) 

Cirripedia spp.2 Cirripedia spp. Burmeister, 1834 

Bryozoa Bryozoa spp.2 Bryozoa spp. 

Chordata Pyura chilensis Pyura chilensis  Molina, 1782 

Tunicata spp.2 Ascidiacea spp. Nielsen, 1995

Didemnum studeri Hartmeyer, 1911 

Paramolgula gregaria (Lesson, 1830) 

Cnidaria Anthozoa spp.2 Anthothoe chilensis (Lesson, 1830)

Oulactis spp. Milne Edwards & Haime, 1851 

Phymactis clematis (Drayton in Dana, 1846) 

Echinodermata Athyonidium spp.2 Athyonidium spp.

Mollusca  Brachidontes granulatus Brachidontes granulatus (Hanley, 1843)

Porifera Porifera spp.2 Callyspongia spp. Duchassaing & Michelotti, 1864

Cliona spp. Grant, 1826 

Clionaopsis platei (Thiele, 1905) 

Demospongiae spp. Sollas, 1885

Halichondria spp. Fleming, 1828  
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    Continuación Tabla 23. 
 

Conducta/Hábito alimentario Reino/Phylum/División

Taxa o grupo de interés 

secundario Amerb

Taxa o grupo de interés 

primario Amerb Taxon Author_Authority

Indeterminado Annelida Annelida spp.4 Polychaeta spp. Grube, 1850

Ramoneador o pastoreador Arthropoda Decapoda spp.3 Taliepus dentatus (H. Milne-Edwards, 1834)

Mollusca  Fissurella cumingi Fissurella cumingi Reeve, 1849

Fissurella nigra Fissurella nigra Lesson, 1831

Gastropoda spp.3 Nacella clypeater (Lesson, 1831)

Nacella spp. Schumacher, 1817 

Tegula atra Tegula atra (Lesson, 1830) 

Polyplacophora spp.3 Chiton (Chiton) granosus Frembly, 1827 

Chiton (Chiton) magnificus Deshayes, 1827 

Tonicia spp. Gray, 1847 

Fissurella spp.3 Fissurella costata Lesson, 1831

Fissurellidae spp.3 Buchanania onchioides Lesson, 1831  
 
 
 

Tabla 24. 
Estimación del valor de mediana y Q3 de los principales taxa evaluados en las comunidades 

 5, 14 y 20, en el AMERB Chaihuin Sector A, XIV Región. Año. 2010 y 2011. 
 

Año

Tipo 

Comunidad Taxa Secundario

Valor 

Mediana

Q3 (75% de 

los datos) 

Decapoda spp.3 0,0 1,0

Polyplacophora spp. 2,0 3,0

T. atra 7,0 12,0

F. cumingi 0,0 0,5

Polyplacophora spp. 3,0 3,5

T. atra 4,0 10,0

Fissurella spp. 0,0 0,5

Nudibranchia spp. 0,0 0,5

T. atra 2,0 3,5

2010

CM05

CM14

CM202011
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Tabla 25. 
Valores de cobertura registrados en las comunidades 5, 14 y 20 del AMERB Chaihuin  

Sector A, XIV Región. Año. 2010 y 2011. 
 
 

Año

Tipo 

Comunidad Taxa Secundario Cobertura

Sustrato Duro Desnudo 43%

Rhodophyta spp.2 29%

Rhodophyta spp.1 3%

Otros taxa o grupos 26%

Sustrato Duro Desnudo 34%

Cirripedia spp. 32%

Rhodophyta spp.2 18%

Otros taxa o grupos 16%

Rhodophyta spp.1 29%

Sustrato Duro Desnudo 16%

C. atrosanguinea 11%

Rhodophyta spp.2 10%

Otros taxa o grupos 34%

CM202011

2010

CM05

CM14

 
 
 
 

Tabla 26. 
Indicadores e índices ecológicos de taxa de interés para las comunidades  

bentónicas evaluadas en el AMERB Chaihuin Sector A, XIV Región. Años 2011-2012. 
 

Indicadores e índices 

ecológicos 2010/CM05 2010/CM14 2011/CM20 2012/CM20

Riqueza de Taxa  (S') 22 21 37 41

Riqueza Taxa Interés Secundario 19 18 27 30

Indice C  Curva K-Dominancia (IC) 0,54 0,52 0,48 0,48

Riqueza Taxa Diversidad (D') 11 12 18 18

Taxa Dominante Tegula atra Tegula atra Tegula atra Tegula atra

Dominancia Específica (%) 70 60 40 24

Diversidad Shannon (10) 0,49 0,56 0,92 1,07

Varizanza Shannon 0,0007 0,0008 0,0013 0,0009

Uniformidad Shannon (J') 0,47 0,52 0,73 0,85

Diversidad de Simpson 0,49 0,60 0,80 0,89

Varianza de Simpson 0,0008 0,0007 0,0005 0,0001

AMERB

Chaihuin 

Sector A

Año/Tipo Comunidad
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Tabla 27. 
Nómina de taxa o grupo de interés registrados en el AMERB Chaihuin  

Sector C, XIV Región.Años 2010 - 2012. 
 

