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Cuota global anual de captura 2011 merluza común. 1

o las 40 mil toneladas. riesgo los niveles de captura deberían situarse baj
las 50 mil toneladas y en un marco muy adverso al que los niveles de remoción deben situarse bajo de 

sta  efectos de explotación muestran en un marco optiminiveles de captura autorizados. Los análisis de los
sca para el año 2011, a través de un ajuste en los disminuir los niveles actuales de mortalidad por pe

recuperación, se hace recomendable entonces de deterioro o al menos no se evidencian signos de 
vel concluir que el recurso se presenta con un mayor niConsiderando los análisis precedentes que llevan a 

común, de carácter participativo. 
un Plan de Restauración de la pesquería de merluza administrativos para el diseño e implementación de 

aplicación de los procedimientos técnicos y esta pesquería, es del todo conveniente iniciar la 
 de urso y también por la relevancia social y económicaEn base a la actual calificación de estatus del rec

el stock. Persisten los niveles de impacto de la jibia sobre 3.
e ejemplares adultos. fracción juvenil mayoritaria y una baja presencia d

able de la población constituida por una Estructura de tamaño y etárea de la fracción explot2.
ón del stock en los últimos cuatro años. significativo con respecto a la deteriorada situaci

 acústica) que no indican algún cambio Estimados de biomasa (total, desovante, explotable,1.

siguientes indicadores: 
s  el estatus del recurso se caracteriza en base a loConsiderando los antecedentes y análisis revisados,

07.  recuperado respecto de la situación del año 2006-20
es actuales de biomasa desovante no se han indicadores indirectos y se considera que los nivel

icadores directos de evaluación concuerdan con los merluza común se encuentra sobre-explotado. Los ind
 de BD20%, por lo que se considera que el stock de encuentran por debajo de un nivel referencia límite
e que los actuales niveles de biomasa desovante se Acorde al marco de referencia biológico, se concluy

 mortalidad. se sitúen los indicadores actualizados de biomasa y
 que ificación de estatus del recurso según las áreas enEl diagrama permite definir diversos estados de cal

. dad por pesca) con sus correspondientes referencias(biomasa desovante) con variables de flujo (mortali
nido un diagrama que contrasta variables de estado En base al marco de referencia biológico queda defi

k de merluza de común.  biomasa en torno al cual debiera mantenerse al stoc
 asociada al BD40%, considerado un nivel de de BD20% y de 500 mil toneladas como una referencia

el eladas como una referencia límite asociada a un nivde niveles de referencia en biomasas de 250 mil ton
  Merluza Común (CC-MC) se adopta el establecimientoEn el seno del Comité Científico de la Pesquería de

Región). 
(X  norte de la IV Región y el paralelo 41°28,6’ L.S. su unidad de pesquería, comprendida entre el límite

) en el área de Merluccius gayi gayie merluza común (de cuota global anual de captura para el año 2011 d
 técnicos y de manejo que sustentan la proposición En el presente informe se consignan los fundamentos

1. RESUMEN EJECUTIVO 
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irigidas a jibia. Fomentar el desarrollo de actividades extractivas d

 del recurso y su pesquería. Desarrollo participativo de un Plan de Restauración

de las unidades extractivas.  
fectivos sobre la cuota de captura y la operación Aplicación de sistemas de control y fiscalización e

calados. 
 tamaños de malla y al número de paños pesca de pared (enmalle y enredo) en relación a los

ación de las características de los artes de Controlar el esfuerzo de pesca a través de la regul

abundancia del recurso. 
tiva respecto de las zonas con mayor período del año que sea de mayor actividad reproduc

os en toda la unidad de pesquería en el Establecer una veda reproductiva total por cinco añ

regiones a partir del segundo semestre. 
 durante el primer semestre a otras zonas o saldos no capturados que se generen en las regiones
sanal pueda reasignar hasta el 50% de los Que la Autoridad pesquera respecto de la cuota arte

Complementariamente se recomienda: 

unidad de pesquería del recurso. 
 ara el año 2011 en igual magnitud, en el área de larecomienda fijar la cuota global anual de captura p
 o sobrepase las 48 mil toneladas, y por lo tanto seque el nivel de captura efectiva para el año 2011 n

as progresivamente. En este sentido, se recomienda recomendable ajustar las capturas anuales autorizad
es re la actividad extractiva industrial y artesanal, Con el objeto de minimizar los efectos adversos sob

Cuota global anual de captura 2011 merluza común. 2
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X Región). norte de la IV Región y el paralelo 41°28,6’ L.S. (
 entre el límite ) en el área de su unidad de pesquería, comprendidaMerluccius gayi gayimerluza común (

a global anual de captura para el año 2011 de proposición al Consejo Nacional de Pesca de la cuot
 técnicos y de ordenamiento que sustentan la En el presente informe se consignan los fundamentos

2. OBJETIVO 

 

 

na explotación podrá establecerse una reserva del el 3%. No obstante, en pesquerías declaradas en ple
r bal para fines de investigación que no podrá excedeque se podrá establecer una reserva de la cuota glo

lece strial. La Ley General de Pesca y Acuicultura estabel sector artesanal y de un 65% para el sector indu
% para l, de la cuota global anual de captura sea de un 35el fraccionamiento sectorial, artesanal e industria

e a pesquería de merluza común en su artículo 24°, quLa Ley 19.713 y sus modificaciones establece para l

dentro del año calendario. 
esquería deberá fraccionarse en más de un período anual de captura establecida para las unidades de p

al o 7° de esta Ley, cuando corresponda. La cuota globarmador y la resolución a que se refiere el artícul
que establece los límites máximos de captura por la cuota de captura, deberá modificarse el decreto 
n el procedimiento respectivo. Cuando se modifique modificarse más de una vez en el año, de acuerdo co

blecida para las unidades de pesquería podrá de pesquería. La cuota global anual de captura esta
ad ida para el año inmediatamente anterior de esa unidel 80% de la cuota global anual de captura establec

 Pesca, para el año siguiente regirá automáticamenteanual de captura propuesta por la Subsecretaría de 
ejo Nacional de Pesca no apruebe la cuota global de Pesca y Acuicultura. En el evento de que el Cons
de conformidad con lo dispuesto en la Ley General captura para cada una de las unidades de pesquería 
 3° que deberá fijarse una cuota global anual de de administración de LMCA, establece en su artículo
nidad de pesquería de merluza común a la medida Complementariamente la Ley 19.713 que somete a la u

señaladas precedentemente. vez al año mediante igual procedimiento y mayorías 
lobales anuales de captura pueden modificarse una absoluta de sus miembros en ejercicio. Las cuotas g
del Consejo Nacional de Pesca tomado por mayoría Zonal de Pesca que corresponda y con la aprobación 

jo  técnico de la Subsecretaría, con consulta al Conseestablecen mediante decreto supremo, previo informe
 en dos o más épocas del año. Las cuotas se globales anuales de captura podrán ser distribuidas

tas rio siguiente. Del mismo modo se indica que las cuopesquería, las que regirán a partir del año calenda
s globales anuales de captura para cada unidad de régimen de plena explotación, se podrán fijar cuota

lo 26º establece que en las pesquerías sujetas al General de Pesca y Acuicultura (LGPA), en su artícu
ra por Armador (LMCA). En este contexto, la Ley de administración denominada Límite Máximo de Captu

ta al régimen de plena explotación, bajo la medida La pesquería de merluza común es una pesquería suje

3.1. Legales 

. resumen en la ficha técnica correspondiente (Anexo)
prima, mercado de los productos y empleo se aspectos relacionados con procesamiento de materia 

 pesquería, usuarios, sistemas de pesca y naves, y recurso, las cuotas de captura y desembarques en la
a del spectos legales vigentes, la distribución y biologíLos principales antecedentes relacionados con los a

3. ANTECEDENTES 
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costa. 
la sar en primavera hacia la plataforma continental y profundidades cercanas a los 300 metros– para regre

 donde migra hacia el talud a fines de invierno –a aguas someras y en otoño ocupa la plataforma, desde
, en urna. ii) Estacionales: cerca de la costa en veranodiurnos asociados al fondo marino y dispersión noct

 tos de dos tipos: i) Diurno-nocturnales: cardúmenesEn términos horizontales, se describen desplazamien

época de verano y otoño. 
no y primavera, cambiando hacia el sur durante la durante el período que abarca desde fines de invier
gitud). Los desplazamientos tienen dirección norte adulta del stock (ejemplares mayores a 40 cm de lon

 urren en forma latitudinal, asociadas a la fracciónLas migraciones más importantes de merluza común oc

los huevos y larvas, que son de hábitos pelágicos. 
 de rgía, que afectarían negativamente la sobrevivencia6 [m/s]), en contraste con los eventos de mayor ene

 5 a a moderada a débil durante el desove (vientos entrereproductivo ocurriría en condiciones de turbulenci
y septiembre. Se postula que el mayor éxito VIII Región en el período comprendido entre agosto 

 la ulencia de las masas de agua frente a las costas deambiental óptima reproductiva se asocia con la turb
lmente oceanográficos y ambientales. La ventana la que es explicada por diversos factores, principa

lidad, en el espacio y el tiempo, se registra alta variabiEl consecuente proceso de reclutamiento es extenso 

s. ocurre a medida que maduran los ovocitos, en camada
ón al., 1988). Su desove es fraccionado, y la evacuacilas hembras se encuentra entre 37 y 41 cm (Payá et 
en ero y abril. La longitud de primera madurez sexual registrado un desove secundario entre fines de febr

 ha a zona centro–sur (VII y VIII regiones). También sezona central (IV y V regiones) y hasta octubre en l
a cuentra entre los meses de agosto y septiembre en lEl período reproductivo principal del recurso se en

rancibia, 1997). canibalización de juveniles de su propia especie (A
o mote”, entre los principales), incluyendo la pelágicos (anchoveta, sardina común y “bacaladillo 

 de peces  son crustáceos (eufáusidos y langostinos), seguidoM. gayi gayiEl principal ítem alimenticio de 

de ejemplares de hasta 14 años. 
ngo entre los 3 y los 9 años, aunque con presencia edad más frecuentes en las capturas abarcaban un ra
años (Aguayo y Ojeda, 1987), pero los grupos de La longevidad de merluza común se estima en veinte 

-18). sola unidad de población en nuestras costas (FIP 94
nibles indican que el stock está compuesto por una fondo (Gálvez et al., 1999). Los antecedentes dispo

 abundancia en los primeros siete metros desde el profundidad, concentrándose alrededor del 80% de la
m de urso se encuentra entre las isóbatas de 50 m y 500 talud continental. En términos batimétricos, el rec
te del guas sobre la plataforma continental, hasta el límientre la IV y la X Región. Habita preferentemente a

 abarca principalmente las zonas marítimas Merluccius gayi gayiLa distribución geográfica del recurso 

3.2 Características del recurso 

s en el mismo texto normativo.  5%, de acuerdo al procedimiento y mayorías indicada

Cuota global anual de captura 2011 merluza común. 4

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME TÉCNICO (R.PESQ.) Nº 124/2010 

 

 

crecimiento. 
o en el motor del dinamismo industrial y de creación de CORFO en el año 1939 convirtió al Estad
erte intervención estatal en el desarrollo. La El contexto económico de esta época mostraba una fu

capturas era principalmente para consumo interno. 
raíso, San Antonio y Talcahuano. El destino de las principalmente concentradas en los puertos de Valpa

unas pequeñas embarcaciones mayores, etapa operaban principalmente botes de pesca, y alg
s 30 en la zona centro sur de Chile. Durante esta Históricamente, esta pesquería se remonta a los año

nte de la pesquería 3.3 Características, desembarques y evolución recie

Cuota global anual de captura 2011 merluza común. 5
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Fase crecimiento y primer colapso (1946-1973)

 Consejo Nacional de Pesca desde 1992. anuales de capturas establecidas y aprobadas por el
or. La línea roja indica las cuotas globales  Desembarques (toneladas) de merluza común por sectFigura 1.