Conducta/Hábito alimentarioReino/Phylum/División

Taxa o grupo de interés 

secundario Amerb

Taxa o grupo de interés 

primario Amerb Taxon Author_Authority

Autótrofo Chlorophyta Chlorophyta spp.1 Ulva spp. Linnaeus, 1753 

Chlorophyta spp.2 Codium dimorphum Svedelius, 1900 

Ochrophyta Ochrophyta spp.1 Desmarestia spp. J.V. Lamouroux, 1813 

Ectocarpaceae spp. C. Agardh, 1828

Rhodophyta Callophyllis atrosanguinea Callophyllis atrosanguinea (J.D.Hooker & Harvey) Hariot, 1887 

Callophyllis variegata Callophyllis variegata (Bory de Saint-Vincent) Kützing, 1843 

Gigartina skottsbergii Gigartina skottsbergii Setchell & N.L.Gardner, 1936 

Rhodophyta spp.1 Ceramiales spp. Oltmanns, 1904

Delesseriaceae spp. Bory, 1828

Gigartinales spp. Schmitz, 1892

Mazzaella laminarioides (Bory de Saint-Vincent) Fredericq, 1993

Rhodymenia skottsbergii E.Y.Dawson, 1941 

Rhodophyta spp.2 Corallinales spp. P.C. Silva & H.W. Johansen, 1986

Hildenbrandia spp. Nardo, 1834

Sarcothalia crispata Sarcothalia crispata (Bory de Saint-Vincent) Leister, 1993 

Cazador o carroñero Arthropoda Decapoda spp.1 Cancer plebejus Poeppig, 1836

Homalaspis plana Homalaspis plana (H. Milne-Edwards, 1834)

Romaleon polyodon Romaleon polyodon (Poeppig, 1836)

Metacarcinus edwardsii  Metacarcinus edwardsii  (Bell, 1835) 

Echinodermata Meyenaster gelatinosus Meyenaster gelatinosus (Meyen, 1834) 

Stichaster striatus Stichaster striatus Müller & Troschel, 1840 

Asteroidea spp.1 Cycethra verrucosa (Philippi, 1857) 

Odontaster penicillatus (Philippi, 1870) 

Patiria chilensis Verrill, 1870 

Mollusca  Concholepas concholepas Concholepas concholepas Bruguière, 1789

Gastropoda spp.1 Acanthina monodon (Pallas, 1774) 

Nudibranchia spp.1 Diaulula punctuolata (d'Orbigny, 1837) 

Phidiana lottini (Lesson, 1831) 

Thecacera darwini Pruvot-Fol, 1950

Filtrador o suspensívoro Arthropoda Austromegabalanus psittacusAustromegabalanus psittacus(Molina, 1788) 

Balanus flosculus Balanus flosculus

Cirripedia spp.2 Arossia henryae  (Newman, 1982) 

Cirripedia spp. Burmeister, 1834 

Chordata Pyura chilensis Pyura chilensis  Molina, 1782 

Tunicata spp.2 Ascidiacea spp. Nielsen, 1995

Didemnum studeri Hartmeyer, 1911 

Paramolgula gregaria (Lesson, 1830) 

Cnidaria Hydrozoa spp.2 Hydrozoa spp. Owen, 1843

Porifera Porifera spp.2 Callyspongia spp. Duchassaing & Michelotti, 1864

Clionaopsis platei (Thiele, 1905) 

Demospongiae spp. Sollas, 1885

Halichondria spp. Fleming, 1828  
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Continuación Tabla 27. 
 

Conducta/Hábito alimentarioReino/Phylum/División

Taxa o grupo de interés 

secundario Amerb

Taxa o grupo de interés 

primario Amerb Taxon Author_Authority

Indeterminado Annelida Annelida spp.4 Polychaeta spp. Grube, 1850

Serpulidae spp. Rafinesque, 1815

Ramoneador o pastoreador Arthropoda Decapoda spp.3 Taliepus dentatus (H. Milne-Edwards, 1834)

Mollusca  Fissurella cumingi Fissurella cumingi Reeve, 1849

Fissurella nigra Fissurella nigra Lesson, 1831

Gastropoda spp.3 Nacella clypeater (Lesson, 1831)

Nacella spp. Schumacher, 1817 

Tegula atra Tegula atra (Lesson, 1830) 

Polyplacophora spp.3 Chiton (Chiton) granosus Frembly, 1827 

Chiton (Chiton) magnificus Deshayes, 1827 

Tonicia spp. Gray, 1847 

Fissurella spp.3 Fissurella costata Lesson, 1831

Fissurellidae spp.3 Buchanania onchioides Lesson, 1831

Buchanania spp. Lesson, 1831  
 
 
 

Tabla 28. 
Estimación del valor de mediana y Q3 de los principales taxa evaluados en las comunidades 

 14 y15 en el AMERB Chaihuin Sector C, XIV Región. Años. 2010 y 2011. 
 

Año

Tipo 

Comunidad Taxa Secundario

Valor 

Mediana

Q3 (75% de 

los datos) 

F. cumingi 0,0 1,0

Polyplacophora spp. 3,0 4,0

T. atra 2,0 3,0

C. concholepas 0,0 0,0

F. cumingi 0,0 0,0

Fissurella spp. 0,0 0,0

Asteroidea spp. 0,0 1,0

C. concholepas 0,0 1,5

F. cumingi 0,0 0,5

Polyplacophora spp. 0,0 2,0

T. atra 0,0 2,5

2010

CM14

CM15

2011 CM15
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Tabla 29. 
Valores de cobertura registrados para las comunidades 14 y 15 en el AMERB  

Chaihuin Sector C, XIV Región. Año. 2010 y 2011. 
 

Año

Tipo 

Comunidad Taxa Secundario Cobertura

Rhodophyta spp.2 45%

Cirripedia spp. 28%

Sustrato Duro Desnudo 13%

Otros taxa o grupos 14%

Pyura chilensis 60%

Tunicata spp. 14%

Sustrato Duro Desnudo 10%

Otros taxa o grupos 15%

Pyura chilensis 54%

Rhodophyta spp.2 12%

Sustrato Duro Desnudo 9%

Rhodophyta spp.1 8%

Otros taxa o grupos 18%

2010

CM14

CM15

2011 CM15

 
 
 
 

Tabla 30. 
Indicadores e índices ecológicos de taxa de interés para las comunidades bentónicas  

evaluadas en el AMERB Chaihuin Sector C, XIV Región. Años 2010-2012. 
 

Indicadores e índices 

ecológicos 2010/CM14 2010/CM15 2011/CM15 2012/CM15

Riqueza de Taxa  (S') 23 24 32 42

Riqueza Taxa Interés Secundario 19 21 22 30

Indice C  Curva K-Dominancia (IC) 0,58 0,62 0,45 0,52

Riqueza Taxa Diversidad (D') 15 13 17 19

Taxa Dominante Tegula atra M. gelatinosus Tegula atra C. concholepas

Dominancia Específica (%) 32 17 28 48

Diversidad Shannon (10) 0,76 1,04 1,00 0,87

Varizanza Shannon 0,0010 0,0016 0,0013 0,0014

Uniformidad Shannon (J') 0,65 0,93 0,81 0,68

Diversidad de Simpson 0,77 0,92 0,86 0,74

Varianza de Simpson 0,0002 0,0002 0,0003 0,0008

AMERB

Chaihuin 

Sector C

Año/Tipo Comunidad
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Tabla 31. 

 
Nómina de taxa registrados en la comunidad intermareal tipo 3 frente al Amerb Los Molinos Sector A, XIV 

Región. Primavera 2011 y 2012. 
 

Conducta/Hábito alimentario Reino/Phylum/División Taxa o grupo Taxon Author_Authority

Autótrofo Chlorophyta Codium dimorphum Svedelius, 1900 

Ulva spp. Linnaeus, 1753 

Ochrophyta Adenocystis utricularis (Bory de Saint-Vincent) Skottsberg, 1907 

Durvillaea antarctica (Chamisso) Hariot, 1892 

Ectocarpaceae spp. C. Agardh, 1828

Lessonia nigrescens Bory de Saint-Vincent, 1826 

Rhodophyta Corallinales spp. P.C. Silva & H.W. Johansen, 1986

Mazzaella laminarioides (Bory de Saint-Vincent) Fredericq, 1993

Porphyra spp. C. Agardh, 1824

Rhodophyta spp. Wettstein, 1901

Cazador o carroñero Echinodermata Meyenaster gelatinosus (Meyen, 1834) 

Mollusca  Acanthina monodon (Pallas, 1774) 

Concholepas concholepas Bruguière, 1789

Filtrador o suspensívoro Arthropoda Cirripedia spp. Burmeister, 1834 

Cnidaria Anthothoe chilensis (Lesson, 1830)

Oulactis spp. Milne Edwards & Haime, 1851 

Phymactis spp. Milne Edwards, 1857 

Mollusca  Perumytilus purpuratus (Lamarck, 1819) 

Indeterminado Annelida Polychaeta spp. Grube, 1850

Ramoneador o pastoreador Mollusca  Chiton (Chiton) granosus Frembly, 1827 

Chiton (Chiton) magnificus Deshayes, 1827 

Fissurella costata Lesson, 1831

Fissurella crassa Lamarck, 1822 

Fissurella spp. Bruguière, 1789

Nacella clypeater (Lesson, 1831)

Scurria araucana (d'Orbigny, 1841) 

Scurria zebrina (Lesson, 1830) 

Siphonaria lessoni Blainville, 1824 

Tegula atra (Lesson, 1830) 

Tonicia spp. Gray, 1847  
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Tabla 32. 

 
Nómina de taxa registrados en la comunidad intermareal tipo 3 frente al Amerb Los Molinos Sector A, XIV 

Región. Verano 2011 y 2013. 
 