Cuotas

 

 
 

. esembarques registrado en esta pesquería a la fecha1968, cifra que constituye el máximo histórico de d
l t en ntes fluctuaciones: desde 73 mil t en 1964 a 130 mi(en torno a las 88 mil [t/año]), aunque con importa

de grandes desembarques promedio de este recurso La década del 60 se caracteriza por ser un período 

, localizadas en la VIII Región. abastecimiento de las primeras plantas de reducción
 ificó, con una fracción creciente que se orientó altoneladas. El destino de los desembarques se divers

 mil al, con un primer máximo en 1955, que superó las 90ingreso de los primeros barcos de la flota industri
idamente los desembarques de este recurso, con el A partir del 1946, comienzan a incrementarse sosten
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9)Fase de baja productividad y recuperación (1974-198

gica en esa época. elevados desembarques realizados por esa flota pelá
s o), debido a la importante incidencia asociada a loreducción (elaboración de harina y aceite de pescad

curso a ón prohibiera el destino de las capturas de este reLo anterior llevó a que el año 1970 la administraci

industria pesquera a mediados de esta década. 
 tiva de control estatal a una reprivatización de laque llevaron a cambios drásticos, desde una perspec

mico, esentaron oscilaciones en la política y en lo econóDurante los principios de la década de los 70 se pr

de harina de pescado y barcos pesqueros. 
fábricas el sector. También se incentivo la construcción de capital, lo cual estaba sujeto a la reinversión en 

ios y de exenciones arancelarias para bienes de pesquera en base a una serie de incentivos tributar
 tico económico de la época que fomentó la actividadEllo se logro en parte por el positivo entorno polí

 

 

 

 en la primera parte del período siguiente. del stock para sustentar los niveles de explotación
eza d, lo que finalmente constituyó la principal fortalde los excedentes productivos de esos grupos de eda

e las clases de edad y la consecuente acumulación de 15 años, en el que se generó una recomposición d
zo ibilitar la recuperación del recurso dentro del plaestima que brindaron condiciones adecuadas para pos

 dentro del marco regulatorio antes señalado, se Los desembarques relativamente bajos que ocurrieron

entre 1974 y 1989. 
 ues, desde un 8,6% en el período anterior, a un 21%participación del sector artesanal en los desembarq

il t en 1989), y se registró un incremento en la autorizada en este período (sobrepasándose en 1,8 m
l fluctuó entre 56% y 104% del total de la cuota anuaEl consumo de las cuotas de captura en ese período 

  
de artes de pesca. nivel), medida que se complementó con regulaciones 

o  aplicó desde 1983 y hasta el año 1989 con ese mismcaptura anual en esta pesquería de 45 mil t (que se
al de cionales, al aplicar por primera vez una cuota globhistórico en la administración de las pesquerías na

to o 1982 una regulación pesquera que constituye un hiEn ese escenario, la administración introduce el añ

mil y 50 mil [t/año]. 
 25 a un promedio de 33 mil [t/año], y con rangos entrepromedio del recurso fluctuaron levemente en torno 
ues a de esta pesquería. En este período, los desembarqesa política, que se describen en la siguiente etap

nómenos que se ven reflejados en los resultados de explotación intensiva de los recursos pesqueros, fe
  el consiguiente aumento excesivo del esfuerzo y laestimulado por una fuerte expansión productiva, con

ro, de un proceso de sobreinversión en el sector pesqueEl marco normativo anterior propició la ocurrencia 

rsos. y se aplicaron políticas de libre acceso a los recuse restituyó el control de empresas a los privados 
  de ese mismo año y el D.S. N° 175 de 1980. Además,económica unilateral y rebaja de aranceles a partir

ura 4 del Estatuto de la Inversión Extranjera, la apertXIX, D.L. 600), tales como la dictación durante 197
tulo nversiones extranjeras y a las exportaciones  (Capítradujo en importantes incentivos estatales a las i

o cambio en la política económica del país, que se Desde mediados de los años 70 se produjo un drástic

 
 

 

 

 

 
 
 



INFORME TÉCNICO (R.PESQ.) Nº 124/2010 

 

 

Cuota global anual de captura 2011 merluza común. 7

ente)Fase de crecimiento y segundo colapso (1990 al pres

Regulaciones de Acceso y Regímenes de Ordenamiento

3.4 Administración de la pesquería 

se observa un deterioro relativo del recurso. 
2009  recurso en el período 2007-2008. A partir del año mejora relativa experimentada por la actividad y el

a adoras de productos. Lo anterior sin perjuicio de lindustrial y empleo generado por las plantas elabor
ión r artesanal) pero también en los niveles de produccen la actividad pesquera (particularmente del secto

rados se refleja en general, en los magros resultados logprobabilidad de riesgo en su renovabilidad, lo que 
ión muy desmedrada, que se estima de significativa más adelante, configuran una situación de conservac

rá ctuales de estado del recurso, tal como se demostraPor lo anterior, se considera que los indicadores a
  
reproductivo.  

ecurso alcanza sus mejores niveles de éxito aunque éstos estaban por bajo la edad en que este r
ería, les ampliamente distribuidas en el área de la pesqula existencia de importantes contingentes de juveni

 de evidenciada en los estudios de esa época informabanimportantes de jibia. La única fortaleza del stock 
 mortalidad catastrófica provocado por abundancias Esto debido probablemente a un importante efecto de

. ra de edades, particularmente de la fracción adultasu abundancia total, y una reducción en la estructu
 stock de merluza común una notoria disminución en Sin embargo, a partir del año 2004 se observa en el

) Fig.1
03 desembarque del período, con 123 mil t en el año 20orden de 3,5 mil [t/año], hasta alcanzar el máximo 

es comenzaron a incrementarse a tasas promedio del de captura. Producto de lo anterior, los desembarqu
tas acia la Autoridad Pesquera para incrementar las cuoincentivos y presiones desde el sector extractivo h

 ock y el favorable entorno comercial— lo que generósustentados en la recuperación de la biomasa del st
repuntes en los niveles de extracción del recurso –En el inicio de este período se registran notables 

strial de la pesquería. nuevo régimen de administración para el sector indu
e Límites Máximos de Captura, lo que define un General de Pesca y de Acuicultura (LGPA) y la Ley d

la Ley atorios se aprueban y perfeccionan posteriormente, institucional y al desarrollo de instrumentos regul
eño iodo de grandes avances en lo que se refiere al disPor otra parte, entre 1990 y 2005 se aprecia un per

 Europea, Corea del Sur, Estados Unidos y el EFTA. libre comercio que fueron establecidos con la Unión
os de istórica relevante, en lo que respecta a los acuerdEntre los años 2002 y 2004, Chile vivió una etapa h

iero. ejerció una eficiente regulación del sistema financadoptó una regla de superávit estructural del 1% y 
tivo, , mantuvo un tipo de cambio real flexible y competimantuvo un control efectivo de la tasa de inflación

do de apertura comercial e integración económica, Durante la década de los 90 Chile profundizó el gra

 
 

 

 

 

(
 

 
 

 

s (actualmente la VIII Región). recursos pelágicos en la zona central y sur del paí
cidad extractiva— en actividades de pesca de incorporación de naves industriales –con mayor capa

ines de la década del cuarenta, se inicia la pescadores con embarcaciones de pequeña escala. A f
or idades extractivas eran realizadas principalmente pLa pesquería se inició con libre acceso y las activ
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Medidas de Regulación

productos derivados de él. 
s , procesar, elaborar y almacenar el recurso y de loprohibición de capturar, comercializar, transportar

 la  estado vigente hasta el presente año. Ello implicóagosto y el 20 de septiembre de cada año, la que ha
e para proteger el proceso reproductivo entre el 15 dEn agosto de 2006 se estableció una veda biológica 

  
artesanales que hicieron uso de dicho beneficio. 

e pesca en esta pesquería. Un total de 21 lanchas merluza común pudieran solicitar una autorización d
 armadores de lanchas artesanales orientadas a la Durante el año 1997, la Ley 19.516 permitió que los

prorrogadas anualmente los años siguientes). 
an sido la IV Región y el paralelo 41º28,6’ L.S. (las que hRegistro Artesanal en el litoral comprendido entre 

mo la autorización de nuevas inscripciones en el autorizaciones de pesca para naves industriales, co
, se suspendieron tanto el otorgamiento de nuevas A partir del año 1992, bajo el nuevo marco jurídico

del 06 de Agosto de 1993. sometida al Régimen de Plena Explotación, a partir 
354 de 1993, esta unidad de pesquería fue de Plena  Explotación. Mediante el D.S. MINECON N° 

as líneas de base normales, declarándose en Estado una distancia de 60 millas marinas, medidas desde l
zada a te Oeste correspondiente a una línea imaginaria traRegión y el paralelo 41º 28,6’ L.S. y hasta el lími

IV e Pesquería (industrial) de merluza común entre la En este contexto, en 1991 se estableció la Unidad d

administración de las pesquerías nacionales.  
ión del acceso, y para establecer regímenes de contó con facultades e instrumentos para la regulac

INECON N° 430 de 1991) la Administración Pesquera posteriores modificaciones (contenidas en el D.S. M
ey General de Pesca y Acuicultura N° 18.892 y sus Solo en 1991 y en virtud de la promulgación de la L

Cuota global anual de captura 2011 merluza común. 8

 

 

 

 

 

les. extractivas con redes de arrastre de fondo o espine
rluza común sólo podrían efectuar actividades desarrollar actividades pesqueras extractivas de Me

res pesqueros industriales habilitados para Asimismo, esa misma norma estableció que los armado

 como red de espinel o de enmalle. características de diseño y construcción califiquen
e el uso de artes o aparejos de pesca cuyas actividades extractivas sobre merluza común mediant

 entre la IV y IX Regiones sólo podrán efectuar inscritos en el Registro Artesanal de merluza común
995 se estableció que los pescadores artesanales Posteriormente, mediante la Resolución N° 1557 de 1

precitado. 
hibió el uso de cubrecopos en los artes de pesca situada entre los paralelos 19°LS y 43° LS y se pro

na s actividades extractivas de merluza común en la zoel copo para las redes de arrastre utilizadas en la
bleció un tamaño de  malla mínimo de 100 mm en Mediante el D. S. (MINECON) N° 238 de 1982, se esta

Regulaciones de los artes y aparejos de pesca 1)
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Ley N°19.516. 
de la  al sector industrial por efectos de la aplicación caso de las lanchas de origen artesanal que pasaron

adicionalmente un mecanismo compensador para el autorizada durante ese mismo periodo. Se establece 
 la flota y 2000) respecto de la captura total registrada porrefleja la proporción su capturas históricas (1999 

 de pesca vigentes, en función de un coeficiente queentre aquellos armadores que poseen autorizaciones 
 ento de la cuota global anual de captura industrialEl mecanismo de asignación establece el fraccionami

 un sistema de cuotas individuales intransferibles.un régimen de administración en sí mismo, basado en
por Armador (LMCA). Esta medida es virtualmente administración denominada Límite Máximo de Captura 