Conducta/Hábito alimentario Reino/Phylum/División Taxa o grupo Taxon Author_Authority

Autótrofo Chlorophyta Codium dimorphum Svedelius, 1900 

Ulva spp. Linnaeus, 1753 

Ochrophyta Durvillaea antarctica (Chamisso) Hariot, 1892 

Ectocarpaceae spp. C. Agardh, 1828

Macrocystis pyrifera (Linnaeus) C.Agardh, 1820 

Rhodophyta Corallina officinalis Linnaeus, 1758 

Corallinales spp. P.C. Silva & H.W. Johansen, 1986

Gigartina skottsbergii Setchell & N.L.Gardner, 1936 

Mazzaella laminarioides (Bory de Saint-Vincent) Fredericq, 1993

Porphyra spp. C. Agardh, 1824

Cazador o carroñero Arthropoda Acanthocyclus spp. H. Milne Edwards & Lucas, 1844 

Pilumnoides perlatus (Poeppig, 1836) 

Mollusca  Acanthina monodon (Pallas, 1774) 

Concholepas concholepas Bruguière, 1789

Filtrador o suspensívoro Annelida Phragmatopoma spp. Mörch, 1863 

Arthropoda Cirripedia spp. Burmeister, 1834 

Jehlius cirratus

Notobalanus flosculus

Petrolisthes spp. Stimpson, 1858 

Petrolisthes tuberculosus (H. Milne Edwards, 1837) 

Bryozoa Bryozoa spp. 

Cnidaria Actiniaria spp.

Anthothoe chilensis (Lesson, 1830)

Phymactis clematis (Drayton in Dana, 1846) 

Phymactis spp. Milne Edwards, 1857 

Mollusca  Perumytilus purpuratus (Lamarck, 1819) 

Indeterminado Annelida Polychaeta spp. Grube, 1850

Ramoneador o pastoreador Mollusca  Chiton (Chiton) granosus Frembly, 1827 

Chiton (Chiton) magnificus Deshayes, 1827 

Fissurella costata Lesson, 1831

Fissurella cumingi Reeve, 1849

Fissurella picta (Gmelin, 1791) 

Fissurella spp. Bruguière, 1789

Lottia spp. Gray, 1833 

Nacella spp. Schumacher, 1817 

Scurria araucana (d'Orbigny, 1841) 

Scurria spp. Gray, 1847

Siphonaria lessoni Blainville, 1824 

Tegula atra (Lesson, 1830) 

Tonicia chilensis (Frembly, 1827) 

Tonicia spp. Gray, 1847  
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Tabla 33. 

 
Nómina de taxa registrados en la comunidad intermareal tipo 16 frente al Amerb Los Molinos Sector A, XIV 

Región. Verano 2012. 
 

Conducta/Hábito alimentario Reino/Phylum/División Taxa o grupo Taxon Author_Authority

Autótrofo Chlorophyta Codium dimorphum Svedelius, 1900 

Enteromorpha spp. Link, 1820

Ulva spp. Linnaeus, 1753 

Ochrophyta Durvillaea antarctica (Chamisso) Hariot, 1892 

Ectocarpaceae spp. C. Agardh, 1828

Lessonia nigrescens Bory de Saint-Vincent, 1826 

Rhodophyta Corallinales spp. P.C. Silva & H.W. Johansen, 1986

Mazzaella laminarioides (Bory de Saint-Vincent) Fredericq, 1993

Porphyra spp. C. Agardh, 1824

Rhodophyta spp. Wettstein, 1901

Cazador o carroñero Mollusca  Concholepas concholepas Bruguière, 1789

Filtrador o suspensívoro Arthropoda Cirripedia spp. Burmeister, 1834 

Cnidaria Anthothoe chilensis (Lesson, 1830)

Oulactis spp. Milne Edwards & Haime, 1851 

Phymactis clematis (Drayton in Dana, 1846) 

Mollusca  Perumytilus purpuratus (Lamarck, 1819) 

Ramoneador o pastoreador Mollusca  Chiton (Chiton) granosus Frembly, 1827 

Chiton (Chiton) magnificus Deshayes, 1827 

Fissurella costata Lesson, 1831

Fissurella spp. Bruguière, 1789

Nacella spp. Schumacher, 1817 

Scurria araucana (d'Orbigny, 1841) 

Scurria spp. Gray, 1847

Scurria zebrina (Lesson, 1830) 

Siphonaria lessoni Blainville, 1824  
 

Tabla 34. 
 

Indicadores e índices ecológicos estimados para la comunidad intermareal tipo 3 frente al Amerb Los Molinos 
Sector A, XIV Región. Primavera 2011 y 2012. 

 
Indicadores e indices 

ecológicos 2011 2012

Riqueza de Taxa  (S') 26 21

Riqueza Taxa Diversidad (D') 14 12

Taxa Dominante Scurria zebrina Siphonaria lessoni

Dominancia Específica (%) 37 49

Diversidad Shannon (10) 0,86 0,67

Varizanza Shannon 0,0009 0,0007

Uniformidad Shannon (J') 0,75 0,62

Diversidad de Simpson 0,80 0,69

Varianza de Simpson 0,0003 0,0004

Sector 

Reclutamiento

Tipo Comunidad 3 (Primavera)

Intermareal                                

Los Molinos A
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Tabla 35. 
 

Indicadores e índices ecológicos estimados para la comunidad intermareal tipo 3 frente al Amerb Los Molinos 
Sector A, XIV Región. Verano 2011 y 2013. 

 
Indicadores e indices 

ecológicos 2011 2013

Riqueza de Taxa  (S') 31 25

Riqueza Taxa Diversidad (D') 16 17

Taxa Dominante Siphonaria lessoni Siphonaria lessoni

Dominancia Específica (%) 20 44

Diversidad Shannon (10) 0,97 0,81

Varizanza Shannon 0,0003 0,0004

Uniformidad Shannon (J') 0,81 0,66

Diversidad de Simpson 0,87 0,75

Varianza de Simpson 0,0000 0,0002

Intermareal                                

Los Molinos A

Sector 

Reclutamiento

Tipo Comunidad 3 (Verano)

 
 

Tabla 36. 
 

Indicadores e índices ecológicos estimados para la comunidad intermareal tipo 16 frente al Amerb Los 
Molinos Sector A, XIV Región. Verano 2012. 

 
 

Indicadores e indices Tipo Comunidad 16

ecológicos (Verano 2012)

Riqueza de Taxa  (S') 31

Riqueza Taxa Diversidad (D') 16

Taxa Dominante Siphonaria lessoni

Dominancia Específica (%) 47

Diversidad Shannon (10) 0,69

Varizanza Shannon 0,0003

Uniformidad Shannon (J') 0,62

Diversidad de Simpson 0,71

Varianza de Simpson 0,0002

Sector 

Reclutamiento

Intermareal                                

Los Molinos A
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Tabla 37. 

 
Nómina de taxa registrados en la comunidad intermareal tipo 20 frente al Amerb Chaihuin Sector A, XIV 

Región. Primavera 2011 y 2012. 
 

Conducta/Hábito alimentario Reino/Phylum/División Taxa o grupo Taxon Author_Authority

Autótrofo Chlorophyta Ulva spp. Linnaeus, 1753 

Ochrophyta Adenocystis utricularis (Bory de Saint-Vincent) Skottsberg, 1907 

Adenocystis utricularis (Bory de Saint-Vincent) Skottsberg, 1907 

Colpomenia spp. (Endlicher) Derbès & Solier, 1851 

Durvillaea antarctica (Chamisso) Hariot, 1892 

Plantae Chaetomorpha spp. Kützing, 1845 

Rhodophyta Corallina officinalis Linnaeus, 1758 

Corallinales spp. P.C. Silva & H.W. Johansen, 1986

Hildenbrandia spp. Nardo, 1834

Mazzaella laminarioides (Bory de Saint-Vincent) Fredericq, 1993

Porphyra spp. C. Agardh, 1824

Rhodophyta spp. Wettstein, 1901

Sarcothalia crispata (Bory de Saint-Vincent) Leister, 1993 

Cazador o carroñero Mollusca  Acanthina monodon (Pallas, 1774) 

Concholepas concholepas Bruguière, 1789

Filtrador o suspensívoro Arthropoda Cirripedia spp. Burmeister, 1834 

Bryozoa Bryozoa spp. 

Cnidaria Anthothoe chilensis (Lesson, 1830)

Phymactis clematis (Drayton in Dana, 1846) 

Phymactis spp. Milne Edwards, 1857 

Echinodermata Athyonidium spp.

Loxechinus albus (Molina, 1782)

Mollusca  Brachidontes granulatus (Hanley, 1843)

Perumytilus purpuratus (Lamarck, 1819) 

Porifera Callyspongia spp. Duchassaing & Michelotti, 1864

Halichondria spp. Fleming, 1828 

Ramoneador o pastoreador Mollusca  Austrolittorina araucana (d'Orbigny, 1840) 

Chiton (Chiton) granosus Frembly, 1827 

Chiton (Chiton) magnificus Deshayes, 1827 

Chiton spp. Linnaeus, 1758 

Fissurella costata Lesson, 1831

Fissurella cumingi Reeve, 1849

Fissurella nigra Lesson, 1831

Fissurella spp. Bruguière, 1789

Nacella clypeater (Lesson, 1831)

Scurria araucana (d'Orbigny, 1841) 

Scurria zebrina (Lesson, 1830) 

Siphonaria lessoni Blainville, 1824 

Tegula atra (Lesson, 1830) 

Tonicia spp. Gray, 1847  
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Tabla 38. 
 

Nómina de taxa registrados en la comunidad intermareal tipo 20 frente al Amerb Chaihuin Sector A, XIV 
Región. Verano 2011 a 2013. 