 ó a la unidad de pesquería industrial al régimen depromulgación de la Ley N° 19.713 de 2001, se someti
pesquerías, ese mismo año y en virtud de la de investigación y como fauna acompañante de otras 

s bal anual se comenzó a considerar reservas con fineDesde el año 2001, en la asignación de la cuota glo

disponibilidad de excedentes del recurso. 
 ta la cuota total (D. Ex. N° 268 de 1999) por mayor31 de octubre y 1 al 30 de noviembre) y se incremen

1 al cerse tres períodos en el año (enero a septiembre, al rápido agotamiento de la cuota, debiendo estable
do e fraccionamiento de la cuota anual industrial debiEn 1999 se vuelve a modificar el anterior esquema d

en el año: enero-septiembre y octubre-diciembre. subsector industrial, estableciéndose dos períodos 
ral de la cuota asignada al . Desde 1994, se introduce un fraccionamiento tempoTabla Ise muestra en la 

como  asignado sectorialmente (artesanal e industrial), partir del año 1992, dicha cuota global anual se ha
 es de captura desde 1982 a la fecha. Sin embargo, aEsta pesquería se ha administrado con cuotas global

Regulación de las capturas y asignación 2)

edes y además, derogó el D.S. Nº 238 de 1982. uso de dispositivos de protección inferior de las r
l as" o entramados de goma en esas redes y autoriza eSe prohibió el uso de cubrecopos, "chascones", "tir

  redes con tamaño mínimo de malla de 120 milímetros.
 el paralelo 43º00' L.S., se permite el uso de comprendida entre el límite norte de la República y

ntos a la Merluza común, en el área marítima para la pesca industrial dirigida otros peces distiii)

menos 90 milímetros, y  mallas cuadradas sin nudos; con luz de malla de al 
adas en el panel superior del copo con con tamaño mínimo de malla de 100 milímetros, equipi)

mallas para las redes de arrastre de fondo: 
de  43°00 L.S.  Esta disposición estableció dos tipos entre el límite norte de la República y el paralelo

 común  en la pesca industrial dirigida al recurso Merluzacaracterísticas de las redes de arrastre utilizadas
005 se consolidan las regulaciones de las Posteriormente, mediante la Resolución N° 2808 de 2

edida en peso, por viaje de pesca. porcentaje máximo de un 1,0% de la captura total, m
n de la VIII Región y el paralelo 41º28,6’ L.S., en uen la pesca del recurso Raya entre el límite norte 

rque de Merluza común como fauna acompañante Mediante el D.S. N° 563 de 1997 autorizó el desemba

Cuota global anual de captura 2011 merluza común. 9
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Año
Total [t] Industrial [t] Artesanal [t]

2010* 55.000 42.537 34.678 30605 18.673 11.932 1.650
2009 55.000 44.780 34.678 33.271 18.673 11.509 1.650
2008 55.000 45.850 35.620 33.547 19.180 12.303 200
2007 62.100 42.740 40.040 37.204 21.560 5.536 500
2006 69.000 44.133 42.607 39.512 22.942 4.621 3.451
2005 73.000 47.436 46.475 42.856 25.025 4.580 1.500
2004 139.500 73.598 90.278 57.345 48.611 16.253 611
2003 139.500 115.343 90.278 89.592 48.611 25.751 611
2002 128.000 116.040 89.744 89.222 34.800 26.818 3.456
2001 124.300 122.192 87.744 89.698 34.800 32.494 1.756
2000 102.123 105.235 82.000 82.397 20.123 22.838
1999 96.000 93.593 78.000 76.042 18.000 17.551
1998 82.500 76.731 67.500 68.532 15.000 8.199
1997 83.000 80.197 68.000 69.035 15.000 11.162
1996 84.000 84.897 64.000 64.721 20.000 20.176
1995 70.000 75.403 56.400 58.832 13.600 16.571
1994 65.000 67.021 54.000 54.620 11.000 12.401
1993 65.000 61.823 55.000 51.654 10.000 10.169
1992 59.000 62.560 49.400 54.324 9.600 8.236

Cuota Desembarque Cuota Desembarque Cuota Desembarque [t]
Investigación

  
r sector (toneladas).  Cuotas de captura, investigación y desembarques poTabla I.

a publicación de la Ley 19.713. anuales de investigación establecidas a partir de l
as ca y Acuicultura. Así mismo, se muestran las reservpartir del establecimiento de la Ley General de Pes
a tura establecidas en la pesquería de merluza común En la Tabla I se muestran las cuotas anuales de cap

organización. 
ólo la V región centro se encuentra bajo RAE por fuera del 65% y 35%, respectivamente. Actualmente s

tesanal ota global entre el sector pesquero industrial y arLey 19.849 definió que el  fraccionamiento de la cu
 s Regiones V, VII y VIII. Durante ese mismo año, laimplementado el RAE por organización en zonas de la

de carácter indefinido. Del mismo modo, se ha del Régimen Artesanal de Extracción (RAE) por área 
ntación nes IV, V, VI, VII y VIII en el marco de la implemecuota de captura por zonas al interior de las Regio

de 2003 ha estado sometido a un esquema de asignación Por su parte, el sector artesanal a partir del año 

10Cuota global anual de captura 2011 merluza común. 

 

 

 vigente. para el sector artesanal, de acuerdo a la normativa
adas oneladas para el sector industrial y 18.672,5 tonelinvestigación, estableciéndose por tanto 34.677,5 t

e las cuales se reservan 1.650 toneladas para fines dpesquería para el año 2010 en 55.000 toneladas, de 
  anual de captura de merluza común  en su unidad deEl D.Ex. N° 1.925 de 2009 establece la cuota global

3.5  Temporada de pesca 2009 

* Desembarques hasta el 15 de noviembre. 
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operacionales satisfactorios. 
s  a profundidades relativamente bajas, con resultadotambién ha concentrado su operación en dicha zona y

007 a la fecha. La flota industrial por su parte rendimientos gradualmente superiores desde el año 2
egiones VI sur y VII ha obtenido altas capturas y dichas zonas. De hecho, la flota artesanal de las R
to de una importante concentración del recurso en zonas marítimas de la VI sur y VII Regiones, produc

las dad extractiva se ha concentrado principalmente en En términos generales, en el presente año la activi

esenta un consumo total de casi 12 mil toneladas. segunda semana de noviembre, el sector artesanal pr
ue en torno a las 13 mil toneladas. De hecho, a la asignada, llegando a reportar  niveles de desembarq

anal no completará su cuota de captura anual toneladas. En cambio, se estima que el sector artes
 segunda semana de noviembre casi 30.600 objetivo (34.427 toneladas), desembarcando hasta la

 en su totalidad su cuota de captura como especie considerado normal, estimándose que completará casi
esentado un comportamiento de consumo de cuota En la presente temporada el sector industrial ha pr

11Cuota global anual de captura 2011 merluza común. 

 

 

 
 

.  recurso y de un diagrama de calificación de estatus
rollo de un marco de referencia biológico para el proceso de asesoría 2010, se ha solicitado el desar

n el efectos futuros de explotación, y particularmente erecurso, la situación de la pesquería, análisis de 
 del dular ha consistido en la determinación del estatusReferencia (TTR) del trabajo anual, el que en lo me

sentados al CC-MC los Términos Técnicos de desde esta última. Es así que anualmente le son pre
al  mismo se estructura en base a un requerimiento anuparticipa como secretaría ejecutiva, el trabajo del

iente, en el que la Subsecretaría de Pesca Considerando que el CC-MC es una instancia independ

.  stituto de Investigación Pesquera de la VIII Regiónde Fomento Pesquero, Universidad de Concepción e In
stituto MC participaron investigadores y científicos del InEn lo particular, durante el presente año en el CC-

os. de Investigación, Universidades y Centros de Estudirecurso y su pesquería, provenientes de Institutos 
 s de reconocido prestigio en investigación sobre elconvoca anualmente a un panel de expertos nacionale

entífico de la Pesquería de Merluza Común (CC-MC) Comités Científicos. En este contexto, el Comité Ci
s últimos años el funcionamiento permanente de los participativa, la Subsecretaría ha potenciado en lo

 asesoría científica independiente, transparente y Con el objeto de que el Estado pueda contar con una

n Pesquera. y licitados anualmente por el Fondo de Investigació
s nque efectuados por dicho Instituto, son financiadocruceros de evaluación directa de merluza común, au

querías y los análisis indirectos de stock. Los Fomento Pesquero los estudios de seguimiento de pes
to de bsecretaría de Pesca contrata anualmente al Institucrecimiento, mortalidad natural, entre otros. La Su

 relevantes, tales como aspectos reproductivos, conocer el ciclo de vida y parámetros poblacionales
n ción se complementan con otros estudios que permiteindirectas o de stock. Estos proyectos de investiga

des) conocidos comúnmente como evaluaciones variables de estado (biomasa) y de flujo (mortalida
 así como también en análisis y estimaciones de (seguimientos) y del stock (evaluaciones directas),

va  estudios base de monitoreo a la actividad extractirecursos y del estado de sus pesquerías, se basa en
o del conocimiento actualizado de la salud de los El proceso de asesoría científica al Estado respect

4. PROCESO DE ASESORIA CIENTIFICA 
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empo estuvieron vigentes y cuando procede, por qué emplearon para estimarlo, durante que período de ti
 onalidad que respaldó su uso, qué modelo y datos seprecautorios o PBR objetivos), explicitando la raci

s tipos de PBR utilizados (PBR umbrales: límite y merluza común hasta la fecha, identificando el o lo
s en ular cual ha sido la evolución de los PBR utilizadoEl primer tópico de investigación pretendió recapit

respectivos. 
dores de status y los puntos de referencia Basado en datos del seguimiento, se proponen indica4.

d por pesca del stock. referencia precautorios para la biomasa y mortalida
porcionaron estimaciones de puntos de Tomando en cuenta la incertidumbre anterior, se pro3.

para la biomasa y mortalidad por pesca del stock. 
se estimaron puntos de referencia límites Tomando en cuenta errores de estimación y proceso, 2.

fundamento. Revisión de los PBR aplicados a Merluza Común y su 1.

siguientes tópicos: 
bgrupo de trabajo (SGT-PBR/EST), que abordó los dar la respuesta requerida, el CC-MC conformo un su

d de ico para el stock de merluza común. Con la finalidacomité el desarrollo del marco de referencia biológ
icho s de la secretaría ejecutiva del CC-MC solicitó a dEn este contexto, la Subsecretaría de Pesca a travé

s, consistentes con el objetivo anterior. biológica, y lograr niveles de productividad óptimo
el recurso pesquero en un área de seguridad deberían atender dos fines principales de mantener 

dos Puntos Biológicos de Referencia (PBR). Estos de referencia útiles para la conservación, denomina
tos  acuerdo en restringir el alcance del trabajo a punreferencia también. Sin embargo, el CC-MC estuvo de

entabilidad, etc.) y en consecuencia los puntos de pleno empleo, maximizar beneficios económicos, sust
ar  diversos (incrementar el comercio exterior, alcanzLos objetivos de la gestión pesquera suelen ser muy

biológica, económica o social. 
leza uantificables de la pesquería, sean estas de naturatécnicos basados en características observables y c

s re especificar criterios de sobrepesca e indicadorepesquera. Su aplicación u operacionalización requie
tión interpretar una amplia variedad de objetivos de gesLos puntos de referencia son conceptos útiles para 

tria pesquera en los mercados internacionales. día más un factor del éxito competitivo de la indus
da  y actualmente el cumplimiento de los mismos son cadesarrollo a largo plazo de la actividad productiva

ria. Estos estándares son muy importantes para el para lograr estándares internacionales en esta mate
aís y en consecuencia se convierte en un obstáculo Precautorio en el Manejo Pesquero suscrito por el p

e mpide hacer explícito el establecimiento del Enfoquotra parte, esta debilidad de la gestión pesquera i
 Por las decisiones de cuotas de captura basadas en CTP.que dificultan el proceso de asesoría científica y 

so jan visiones discordantes sobre el status del recurEsta situación ofrece un amplio margen para que sur

ón de los recursos. capturas consistentes con los objetivos de la gesti
de las das, el status de los recursos y reglas de control ayuden a determinar, sobre bases objetivas y valida

rencia que ivas en la definición de criterios o puntos de refeen particular, es la falta de instancias participat
 ción de los recursos demersales, y de merluza comúnUna de las debilidades importantes de la administra

4.1 Marco de referencia biológico 

12Cuota global anual de captura 2011 merluza común. 
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de merluza de común. 
en torno al cual debiera mantenerse al stock asociada al BD40%, considerado un nivel de biomasa 

 500 mil toneladas como una referencia referencia límite asociada a un nivel de BD20% y de
ia en biomasas de 250 mil toneladas como una Se adopta el establecimiento de niveles de referenc

rencia límite.  importante, y que debería ser considerado como refe
ión o agotamiento es una referencia Existe consenso que el PBR que conlleva a la extinc

límite o bien precautorio. 
imo sostenido se considera como un PBR Se sugiere que el PBR que genera el rendimiento máx

incorporados en la determinación del status. 
o máximo y del PBR de extinción deben ser Existe consenso que el PBR del rendimiento sostenid

ite. ser utilizado para el establecimiento de un PBR lím
nido y F20%BD podría ser adecuado para adecuados para alcanzar el rendimiento máximo soste

uta. PBRs como F40%BD serían Los PBR también pueden ser estimados en forma absol
s usando la relación stock recluta.  sus niveles de biomasas absolutas, que son estimada

A estos niveles de F les corresponden sostenido se obtiene en torno al F40%BDPR-F45%BPR. 
20%BDPR). El F del rendimiento máximo reducida al 20% de su valor en ausencia de pesca (F
do la biomasa desovante por recluta es por pesca) de extinción del recurso se alcanza cuan

imiento máximo sostenido.  El F (mortalidad mortalidad por pesca (o biomasa) que genera el rend
or pesca (o biomasa) de extinción y de la Se adopta la forma de estimación de la mortalidad p

cálculo dinámico para ambientes variables.  
, quedando aún pendiente los protocolos de los protocolos de estimaciones de PBR en equilibrio
ibrio o dinámicas, y que se ha avanzado en Los PBR se pueden estimar bajo condiciones de equil

sas desovantes), fueron: mortalidades por pesca y sus correspondientes Bioma
iveles de ializada y de los diferentes análisis realizados (nCC-MC, a partir de la revisión del literatura espec

trabajo del SGT-PBR/EST adoptadas en el seno del Las principales conclusiones y recomendaciones del 

ambiente. 
 tros de historia de vida al stress de la pesca y elotros que incluyen la respuesta del tamaño y paráme
  con la biomasa y la tasa de mortalidad por pesca yempíricos directos que pueden estar correlacionados

s nocer el status del recurso basándose en indicadoreseguimiento de la pesquería, para los fines de reco
e la base de datos histórica generada por el Finalmente, el cuarto tópico buscó sacar provecho d

nzar los PBR límite. PBR precautorios que se utilizarán para evitar alca
vo en los terior, con la diferencia que el foco esta vez estuCon el tercer tópico, se intentó algo similar al an

da. estimarlos incorporando la incertidumbre identifica
 y onibles, identificando los niveles de incertidumbreque pudieran ser estimados con modelos y datos disp

ellos fue elegir, a partir de ciertos PBR candidatos, aquprocesos tales como el reclutamiento. El propósito 
e  ones (biomasa desovante y mortalidad por pesca) y dbiología y niveles de incertidumbre de las estimaci

masa y mortalidad por pesca que respondan a la El segundo tópico, buscó estimar PBR límites de bio

PBR candidatos y los que se postulen a futuro. 
l propósito fue establecer una línea base para los se abandonó un PBR y qué se propuso en reemplazo. E

13Cuota global anual de captura 2011 merluza común. 
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omasa y mortalidad. en que se sitúen los indicadores actualizados de bi
 calificación de estatus del recurso según las áreas). El diagrama permite definir diversos estados de Fig.2
 dad por pesca) con sus correspondientes referencias(biomasa desovante) con variables de flujo (mortali

nido un diagrama que contrasta variables de estado En base al marco de referencia biológico queda defi

otros efectos de la explotación no analizados aún).
, factores independientes de la densidad y los indicadores (e. g, cambios en M por depredación
 factores que pudieran producir cambios en que  no se han considerado en toda su extensión los
 en que ha sido elaborado. Esto quiere decir proceso de toma de decisiones, dada las condiciones

 fase preliminarmente formulado para el Debe considerarse la transitoriedad del diagrama de

14Cuota global anual de captura 2011 merluza común. 
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luza común.  Diagrama de fase o de estatus para el stock de merFigura 2.
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Actividad extractiva industrial

ividad extractiva Indicadores biológico-pesqueros derivados de la act  2 224.24.4.4.

n de riesgo. referencia límite y bajo los objetivo, se considera
 ados intermedios, es decir por sobre los niveles deobjetivo (F40%BD y BD40%) nunca por debajo. Los est

ia a la zona segura, por sobre los niveles de referencpropender a situar el estatus del recurso en torno 
 recurso y sustentabilidad de la pesquería deben En este contexto, los objetivos de conservación del

 plazo. este estado no se considera sustentable en el largo
iomasa. La pesquería en medidas de regulación deben propender a recuperar b

o y estrés, y por tanto las encuentra bajo un significativo nivel de agotamient
de que el recurso se referencia límite (BD20%). En este estado se entien

eles de biomasa desovante inferiores al nivel de Sobreexplotación: Estado del recurso asociado a niv
un estado de sobreexplotación. 

ca llevan a las poblaciones a mortalidad por pesca. Eventos sucesivos de sobrepes
ción importante de la las medidas de regulación deben apuntar a una reduc

 abundancia. En este contexto tanto se enfrenta a disminuciones de los niveles de
es productivos y por ) está provocando remociones por sobre los excedentparibus

seteris de que la pesca (de referencia límite F20%. En este estado se entien
e mortalidad por pesca superiores al nivel Sobrepesca: Estado del recurso asociado a niveles d

 calificación de la siguiente forma: En este contexto, es posible definir los estados de

15Cuota global anual de captura 2011 merluza común. 

 

 

 
 

 
 

. redes cuyo diseño les permite levantarlas del fondo
de las naves de mayor potencia o la operación con uso de redes de mayor abertura vertical en algunas 

: el  el calibre de la captura, entre los que se cuentanla finalidad de mejorar los rendimientos de pesca y
n a la implementación de ajustes operacionales con Antecedentes informales de la temporada 2010 apunta

). Fig. 3orada, (operaciones a mayor profundidad a inicio de la temp
ado aderos próximos a la costa, a pesar haberse registr2010 ha sido desarrollar los lances de pesca en cal

ño en los barcos de mayor potencia, la tendencia del acarácter más costero de su operación, mientras que 
 flota de menor potencia de motor evidencian el En términos batimétricos, los lances de pesca de la

mporada. incrementar su duración conforme se avanza en la te
a a sca más cortos a inicio de temporada y una tendenciflota industrial presentó registros de lances de pe

bién de menor duración.  En la temporada 2010, la consecuencia de esto los viajes de pesca fueron tam
ños operó próximo a los puertos base y como otoño-invierno de 2009 la flota de barcos más peque
 relación a los de los barcos más grandes. En naves de menor potencia de motor son más cortos con

 las onen la flota que pesca este recurso, los viajes deDebido a las características de los barcos que comp

crustáceos demersales. 
l resto a embarcaciones orientadas a la captura de orientados a la explotación de peces demersales y e

e 45 naves, 23 de las cuales corresponden a barcos En la temporada 2009 se registro la participación d
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potencia de motor. Años 2006-2010 (agosto). 
pesca de merluza común por categoría de  Profundidad promedio mensual (m) de los lances de Figura 3.

 

 
 

29°

30°

31°

32°

33°

34°

35°

36°

37°

38°

39°

40°

41°

42°

29°

30°

31°

32°

33°

34°

35°

36°

37°

38°

39°

40°

41°

42°

La
tit

ud
 (S

)

C O QU IM B O
T ongoy

Los  V il os

V A LP AR A Í SO

S A N  A N TO N IO

P to.  Pic hi lem u

C O N ST IT U C IO N

T A LC AH U A N O

Pt o.  Lebu

P to.  Saav edra

V AL D IV IA

P TO . MO N TT

A N C U D

C ta. M ans a

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct. Nov. Dic.

Cat. Potencia motor

> 1.000 hp

< 1.000 hp

2010 Zona 1

Z
o

n
a 

2
Z

o
n

a
 3

Z
o

n
a 

4

re merluza común. frecuencia de operación de la flota de arrastre sob
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 observó en ambas categorías de potencia de motor. próximos al período reproductivo, lo que también se
incremento regular en esta pesquería en los meses monitoreado en julio-agosto de 2010, responde a un 

). El mayor rendimiento Fig. 5de la temporada 2009 (pesca mensual menor con relación a similar periodo 
s de embarcación se registró un rendimiento de Entre enero y junio del año 2010 en ambas categoría
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). Fig. 8
 2005, la que se ubica por debajo de los 37 cm LT media anual sin variaciones relevantes desde el año

 s en todos los años reportados y una longitud totalun patrón sin variaciones con estructuras unimodale
tra tallas en las capturas en el período analizado muesEn consecuencia con lo descrito, la composición de 

al año 2004. significativos en esta pesquería con posterioridad 
gitud, que no se registran en números ) y una notable ausencia de individuos de mayor lonFig. 7

ación de ejemplares bajo los 37 cm (barras negras; en las últimas 5 temporadas, con una alta represent
istrado al de la pesquería mostró gran similitud con lo regHasta agosto de 2010, la estructura de longitud tot
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). Fig. 11decreciente (donde en los últimos años se observa una tendencia 
 uertos tradicionales en esta pesquería artesanal encontinúan siendo las de Valparaíso y San Antonio, p

as nes VII y VIII. No obstante, las flotas más numerosrecurso presenta una mayor disponibilidad las regio
l as actuales condiciones de la pesquería en la que ey Coronel 62,5%). Este aumento es consistente con l

positivas experimentadas por San Vicente (205,6%) embarcaciones operando, destacando las variaciones 
registraron el principal aumento en el número de En el año 2009 los puertos de la VII y VIII región 

biológicos y pesqueros.
 gnen estas reservas en base a estudios de monitoreoque los traspasos de cuota han sido agotados se asi

n al 3% máximo permitido, de modo de que una vez hecho necesario aumentar la reserva de investigació
e ha egión. Complementariamente, a partir del año 2008 sen la VII región y a partir del año 2009 en la VI r