 

Conducta/Hábito alimentario Reino/Phylum/División Taxa o grupo Taxon Author_Authority

Autótrofo Chlorophyta Ulva spp. Linnaeus, 1753 

Ochrophyta Adenocystis utricularis (Bory de Saint-Vincent) Skottsberg, 1907 

Adenocystis utricularis (Bory de Saint-Vincent) Skottsberg, 1907 

Colpomenia spp. (Endlicher) Derbès & Solier, 1851 

Durvillaea antarctica (Chamisso) Hariot, 1892 

Ectocarpaceae spp. C. Agardh, 1828

Macrocystis pyrifera (Linnaeus) C.Agardh, 1820 

Ralfsia spp. Berkeley in J.E.Smith & Sowerby, 1843 

Plantae Chaetomorpha spp. Kützing, 1845 

Rhodophyta Corallina officinalis Linnaeus, 1758 

Corallinales spp. P.C. Silva & H.W. Johansen, 1986

Hildenbrandia spp. Nardo, 1834

Mazzaella laminarioides (Bory de Saint-Vincent) Fredericq, 1993

Porphyra spp. C. Agardh, 1824

Rhodophyta spp. Wettstein, 1901

Cazador o carroñero Arthropoda Acanthocyclus spp. H. Milne Edwards & Lucas, 1844 

Mollusca  Acanthina monodon (Pallas, 1774) 

Concholepas concholepas Bruguière, 1789

Filtrador o suspensívoro Arthropoda Balanus flosculus

Cirripedia spp. Burmeister, 1834 

Bryozoa Bryozoa spp. 

Cnidaria Anthothoe chilensis (Lesson, 1830)

Bunodactis spp. Verril, 1899 

Parantheopsis ocellata (Lesson, 1830) 

Phymactis clematis (Drayton in Dana, 1846) 

Phymactis spp. Milne Edwards, 1857 

Echinodermata Loxechinus albus (Molina, 1782)

Mollusca  Perumytilus purpuratus (Lamarck, 1819) 

Porifera Haliclona spp. Grant, 1836 

Indeterminado Annelida Polychaeta spp. Grube, 1850

Ramoneador o pastoreador Mollusca  Austrolittorina araucana (d'Orbigny, 1840) 

Chiton (Chiton) granosus Frembly, 1827 

Chiton (Chiton) magnificus Deshayes, 1827 

Fissurella costata Lesson, 1831

Fissurella cumingi Reeve, 1849

Fissurella limbata G.B. Sowerby I, 1835 

Fissurella nigra Lesson, 1831

Fissurella spp. Bruguière, 1789

Lottia spp. Gray, 1833 

Nacella spp. Schumacher, 1817 

Scurria araucana (d'Orbigny, 1841) 

Scurria spp. Gray, 1847

Scurria zebrina (Lesson, 1830) 

Siphonaria lessoni Blainville, 1824 

Tegula atra (Lesson, 1830) 

Tonicia chilensis (Frembly, 1827) 

Tonicia spp. Gray, 1847  
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Tabla 39. 
 

Indicadores e índices ecológicos estimados para la comunidad intermareal tipo 20 frente al Amerb Chaihuin 
Sector A, XIV Región. Primavera 2011 y 2012. 

 
Indicadores e indices 

ecológicos 2011 2012

Riqueza de Taxa  (S') 27 32

Riqueza Taxa Diversidad (D') 14 17

Taxa Dominante Tegula atra Tegula atra

Dominancia Específica (%) 38 30

Diversidad Shannon (10) 0,86 0,96

Varizanza Shannon 0,0003 0,0002

Uniformidad Shannon (J') 0,75 0,78

Diversidad de Simpson 0,80 0,85

Varianza de Simpson 0,0001 0,0001

Sector 

Reclutamiento

Intermareal                                

Chaihuin Sector A

Tipo Comunidad 20 (Primavera)

 
 

Tabla 40. 
 

Indicadores e índices ecológicos estimados para la comunidad intermareal tipo 20 frente  al Amerb Chaihuin 
Sector A, XIV Región. Verano 2011-2013. 

 
Indicadores e indices 

ecológicos 2011 2012 2013

Riqueza de Taxa  (S') 32 26 34

Riqueza Taxa Diversidad (D') 17 11 20

Taxa Dominante Tegula atra Tegula atra Tegula atra

Dominancia Específica (%) 34 73 47

Diversidad Shannon (10) 0,88 0,49 0,80

Varizanza Shannon 0,0004 0,0014 0,0004

Uniformidad Shannon (J') 0,72 0,47 0,61

Diversidad de Simpson 0,80 0,46 0,73

Varianza de Simpson 0,0001 0,0014 0,0000

Intermareal                                

Chaihuin Sector A

Tipo Comunidad 20 (Verano)Sector 

Reclutamiento
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Tabla 41. 
 

Nómina de taxa registrados en la comunidad intermareal tipo 16 frente al Amerb El Manzano de Pucatrihue, X 
Región. Primavera 2011 y 2012. 