08 e cuotas entre zonas y regiones a partir del año 20se efectúen complejos adelantamientos y traspasos d
 Extracción (RAE) por área vigente en esta pesqueríanecesario que en el marco del Régimen Artesanal de 

ados desde el año 2008 a la fecha han hecho Los acortamientos en las temporadas de pesca observ

). Figura 10desembarques (
os dos años un aumento en la participación de los a la fecha. La VI región ha presentado en los últim

2005  disminución sostenida de la V región desde el año participación de la VII región en contraste con una
desembarques muestra un aumento importante de En este contexto, la participación regional de los 

veles de abundancia que ha presentado el mismo. disponibilidad del recurso, a pesar de los bajos ni
 as temporadas de pesca producto de altos niveles deregiones VI y VII han presentado acortamientos en l

o las cuotas anuales de captura. En cambio, las años las regiones IV, V, VIII y IX no han completad
os o de asignación espacial implementado. En los últimcaptura, lo que se ha visto favorecido por el diseñ

ad de recurso no permite completar las cuotas de flota. En el período 2004-2010 la baja disponibilid
la as establecidas superan la capacidad extractiva de Esto se debe a que en el período 2002-2004 las cuot
a. nal no ha podido completar la cuota anual de capturdestacar que a partir del año 2002 el sector artesa

. Cabe Figura 10 la fecha se representa en la El desempeño de la pesquería artesanal desde 1992 a
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 fluctuado de manera diferencial por puerto pero este método de pesca el tamaño de malla promedio ha

ación de  el principal arte de pesca artesanal. En la utilizEn contraste, la red de enmalle se ha convertido en

nte tiende a un mínimo. uso de espinel en esta pesquería artesanal actualme
 el  implica el uso de este aparejo. Por estas razones,en la V Región y por el mayor costo operacional que
a  por la escasa recuperación del rendimiento de pescde viajes realizados con espinel horizontal causada
 puertos, se debe a una disminución en la proporciónanzuelos operados por viaje en las flotas de ambos 

l año 2005. La reducción progresiva del número de configurándose una tendencia decreciente iniciada e
nzuelos utilizados en Valparaíso y San Antonio Durante la temporada 2009, disminuyó el número de a

igura inferior). merluza común por región en el período 1999-2010 (F
ior). Proporción de desembarques artesanales de unidad de pesquería (IV a X regiones) (Figura super

es de merluza común en el área de su  Cuotas de captura y desembarques anuales artesanalFigura 10.
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o de 38% pero en esta zona sólo se  registró (Coliumo-Dichato-Cocholgüe) se observó un increment

cente donde se redujeron en un 18%. En Tomé exhibiendo desde el 2007, particularmente en San Vi
mpieron la tendencia ascendente que venían año 2010 los rendimientos de la VIII Región interru

l influido en la recuperación de este indicador. En etamaño de malla de las redes de enmalle, lo que ha 
tos de pesca exhibieron nuevas disminuciones en el en las cuales se registró aumentos en los rendimien

). Las dos regiones (V y VII) Fig. 12encia ascendente (la VII Región, los rendimientos continuaron su tend
 canzó su valor más bajo en esta zona. En el caso demejores desde el 2005, año en que este indicador al

os preliminares del período enero-agosto son los indicador, pero es relevante notar que los resultad
oman en cuenta los registros históricos de este de la V Región, los incrementos son menores si se t

). En el caso particular Fig. 12 variaciones positivas (de las zonas monitoreadas (IV, V y VII Región) hubo
ía 010 en general ha sido al alza dado que en la mayorLa tendencia de los rendimientos de pesca del año 2

). Fig. 12durante los años 2005 y 2006 (
ró los bajos rendimientos obtenidos en esta zona valor también es bajo si se considera que sólo supe

aumentó un 10% (123,3 kg/vcp), sin embargo este del 2008. En el caso de San Antonio el rendimiento 
 raíso (73,9 kg/vcp) donde disminuyó un 18% respectobajos de los últimos años, particularmente en Valpa

rendimiento se mantuvo dentro de los niveles más Durante el año 2009 en la pesquería con espinel el 

merluza común en el período 1992-2010 (agosto). 
rto, que operaron en la pesquería de . Número anual de embarcaciones artesanales por pueFigura 11
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). Fig. 14te el cual las tallas medias se incrementan (año 2010 el período reproductivo del recurso, duran
oradas más recientes. No se ha considerado para el disminución de la talla media en ésta y en las temp

), siendo una causa probable de la progresiva el tamaño de malla promedio (entre 2 y 6 milímetros
 en n Antonio, Duao y Maguillines registraron descensosenmalle indica que las utilizadas en Valparaíso, Sa
 de se indicó anteriormente, el monitoreo del las redesleve declinación durante el 2010, sin embargo como 
na e la tendencia general de las tallas medias es de uEn lo particular, en las capturas con red de enmall

, total regiones).  Fig. 13espinel como con red de enmalle (
s con re del año 2009 (enero-junio), tanto en las capturamuy similares a las registradas en el primer semest
ueron s de tallas correspondientes a la zona centro sur fEn el período enero-agosto del 2010, las estructura

). Fig. 13y la menor talla media del período 2004-2009 (
 za común, se midió la mayor proporción de juvenilesambas fracciones de la pesquería artesanal de merlu

cia de este comportamiento en el año 2009 en cm en el 2008 a 34-35 cm en el 2009. Como consecuen
-39 con red de enmalle el intervalo modal bajó desde 38en el 2009, mientras que en la estructura obtenida 

34-35 cm en el 2008 a 30-31 cm ). En el primer caso el intervalo modal bajó desde Fig. 13tallas menores (
iada al espinel y red de enmalle, se desplazó haciaEn la temporada 2009, la composición de tallas asoc

ideran el mismo período). Período enero-agosto 2001-2010 (todos los años cons
 común, por puerto y sistema de pesca. . Rendimiento de pesca (k/vcp) artesanal de merluzaFigura 12
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Captura por unidad de esfuerzo

a evaluación directa de la abundancia del stock. consistencia con la señal de biomasa estimada por l
an racterística en esta pesquería, el índice mostró grascendente entre los años 2005 y 2009. De manera ca

a abrupta, exhibiendo una lenta tendencia En el año 2004 la abundancia relativa cayó de maner

).  Fig. 16desembarques registrados en los años siguientes (
 ncremento en las cuotas globales anuales de pesca yposterioridad al año 1990, las que sustentaron el i

reso de las clases anuales exitosas producidas con fluctuación en el índice, es consistente con el ing
 do valores máximos entre los años 1999 y 2002. Estarápidamente con posterioridad al año 1993, alcanzan

entó lentamente a partir del año 1983 y luego La serie de abundancia relativa estimada, se increm
  
evaluaciones indirectas. 

ia relativa la que luego fue utilizada en las aprovechados para desarrollar una señal de abundanc
 centro sur entre los años 1983 y 2009, fueron el proyecto de seguimiento de la pesquería demersal

 por es en las bitácoras de pesca industrial recopiladasLos datos de captura y esfuerzo de pesca, disponibl

 
 

 

 
 

. a industrial recopiladas entre los años 1983 y 2009banda de confianza de 95%. Datos: bitácoras de pesc
rluza común (toneladas/horas de arrastre) y . Índice de abundancia relativa estandarizado de meFigura 16
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ental de gran escala. Columbia Británica, lo que sugiere un forzante ambi
on observadas frente a Chile, México, Oregón y la grupos de jibias grandes y maduras sexualmente fuer

ncias. Durante la última expansión geográfica, madurar a longitudes mayores y migrar mayores dista
a que significa que en condiciones frías la jibia va la temperatura y la disponibilidad de alimento, lo 
 evios. La madurez a determinada longitud depende delongitudes significativamente mayores a los años pr

e la jibia se observó que éstas maduraban a Durante el último periodo de expansión geográfica d

presente expansión de la jibia. un nicho no disponible previamente que permitió la 
re sus competidores y depredadores habrían abierto combinado con las pesquerías que se desarrollan sob

 s que siguieron a un fuerte evento El Niño/La Niña,pesca: el cambio de régimen de aguas cálidas a fría
a  condiciones ambientales favorables e impactos de ldeshabitadas, fue el resultado de la combinación de

 hacia áreas previamente Dosidicus gigasde Algunos estudios sugieren que la presente invasión 

puedan expandirse.  
cies de vida corta y ecológicamente oportunistas este modo crear nichos vacantes para que estas espe

e , pudiendo esto reducir la presión de predación y dparasitismo; (4) la explotación de sus depredadores
los patrones de depredación, enfermedades y para los estados tempranos de vida; (3) cambios en 

lmente (2) cambios en la disponibilidad de presas, especia(1) Efectos directos de la variabilidad ambiental; 

calamares se cuentan: 
ento altamente variable de las poblaciones de Entre las posibles explicaciones para el comportami

coinciden espacialmente. 
do su comportamiento cuando estas especies importante de las biomasas de estos stocks y altera

diendo ésta haber removido una fracción se han contado entre sus presas más importantes, puproductus 
Merluccius  y Merluccius gayi2000 las merluzas trófico alto y se ha sugerido que en la década del 

e una gran demanda energética, que tiene un nivel La jibia es un depredador de crecimiento rápido y d

querías. America, lo que puede tener un efecto sobre sus pes
ks de merluza distribuídos frente a Norte y Sur incrementado la presión de predación sobre los stoc

 en el Pacifico Este parece haber Dosidicus gigase Esta reciente expansion del rango de distribución d
  
geográficos de distribución. 

 localizadas hacia el norte y sur de sus límites y desde entonces ha mantenido su presencia en aguas
o 2000 o, se registró en ambos hemisferios a partir del añde origen abiótico. La última expansión de este tip

erios, sugiriendo un mecanismo causal común y menudo tienen lugar simultáneamente en ambos hemisf
tud y periodicidad variable, estas migraciones a sur de los límites de su rango geográfico. De magni

orte y  por expansiones migratorias hacia ecosistemas al nLa distribución espacial de la jibia se caracteriza

47° S (Sur de Chile).  entre los 40° N (California, Estados Unidos) y los 
isferios. Su rango geográfico está comprendido comerciales en las áreas subtropicales de ambos hem

 1.200 m y que se encuentra en concentraciones distribuido verticalmente entre la superficie y los
 Este del Océano Pacífico, ) es un calamar ommastrephido endémico de la regiónDosidicus gigasLa jibia (
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). Fig. 17nuestras costas. (
l en  cuenta de la presencia significativa de este animaseñal anual de abundancia relativa de jibia, que da
una ca industrial recopilados con posterioridad a 1999 Región (INPESCA) estima a partir de datos de la pes

a VIII ro sur. El Instituto de Investigación Pesquera de labundancia de jibia en el área de la pesquería cent
e temporalmente con un importante incremento de la común observado entre los años 2002 y 2005, coincid
o en la estructura de edades del stock de merluza La drástica disminución de la abundancia y el cambi