 
Conducta/Hábito alimentario Reino/Phylum/División Taxa o grupo Taxon Author_Authority

Autótrofo Chlorophyta Ulva spp. Linnaeus, 1753 

Ochrophyta Adenocystis utricularis (Bory de Saint-Vincent) Skottsberg, 1907 

Adenocystis utricularis (Bory de Saint-Vincent) Skottsberg, 1907 

Colpomenia spp. (Endlicher) Derbès & Solier, 1851 

Durvillaea antarctica (Chamisso) Hariot, 1892 

Ectocarpaceae spp. C. Agardh, 1828

Lessonia nigrescens Bory de Saint-Vincent, 1826 

Lessonia trabeculata Villouta & Santelices,1986.

Macrocystis pyrifera (Linnaeus) C.Agardh, 1820 

Rhodophyta Corallina officinalis Linnaeus, 1758 

Corallinales spp. P.C. Silva & H.W. Johansen, 1986

Hildenbrandia spp. Nardo, 1834

Mazzaella laminarioides (Bory de Saint-Vincent) Fredericq, 1993

Porphyra spp. C. Agardh, 1824

Rhodophyta spp. Wettstein, 1901

Cazador o carroñero Mollusca  Acanthina monodon (Pallas, 1774) 

Concholepas concholepas Bruguière, 1789

Filtrador o suspensívoro Arthropoda Cirripedia spp. Burmeister, 1834 

Cnidaria Phymactis clematis (Drayton in Dana, 1846) 

Echinodermata Loxechinus albus (Molina, 1782)

Mollusca  Perumytilus purpuratus (Lamarck, 1819) 

Ramoneador o pastoreador Mollusca  Chiton (Chiton) granosus Frembly, 1827 

Chiton spp. Linnaeus, 1758 

Fissurella costata Lesson, 1831

Fissurella spp. Bruguière, 1789

Nacella spp. Schumacher, 1817 

Scurria araucana (d'Orbigny, 1841) 

Scurria zebrina (Lesson, 1830) 

Siphonaria lessoni Blainville, 1824 

Tegula atra (Lesson, 1830) 

Tonicia spp. Gray, 1847  
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Tabla 42. 

 
Nómina de taxa registrados en la comunidad intermareal tipo 16 frente al Amerb El Manzano de Pucatrihue, X 

Región. Verano 2011-2013. 
 

Conducta/Hábito alimentario Reino/Phylum/División Taxa o grupo Taxon Author_Authority

Autótrofo Chlorophyta Enteromorpha spp. Link, 1820

Ulva spp. Linnaeus, 1753 

Ochrophyta Adenocystis utricularis (Bory de Saint-Vincent) Skottsberg, 1907 

Adenocystis utricularis (Bory de Saint-Vincent) Skottsberg, 1907 

Colpomenia spp. (Endlicher) Derbès & Solier, 1851 

Durvillaea antarctica (Chamisso) Hariot, 1892 

Ectocarpaceae spp. C. Agardh, 1828

Halopteris spp. Kützing, 1843 

Lessonia nigrescens Bory de Saint-Vincent, 1826 

Macrocystis pyrifera (Linnaeus) C.Agardh, 1820 

Scytosiphon lomentaria (Lyngbye) Link, 1833 

Rhodophyta Callophyllis spp. Kützing, 1843

Corallina officinalis Linnaeus, 1758 

Corallinales spp. P.C. Silva & H.W. Johansen, 1986

Hildenbrandia spp. Nardo, 1834

Mazzaella laminarioides (Bory de Saint-Vincent) Fredericq, 1993

Porphyra spp. C. Agardh, 1824

Rhodophyta spp. Wettstein, 1901

Rhodymenia howeana E.Y.Dawson, 1941

Cazador o carroñero Mollusca  Acanthina monodon (Pallas, 1774) 

Concholepas concholepas Bruguière, 1789

Filtrador o suspensívoro Arthropoda Cirripedia spp. Burmeister, 1834 

Jehlius cirratus

Bryozoa Bryozoa spp. 

Cnidaria Phymactis clematis (Drayton in Dana, 1846) 

Phymactis spp. Milne Edwards, 1857 

Echinodermata Athyonidium spp.

Loxechinus albus (Molina, 1782)

Mollusca  Perumytilus purpuratus (Lamarck, 1819) 

Indeterminado Annelida Polychaeta spp. Grube, 1850

Ramoneador o pastoreador Mollusca  Austrolittorina araucana (d'Orbigny, 1840) 

Chiton (Chiton) granosus Frembly, 1827 

Chiton (Chiton) magnificus Deshayes, 1827 

Chiton spp. Linnaeus, 1758 

Fissurella costata Lesson, 1831

Fissurella crassa Lamarck, 1822 

Fissurella nigra Lesson, 1831

Fissurella spp. Bruguière, 1789

Lottia spp. Gray, 1833 

Nacella spp. Schumacher, 1817 

Scurria araucana (d'Orbigny, 1841) 

Scurria spp. Gray, 1847

Scurria zebrina (Lesson, 1830) 

Siphonaria lessoni Blainville, 1824 

Tegula atra (Lesson, 1830) 

Tonicia spp. Gray, 1847  
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Tabla 43. 
 

Indicadores e índices ecológicos estimados para la comunidad intermareal tipo 16, frente al Amerb El 
Manzano de Pucatrihue, X Región. Primavera 2011 y 2012. 

 
Indicadores e indices 

ecológicos 2011 2012

Riqueza de Taxa  (S') 24 26

Riqueza Taxa Diversidad (D') 10 14

Taxa Dominante Siphonaria lessoni Tegula atra

Dominancia Específica (%) 24 67

Diversidad Shannon (10) 0,84 0,57

Varizanza Shannon 0,0003 0,0006

Uniformidad Shannon (J') 0,84 0,49

Diversidad de Simpson 0,83 0,53

Varianza de Simpson 0,0001 0,0004

Sector 

Reclutamiento

Intermareal                                

El Manzano de 

Pucatrihue

Tipo Comunidad 16 (Primavera)

 
 
 

Tabla 44. 
 

Indicadores e índices ecológicos estimados para la comunidad intermareal tipo 16, frente al Amerb El 
Manzano de Pucatrihue, X Región. Verano 2011-2013. 

 
Indicadores e indices 

ecológicos 2011 2012 2013

Riqueza de Taxa  (S') 27 31 26

Riqueza Taxa Diversidad (D') 13 16 12

Taxa Dominante Tegula atra Tegula atra Tegula atra

Dominancia Específica (%) 67 46 76

Diversidad Shannon (10) 0,52 0,75 0,41

Varizanza Shannon 0,0003 0,0003 0,0004

Uniformidad Shannon (J') 0,47 0,62 0,38

Diversidad de Simpson 0,53 0,73 0,41

Varianza de Simpson 0,0003 0,0002 0,0004

Sector 

Reclutamiento

Intermareal                                

El Manzano de 

Pucatrihue

Tipo Comunidad 16 ( Verano)
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Tabla 45. 

 
Nómina de taxa registrados en la comunidad intermareal tipo 20 frente al Amerb Punta Corona, X Región. 

Verano 2011 - 2013. 
 

Conducta/Hábito alimentario Reino/Phylum/División Taxa o grupo Taxon Author_Authority

Autótrofo Chlorophyta Ulva spp. Linnaeus, 1753 

Ochrophyta Adenocystis utricularis (Bory de Saint-Vincent) Skottsberg, 1907 

Adenocystis utricularis (Bory de Saint-Vincent) Skottsberg, 1907 

Colpomenia spp. (Endlicher) Derbès & Solier, 1851 

Ectocarpaceae spp. C. Agardh, 1828

Scytosiphon lomentaria (Lyngbye) Link, 1833 

Rhodophyta Corallina officinalis Linnaeus, 1758 

Corallinaceae spp. Lamouroux, 1812

Corallinales spp. P.C. Silva & H.W. Johansen, 1986

Mazzaella laminarioides (Bory de Saint-Vincent) Fredericq, 1993

Porphyra spp. C. Agardh, 1824

Cazador o carroñero Arthropoda Pilumnoides perlatus (Poeppig, 1836) 

Mollusca  Concholepas concholepas Bruguière, 1789

Filtrador o suspensívoro Arthropoda Balanus laevis Bruguière, 1789

Cirripedia spp. Burmeister, 1834 

Jehlius cirratus

Notobalanus flosculus

Cnidaria Actiniaria spp.

Anthothoe chilensis (Lesson, 1830)

Phymactis spp. Milne Edwards, 1857 

Mollusca  Brachidontes granulatus (Hanley, 1843)

Mytilus chilensis Hupé in Gay, 1854

Perumytilus purpuratus (Lamarck, 1819) 

Ramoneador o pastoreador Mollusca  Chiton (Chiton) granosus Frembly, 1827 

Fissurella costata Lesson, 1831

Fissurella nigra Lesson, 1831

Fissurella spp. Bruguière, 1789

Lottia spp. Gray, 1833 

Nacella spp. Schumacher, 1817 

Scurria araucana (d'Orbigny, 1841) 

Scurria spp. Gray, 1847

Scurria zebrina (Lesson, 1830) 

Tegula atra (Lesson, 1830) 

Tonicia chilensis (Frembly, 1827) 

Tonicia spp. Gray, 1847  
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Tabla 46. 
 

Indicadores e índices ecológicos estimados para la comunidad intermareal tipo 20 frente al Amerb Punta 
Corona, X Región. Verano 2011-2013. 

 
Indicadores e indices 

ecológicos 2011 2012 2013

Riqueza de Taxa  (S') 20 21 17

Riqueza Taxa Diversidad (D') 11 9 8

Taxa Dominante Phymactis spp. Actiniaria spp. Actiniaria spp.

Dominancia Específica (%) 85 87 88

Diversidad Shannon (10) 0,30 0,26 0,24

Varizanza Shannon 0,0001 0,0002 0,0002

Uniformidad Shannon (J') 0,29 0,28 0,26

Diversidad de Simpson 0,28 0,24 0,22

Varianza de Simpson 0,0001 0,0002 0,0002

Sector 

Reclutamiento

Intermareal                                

Punta Corona

Tipo Comunidad 20 (Verano)
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Base Datos  
Seguimiento Pesquerías AMERB, 2012 
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