). Fig. 1700 (abundancia relativa a los niveles previos al año 20
o, la población local de jibia no ha reducido su ecosistema demersal centro sur de Chile. Sin embarg

o su lugar como la especie dominante en el demersal centro sur y la merluza común ha recuperad
  su importancia relativa en el área de la pesqueríaA partir del año 2006, la jibia ha visto disminuida
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potencia de motor. de datos de la flota industrial mayor a 1000 hp de 
 (k/h.a) estimada por INPESCA a partir Dosidicus gigas Captura por unidad de esfuerzo de jibia Figura 17.
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Apreciación diagnóstica

ros ambientales. reclutamiento o combinación desfavorable de parámet
esguardo natural contra una eventual falla en el reproductivo dramáticamente reducido y sin ningún r
desde un stock caracterizado por un potencial una situación con capturas de bajo valor extraídas 

en ra de tamaños de las capturas industriales, describLos indicadores de estatus derivados de la estructu

caladeros al sur de Valdivia. 
 ervado una escasa motivación para la explotación detamaño y por parte de la flota industrial se ha obs

e rendimiento e indicadores de composición de Coquimbo y Valparaíso se han medido valores bajos d
 , en las operaciones artesanales monitoreadas entreregistrado evidencias de progreso; por el contrario

s de la unidad de pesquería, tampoco se han Es importante notar además que en las zonas extrema

juvenilizada observada en el año 2005.  
a tructura de tamaños/edades respecto de la estructuraño 2009, esto es: sin cambios sustantivos en la es

 el una situación similar del recurso a la observada ende los indicadores medidos en el año 2010, exhiben 
 tivo. Los valores preliminares (datos hasta agosto)representada por peces de escaso potencial reproduc

ra madurez y por una fracción desovante mayoritariamente de peces bajo la longitud de prime
venes, lo que significa que este se constituye mantiene compuesto principalmente por ejemplares jó

gitudes y edades, los que muestran que el stock se biológicos medidos, tales como la estructura de lon
s ada por su falta de consistencia con los indicadoreartesanal durante los años 2009 y 2010), es debilit

tor or industrial o incremento en algunas zonas del sec(estabilización del rendimiento de pesca en el sect
ida a partir de los indicadores de desempeño Además, cualquier noción de progreso relativo deduc

del stock.  
asa  VIII), más que a los aumentos graduales en la biombiomasa disponible (ej. Frente a las Regiones VII y

 consecuencia de la distribución espacial de la disponibilidad del recurso en determinadas zonas, a
ementos observados en el rendimiento, sea la mayor Posiblemente el factor más determinante de los incr

aún por debajo de los promedios históricos.  
an en cualquier caso los valores obtenidos se encuentrartesanal, la reducción en los tamaños de malla) y 

caso peración de las redes levantadas del fondo o en el industriales en caladeros próximos a la costa, la o
diferentes ajustes operacionales (lances de pesca rendimiento de pesca pueden ser explicados por los 

s indicadores de desempeño tales como el en la temporada 2008, los incrementos medidos en lo
rvados no exhiben señales de progreso. Como se vio con esto de la pesquería, dado que los cambios obse

o y ún se puede observar una condición débil del recursartesanal e industrial durante la temporada 2009, a
s dores biológicos y pesqueros medidos en los sectoreConsiderando los resultados obtenidos en los indica
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años. biomasa básicamente en los grupos de edad de 2 a 4 
 de las edades 6 y superiores, estructurándose la 2010, se aprecia la disminución de la participación

 s edades 3 a 9; mientras que para el período 2004 amás de 14 años), con una fuerte participación de la
des compuesta por todos los grupos de edad (hasta año 2001 era posible apreciar una estructura de eda

). Así por ejemplo, durante el Fig. 19 y edades (merluza común ha cambiado su composición de tamaños
 de rtir del año 2004, es posible apreciar que el stockAsociado a la fuerte disminución de la biomasa a pa

iembre con 284.575 toneladas. biomasas de 269.125 toneladas y otro en agosto-sept
on ente año se realizaron dos cruceros, uno en abril cestimó una biomasa de 322.729 toneladas. En el pres
se upos etarios juveniles. En el crucero del año 2009 explicado por un aumento en la abundancia de los gr

ores de biomasa, ascendentes a 315 mil toneladas, En el crucero del año 2008 se presentan niveles may

, un 71% de disminución. promedio de 260 mil ton entre 2004 y 2007; es decir
io de 903 mil ton entre 1999 y 2001 a un biomasa de merluza común ha descendido de un promed

luación del año 2002, es posible indicar que la ). Efectivamente, aún cuando no se considere la evaFig. 18
LS a partir del año 2004 IV Región y el paralelo 41º28,6’declinación en la biomasa de este recurso entre la 

te  la población en la década de los años 90 y la fuerevaluación acústica, han mostrado el crecimiento de
a de merluza común, a través de cruceros de Las evaluaciones directas de la biomasa y abundanci

4.3 Cruceros de evaluación acústica 
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quería se sustente en ejemplares juveniles, la deterioro de la estructura demográfica y que la pes
na centro-sur. En la medida que se mantenga el principal especie en la comunidad demersal de la zo
itivas, como el hecho que se mantenga como la alta vulnerabilidad, aunque se observan señales pos
 stock se mantiene en un estado de fragilidad y de abundancia y estructura demográfica muestran que el

). Finalmente, los resultados de biomasa, Fig. 19eminentemente juvenil basada en edades 2, 3 y 4 (
 El stock sigue presentando una estructura pero concentrado en torno a la VII y VIII regiones.

) ra en toda el área de estudio (IV Región a 42° L.S.En general, cabe destacar que el recurso se encuent

 el mes del crucero. entre 1993 y 2010. El número asociado al año indica
en los cruceros de evaluación acústica . Biomasa (miles de ton) de merluza común estimada Figura 18

38º40’-41º28’
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baja y su estado de cuidado.capacidad de recuperación del stock seguirá siendo 
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ún (juveniles y adultos), estimada . Estructura de edades de la biomasa de merluza comFigura 19

 
 



INFORME TÉCNICO (R.PESQ.) Nº 124/2010 

 

 

Análisis IFOP

s), de amplio uso en el ICES: modelo conocido como XSA (Extenden Survival Analysi
mbién es del tipo edad-estructurado, pero bajo un nivel mundial. El análisis efectuado por la UDEC ta

cómputo conocida como ADmodel, de amplio uso a edad-estructurados resueltos bajo la plataforma de 
 IFOP e INPESCA se basan en modelos estadísticos Las evaluaciones indirectas de stock efectuadas por

conservación. 
 riesgo de no dar cumplimiento a objetivos de de explotación bajo incertidumbre y probabilidad de

 os estudios abordan también los análisis de efectoscomo biomasas y mortalidades, y sus tendencias. Est
 permiten la estimación de indicadores poblacionalesanálisis de evaluación indirecta de stock, los que 

 en  ás reciente del recurso. Estos análisis se traducenque se tiene sobre la pesquería y el conocimiento m
ica n análisis integrados de toda la información histórEn lo formal las evaluaciones indirectas se basan e

FIP 2009-22. 
 de Concepción (UDEC) en el marco del proyecto Pesquera VIII Región (INPESCA) y por la Universidad

 écnica al Estado, por el Instituto de InvestigaciónPesquero (IFOP) en el marco del programa asesoría t
o ones han sido efectuadas por el Instituto de Fomentindependientes en el seno del CC-MC. Estas evaluaci

tas ientífica ha dispuesto de tres evaluaciones indirecEsta Subsecretaría durante el proceso de asesoría c

4.4 Evaluaciones indirectas 
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toneladas. 
l idad natural adicional pudieron totalizar  1.717 miestima que las remociones por este factor de mortal

e t a 612 mil toneladas. Entre los años 2001 a 2010 sesta fracción pudo alcanzar una biomasa de 532 mil 
l año 2003. Dependiendo del escenario evaluado, máximo de 44% de la población de merluza común en e

 un d adicional atribuido a la jibia pudo remover hastaDe acuerdo a los resultados, el factor de mortalida

posteriormente declinó con similar velocidad.  
ncrementó rápidamente entre los años 2001 y 2003 y flota industrial, la abundancia local de jibia se i

 la ad de esfuerzo estimado a partir de la operación decomún. De acuerdo con el índice de captura por unid
 n factor adicional de mortalidad natural de merluzaárea de la pesquería entre los años 2001 y 2010 y u

n el ta entre la abundancia relativa de jibia presente eEn el análisis se asumió una proporcionalidad direc
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).  Fig. 21reclutamientos altos (1990 a 2010) (
odos, uno de niveles bajos (1968 a 1989) y otro de magnitud a partir del año 1990 conformando dos perí

luza común estimados con este análisis cambian de De manera característica, los reclutamientos de mer

).     Fig. 20para los últimos dos años (resultando en mortalidades del orden de 0,22 año-1 
,  del recurso y por el ajuste de las cuotas de pescaredujeron como resultado de la menor disponibilidad

n de la abundancia y las mortalidades por pesca se lo cual, le sucedió un período de rápida disminució
alor máximo de 0,47 año-1 en el año 2003 luego de mediados de la década del 2000, hasta alcanzar un v
 desembarques elevó nuevamente la mortalidad a El continuo incremento en las cuotas de pesca y los

blacional. disminuyó al iniciarse un período de crecimiento po
 o en la mortalidad por pesca por esta causa, la quede productos congelados de merluza con un increment

nes  A fines de los años 80 se iniciaron las exportacioconsecuentemente la mortalidad por pesca se redujo.
durante la mayor parte de los años 80 y mercado al consumo local, situación que se mantuvo 

 del 70 y 80 evidencian el redimensionamiento del Las mortalidades por pesca estimadas para la década

2005. 
hacia edades más jóvenes con posterioridad al año ojiva de madurez a la edad pudo haberse desplazado 

la deran los antecedentes  recientes que sugieren que recurso. Esta fracción podría ser menor si se consi
 decuada desde la perspectiva de la conservación delmayor a la biomasa desovante, condición que no es a

imos años la biomasa explotable de la población es madurez sexual histórica, sugiriendo que en los últ
 recientes se ubica a la izquierda de la ojiva de El patrón de explotación estimado para los años más

iduos completamente reclutados a la pesquería. de mortalidad por pesca experimentada por los indiv
tánea los años 2001 y 2010; (Panel inferior)  Tasa instanrelativa de jibia en el área de la pesquería entre 

tural variable proporcional a la abundancia  (Panel superior) Tasa instantánea de mortalidad naFigura 20.

 
 

 

 

 

 

 



INFORME TÉCNICO (R.PESQ.) Nº 124/2010 

 

 

35Cuota global anual de captura 2011 merluza común.  

 
 
 

).  Fig. 22toneladas (
n 89% llegando a un valor mínimo de 134 mil años 2002 y 2005 la población desovante se redujo u

s pudo alcanzar 1 millón 284 mil toneladas.  Entre loeste análisis, en el año 2001 la biomasa desovante 
 a abría incrementado en 682 mil toneladas. De acuerdofinal de este corto período de años la biomasa se h

io, el incremento anual medio fue de 27% y al aproximadamente 5% anual. Entre 1992 y 1996 en camb
ladas con un incremento en biomasa de la población sexualmente madura creció 297 mil tone

ecuentemente entre los años 1970 y 1990 el peso de cambios experimentados por la población total. Cons
e la biomasa desovante son coherentes con los ha alcanzado la madurez sexual. Las fluctuaciones d
e la población presente a inicios de agosto y que La biomasa desovante corresponde al peso estimado d

toneladas.  escenario para los años 2008 a 2010 fue de 342 mil 
te ). El valor medio de biomasa total estimado bajo esFig. 21en biomasa era de 1 millón 397 mil toneladas (

omasa total y en el año 2005, la pérdida acumulada reducirse a una tasa anual promedio de 26% de la bi
 adas. A partir del año 2001, la población comenzó a25% anual y con un incremento neto de 861 mil tonel

ciendo, esta vez a una tasa media de ). Entre los años 1992 y 1996 el stock continuó creFig. 22de 4% (
o  toneladas, con un incremento porcentual anual mediaños 1970 y 1990 la biomasa total creció en 300 mil
 os o más, presente a inicios de cada año. Entre losLa biomasa total es el peso de la población de 3 añ

 común entre los años 1968 y 2010   Reclutamientos (edad 2) estimados para la merluzaFigura 21.
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ros años de la década del 2000. de los desembarques que se extendió hasta los prime
nto a primera mitad de los 90s y sostuvieron un incremeanuales exitosas que ingresaron a la pesquería en l

crecimiento de la población se debió a las clases inicia a mediados de los años 90s. Este importante 
 e observa un rápido incremento de la biomasa que seEn todas las fracciones de la población descritas s

de 7%. toneladas experimentando un incremento anual medio 
presenta un nivel medio de biomasa de 190 mil Entre los años 2008 y 2010, la población desovante 

 

 

peso de 532 mil t a 612 mil toneladas. 
blación habría sido removido con un equivalente en fue alcanzada en el año 2003, donde el 44% de la po

 sugiere que una mortalidad máxima por esta causa natural variable que operó en los años 2001 a 2010,
idad a relativa de jibia y un factor adicional de mortalLa hipótesis de proporcionalidad entre la abundanci

s en los años siguientes. globales anuales de pesca y desembarques registrado
de los 90s sustentaron el incremento en las cuotas anuales exitosas producidas al inicio de la década 

os 1991 y 2002. De acuerdo con esto, las clases alcanzando altos valores de abundancia entre los añ
ctividad, el stock creció de manera continua Durante la primera mitad del período de mayor produ

990 y 2010.  a otro más productivo, reconocible entre los años 1
989 e producción bajo extendido entre los años 1968 y 1sugiriendo el transito del stock desde un régimen d

 de mayor magnitud a partir del año 1990, En resumen, los reclutamientos de merluza común son

%. 1968 y 2010. Se incluye la banda de confianza de 95
lnerable de merluza común entre los años  Evolución de la biomasa total (3+), desovante y vuFigura 22.
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Análisis INPESCA
 

). Fig. 23
sca y jibia se produce entre los años 2002 al 2006 El período con mayores niveles de mortalidad por pe

1. alidad por jibia ha fluctuado entre 0.018-0.32 año-corresponde a 0.28 año-1 y mínimo de 0.085. La mort
-1 en hembras, en el caso de los machos el máximo máximo de 0.29 año-1 y un valor mínimo de 0.095 año

 ciones importantes para el período analizado con unLas diferentes fuentes de mortalidad muestran varia
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). Fig. 24años (serie histórica y debe verificarse en los próximos 
a . La estimación del año 2010 es baja considerando lmagnitud y muestran altos niveles hasta el año 2009
r los años 2001 a 2006 los reclutamientos son de menofuertes reclutamientos entre 1995 y el 2000, Entre 

se ignificativas para el período analizado, destacándoLos niveles de reclutamiento muestran variaciones s

(negro) y jibia. . Mortalidad por pesca para machos (azul), hembras Figura 23
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). Fig. 25(que se encuentra en valores del orden de 300 mil t 
0, con una tendencia decreciente de las biomasas encuentra en bajos niveles desde el año 2005 al 201
 toneladas. Por su parte, la biomasa acústica se donde la biomasa total fluctúo alrededor de 400 mil

 go disminuir progresivamente hasta el año 2004-2005niveles superiores al millón de toneladas, para lue
período de incremento desde el año 1992 al 2001 a La biomasas muestran cambios significativos con un 

 Reclutamiento (edad 3) entre 1992-2010. Figura 24.
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mación. los años anteriores, así que no aportan nueva infor
e . Los dos últimos años son el promedio geométrico drecuperarse al 2005, y volver a caer en el año 2006

 desde el año 2001 para ). En cambio, el reclutamiento presentó un desplomeFig. 26el año 2005 (
de  ton a fines de los años 90 a sólo 200 mil tons desmuestra que el stock desovante decayó desde 800 mil

 ante de merluza común es estadísticamente precisa yLa estimación de la trayectoria de la biomasa desov

 
 

 
 

inferior) en el período histórico. (FIP 2009-22). 
(panel medio) y mortalidad por pesca (panel  Biomasa desovante (panel superior), reclutamiento Figura 26.
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el stock. Persisten los niveles de impacto de la jibia sobre 6.
e ejemplares adultos. fracción juvenil mayoritaria y una baja presencia d

able de la población constituida por una Estructura de tamaño y etárea de la fracción explot5.
ón del stock en los últimos cuatro años. significativo con respecto a la deteriorada situaci

 acústica) que no indican algún cambio Estimados de biomasa (total, desovante, explotable,4.

siguientes indicadores: 
s  el estatus del recurso se caracteriza en base a loConsiderando los antecedentes y análisis revisados,

07.  recuperado respecto de la situación del año 2006-20
es actuales de biomasa desovante no se han indicadores indirectos y se considera que los nivel

icadores directos de evaluación concuerdan con los merluza común se encuentra sobre-explotado. Los ind
 de BD20%, por lo que se considera que el stock de encuentran por debajo de un nivel referencia límite
e que los actuales niveles de biomasa desovante se Acorde al marco de referencia biológico, se concluy

estructura demográfica. 
 de menor abundancia y mayor deterioro de la contexto, se considera al período 2004-2005 como el

 este jora significativa en los indicadores de status. Enequivalentes al año 2008, sin que se observe una me
 la situación del recurso se mantiene en niveles Reiterando lo anterior, el CC-MC ha manifestado que

ura de la deteriorada fracción adulta. las clases anuales que permita recuperar la estruct
de  franco crecimiento poblacional y el paso dinámico consumen los excedentes necesarios para gatillar un

 Los niveles actuales de mortalidad y desembarque común no ha mostrado claros signos de recuperación.
brepesca se explica porque la población de merluza La proximidad del stock a un estado de riesgo de so

e sobrepesca. de sobreexplotación próximo a un estado de riesgo d
ado , el stock de merluza común califica hoy día en estde referencia objetivo de mortalidad. En conclusión

el esde un estado de sobrepesca a otro en torno al nivmortalidad por pesca, lo que ha llevando al stock d
mos años ha permitido disminuir los niveles de La reducción de los desembarques observada los últi

tenido a la fecha. común a un estado de sobreexplotación que se ha man
a tante reducción de biomasa lleva al stock de merluzmayoría de la biomasa de la fracción 5+. Esta impor

n notablemente el tamaño del stock al remover la combinación con las mortalidades por pesca redujero
en  una fuente de mortalidad natural adicional la que partir del año 2002, el stock pudo estar sometido a

por jibia combinado con altas capturas. Esto es, a catastrófica provocado probablemente por predación 
discutió anteriormente, a un evento de mortalidad efectivos de biomasa desovante debido, tal como se 
el stock experimenta una caída importante en sus desembarque. Posteriormente, a partir del año 2004 

rtalidad por pesca producto de altos niveles de sobrepesca sucesivos debido a las altas tasas de mo
ck ingresa gradualmente a estados de riesgo de embargo, desde inicios de la presente década el sto

n de esta década en rangos de seguridad biológica. Sicomún se encontró a fines de los años 90 e inicios 
), el stock de merluza Fig. 29) y UDEC (Fig. 28), INPESCA (Fig. 27evaluaciones efectuadas por IFOP (

ado y los diagramas de estatus derivados de las Considerando el marco de referencia biológico adopt

4.5 Estatus del recurso 
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regulación de las redes de enmalle. 
vas y s de captura, aplicación de vedas biológicas efectise identifican son disminución en las cuotas anuale

 o. En este contexto, las medidas de corto plazo queconservación deben tender a fortalecer dicho proces
el mediano-largo plazo, y por tanto las medidas de biomasa y estructura sólo podrá ser evidenciada en 

ye que la recuperación o restauración del stock en Bajo este escenario, considerado crítico, se conclu

proceso reproductivo. 
ones que permitan proteger a esta fracción y el desovante del stock, se recomienda revisar las acci

ón Finalmente, debido a los bajos niveles de la fraccimortalidad, sobre la base de estudios adicionales. 
s impactos producidos por las otras fuentes de considera necesario mejorar la cuantificación de lo

iveles de mortalidad por pesca. Además, se el CC-MC recomienda una reducción de los actuales n
 ún se encuentra sobre-explotado y consecuentemente,De acuerdo con lo anterior, el stock de merluza com

cuperación del recurso.  la pesquería y del ambiente no han permitido una re
de  recupere. En definitiva, las condiciones actuales mismas fuentes de mortalidad que no permiten que se

ción del stock debido a que continúan actuando las de otras acciones, no se ha verificado una recupera
icación mportante reducción de la cuota de captura y la apljibia. En los años posteriores,  y no obstante la i

de  y natural producidos por canibalismo y la presión combinado de incrementos en la mortalidad por pesca
 de biomasa del stock se asocia a un efecto En resumen, durante los años 2002-2005 la reducción

41Cuota global anual de captura 2011 merluza común. 
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IFOP, período 1990-2010. 
o para los resultados de la evaluación de  Diagrama de estatus y marco de referencia biológicFigura 27.
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Aspectos básicos del Plan de Restauración

recuperación del recurso. 
 conforme al desarrollo de la pesquería y la proponer los cambios que se requieran en el tiempo,

ste Plan de Restauración, así como también, para pesquero que sean identificados en el contexto de e
sión y medidas de regulación y de ordenamiento control y evaluación del conjunto de reglas de deci

 para el diseño, puesta en marcha, monitoreo, Ambas instancias estarán mandatadas específicamente

reorganización. 
 funcionamiento y en un proceso de gradua pesquería. Esta última instancia ya se encuentra en

, pesquería y bio-economía de este recurso y su especialistas en el ámbito de la biología, ecología
es y integrada por científicos, académicos, investigadorsectoriales; y la otra ii) de asesoría científica, 

as anal como industrial) y de las instituciones públicde usuarios de la pesquería (tanto del sector artes
nes r los representantes de las principales organizaciouna de carácter consultiva y asesora, conformada po

 i) cción participativo, con dos instancias inclusivas:Este Plan contempla la instalación de un marco de a

quería de merluza común, de carácter participativo.implementación de un Plan de Restauración de la pes
seño e rocedimientos técnicos y administrativos para el didel todo conveniente iniciar la aplicación de los p

es a relevancia social y económica de esta pesquería, En consideración a todo lo anterior y también por l

UERÍA 5. MARCO DE GESTION PARA LA RESTAURACIÓN DE LA PESQ

 

 
 

 

 

minuirlos efectos de la jibia. Desarrollar un plan de contingencia que permita disvi)
instauración de incentivos eficaces. 

 beneficios económicos y sociales mediante la conservación del recurso y posibilite la generación
ería, de forma que propenda a asegurar la Perfeccionar el régimen de ordenamiento de la pesquv)

ncional a estos propósitos. Identificar el programa de investigación que sea fuiv)
largo plazo. 

scalización que permitan su viabilidad en el Rediseñar los mecanismos de monitoreo, control y fiiii)
las medidas. 

anejo sobre los grupos más impactados por Mitigar los riesgos generados por las acciones de mii)
n del recurso que se adopten. sociales y económicos de las medidas de recuperació

cción adulta) con los menores impactos Recuperar la abundancia y estructura del stock (frai)

Objetivos específicos 

posibles. 
on los menores costos sociales y económicos la pesquería de merluza común en el menor plazo y c

de  de administración que propendan a la restauración Identificar, diseñar, acordar e implementar medidas

Objetivo general 

Plan, tanto en el plano estratégico como táctico. 
el ón consultiva) deberán desarrollar en su totalidad anteriormente definidas (comité científico y comisi

 básicas del Plan, sobre las cuales las instancias En forma preliminar se proponen las características
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vidades extractivas sobre jibia. Generación de incentivos para el desarrollo de acti
endientes al desarrollo del Plan de Restauración. Realizar las gestiones técnicas y administrativas t

s de las redes de pared utilizadas. Implementación de regulaciones a las característica
efectivas. 

el establecimiento de vedas biológicas Protección de los procesos reproductivos a través d
bales anuales de captura. Disminución drástica y progresiva de las cuotas glo

bién debe abordar: acciones de manejo, que el Plan de Restauración tam
co de corto plazo debe considerar las siguientes Considerando el estatus del recurso, el marco tácti

o en su proceso. 
 nas de estas medidas ya se encuentran implementadasregulaciones a los artes y aparejos de pesca). Algu

 biológicas: protección de zonas a la pesca, y reproducción y la sobrevivencia de juveniles (vedas
os claves para la recuperación, tales como la protección de los más importantes procesos biológic

 a la or pesca aplicados al recurso (cuotas de captura) yse encuentran ajustes a los niveles de mortalidad p
 iones de manejo que se visualizan en el corto plazoTal como se ha planteado previamente, entre las acc

de actividad asociados a pesquería. 
nimizar dichos efectos en todos los niveles Diseño e implementación de medidas que tiendan a miv)

las acciones de recuperación del recurso. 
oeconómicos derivados de la implementación de Identificación y cuantificación de los efectos sociiv)

, con mecanismos costo-efectivos. in situpesqueras 
toreo, vigilancia y control de las actividades Rediseño e instauración de un mejor sistema de moniiii)

fracción juvenil. 
querías sobre la población, y en particular, su Minimizar las externalidades negativas de otras pesii)

reclutamiento). 
el recurso (reproducción, crecimiento y Proteger los principales procesos del ciclo vital di)

Estrategia del plan 

ven de las acciones identificadas en el Plan. cumplimiento de las regulaciones pesqueras que deri
ol de la pesquería que permitan asegurar el Instaurar sistemas de monitoreo, vigilancia y contriv)
bilidad. cumplimiento de los principios de equidad y goberna
onómica de las actividades pesqueras, con conservación del recurso, la viabilidad social y ec

 mecanismos de gestión que asegure la Establecer un régimen de ordenamiento que contempleiii)
equilibrio bioeconómico a definir. 

uería del recurso, por sobre su nivel de Recuperar la actividad económica asociada a la pesqii)
través de todo su rango geográfico distribucional. 

el recurso por sobre su nivel de reemplazo, a abundancia que permitan asegurar la renovabilidad d
ck desovante (fracción adulta) a niveles de Recomponer la estructura completa de edades del stoi)

Metas del plan 
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Análisis IFOP

continuación: 
n discutidos en el seno del CC-MC se muestran a Los resultados de los efectos futuros de explotació

urso y variabilidad en los reclutamientos. ambiente sobre los niveles de productividad del rec
mo modo, se considera relevante el efecto del composición de la biomasa desovante futura. Del mis

ria que tengan tanto el reclutamiento como  la que directamente influyen sobre la posible trayecto
ica l monitoreo de estos procesos de interacción biológeste motivo, se considera pertinente intensificar e
or la explotación y niveles de mortalidad por pesca. Pimpactos futuros que puedan generarse en adición a 

los  un efecto relevante de considerar en relación con común. En este contexto, estos factores constituyen
uza ción de la pesca, en la reducción del stock de merlinteracción biológica han contribuido junto a la ac

entíficas en este sentido. Ambos procesos de existencia de un adecuado nivel de publicaciones ci
a  y pre-reclutas de la merluza común, reconociendo lcontribución importante en la remoción de juveniles

 considera que el canibalismo ha tenido una sobre el stock de merluza común. Del mismo modo, se
 oce el impacto que ha tenido la jibia como predadorEl CC-MC al contemplar aspectos ecosistémicos recon

remoción.  
onado a la evaluación de una serie de niveles de proyecciones de biomasa bajo incertidumbre, condici

fectúan a través de un modelo de manejo basado en Los análisis de efectos futuros de explotación se e

g., reducidas capturas y reclutamientos exitosos). apropiadas en la intensidad de uso del recurso (e. 
nes s procesos biológicos productivos, y con restriccioregulatorio favorable para la materialización de lo

 a largo plazo, dentro de un marco ambiental y –tanto en biomasa como en estructura— es de mediano
stock urso, se estima que el proceso de restauración del Considerando las características biológicas del rec

y mediano plazo. 
 corto ra el desarrollo sustentable de su pesquería, en elincertidumbre en la planificación de estrategias pa

e ón, y en consecuencia, esto introduce una importantriesgos significativos en términos de su conservaci
 e aseguren que su explotación pueda estar exenta destock generar suficientes excedentes productivos qu

 al urso se encuentra por bajo el umbral que le permiteSe estima que la capacidad de renovabilidad del rec

6. ANÁLISIS DE EFECTOS FUTUROS DE EXPLOTACION 

 

 

). Fig. 30, Tabla II, Tabla IIIces al cabo de 10 años (efecto, la biomasa desovante debería crecer en 3 ve
e ser ladas y que bajo el supuesto en que la jibia deja dla biomasa no crecería más allá de las 250 mil tone

 ando la mortalidad por pesca se reduzca a la mitad,En el escenario más pesimista, se estima que aún cu

1,25. Estos multiplicadores consideraron el rango 0,25 – 
adores de la mortalidad por pesca del último año. pesca constante generada por un vector de multiplic

or gia de explotación consideró el uso de mortalidad pel valor promedio de los últimos 6 años. La estrate
n iderando que en el futuro (10 años) se mantendrán eúltimos 5 años). Los reclutamientos se simulan cons

ral en torno a un valor de M=0,6 (promedio de los que la jibia seguirá ejerciendo una mortalidad natu
s l stock de merluza común considerando como hipótesiSe simulan los efectos futuros de la explotación de
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Modelo con cambios en selectividad y con jibia
nte. a diferentes niveles de mortalidad por pesca constaResumen del análisis de proyección y riesgo frente 

Tabla II

ortalidad por jibia. mortalidad debido a la jibia; Panel inferior: sin m
enario pesimista. Panel superior con  Desempeño de la biomasa desovante futura en el escFigura 30.

 

 

 0.25

Multiplicador de F                              

 
 

 0.50 0.75 1.00 1.25 

10.6Captura 2011 (t en miles)  20.8 30.6 40.0 49.1 

BD proy / BD 2010 1.4  1.2 1.1 1.0 0.9 

BD proy / BD

            

1 0 0.222  0.201 0.184 0.169 0.156 
0.016e.s  0.014 0.013 0.012 0.012 

p(BD proy / BD1 0 0.08<0.2)  0.46 0.90 1.00 1.00 

p(BD proy / BD1 0 1.00<0.4)  1.00 1.00 1.00 1.00 

BD proy / BD

      

2 0 0.308  0.279 0.255 0.234 0.216 
0.018e.s  0.016 0.015 0.015 0.014 

p(BD proy / BD2 0 0.00<0.2)  0.00 0.00 0.01 0.14 

p(BD proy / BD2 0 1.00<0.4)  1.00 1.00 1.00 1.00 

BD1
 0     corresponde a la biomasa dinámica sin explotación  

BD2
 0  corresponde al promedio de BD0      1
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Modelo con cambios en selectividad y sin jibia
nte. a diferentes niveles de mortalidad por pesca constaResumen del análisis de proyección y riesgo frente 

Tabla III
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 0.25

Multiplicador de F                              

 
 

 0.50 0.75 1.00 1.25 

12.2Captura 2011 (t en miles)  24.0 35.2 46.0 56.3 

BD proy / BD 2010 4.9  4.2 3.6 3.1 2.8 

BD proy / BD

            

1 0 0.803  0.683 0.589 0.514 0.453 
0.019e.s  0.029 0.034 0.036 0.037 

p(BD proy / BD1 0 0.00<0.2)  0.00 0.00 0.00 0.00 

p(BD proy / BD1 0 0.00<0.4)  0.00 0.00 0.00 0.07 

BD proy / BD

      

2 0 1.114  0.947 0.816 0.712 0.628 
0.031e.s  0.043 0.049 0.052 0.052 

p(BD proy / BD2 0 0.00<0.2)  0.00 0.00 0.00 0.00 

p(BD proy / BD2 0 0.00<0.4)  0.00 0.00 0.00 0.00 

BD1
 0      corresponde a la biomasa dinámica sin explotación 

BD2
 0  corresponde al promedio de BD0

Análisis INPESCA

    1 

 

Análisis UDEC

jibia. 
 ión son viables con bajos niveles de mortalidad poraños. Los escenarios de mayores niveles de explotac
 entos promedios y con variabilidad de los últimos 5actual de mortalidad moderada por jibia y reclutami

ión es entre 44-46 mil t son más cercanos con la condicreclutamientos importantes los próximos años, valor
n una condición de baja influencia de la jibia y Los mayores niveles de explotación son aplicables e

mil t. o de capturas viables de aplicar varía entre 44-50 Los resultados de los análisis muestran que el rang
. serie del modelo de evaluación de stock (2006-2010)reclutamiento promedio de los últimos 5 años en la 

capturas constantes, utilizándose el valor de Se efectúa un análisis de proyección de 5 años con 

 

 

).  desovante en 10 años (1 generación de merluza común
uperación y alcanza un nivel adecuado de biomasa recomienda, ya que el recurso muestra signos de rec

as 40 mil toneladas, son las que este estudio de merluza común). Niveles de capturas en torno a l
nes uperación del recurso sería de 20 años (2 generacioreclutamientos exitosos y el eventual tiempo de rec

el recurso se recupere, salvo que se produzcan toneladas, son más inciertas y y no garantizan que 
pturas. Niveles de capturas en torno a las 50 mil la biomasa desovante y del comportamiento de las ca

 (hasta el año 2028) escenarios de comportamiento de1997 y 2008, evalúa en un horizonte de largo plazo 
 basado en reclutamientos medios dela serie entre El trabajo de la UDEC en el marco del proyecto FIP,
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16.241 toneladas. 
cuota objetivo artesanal recomendada asciende a Atendiendo los descuentos de fauna acompañante, la 

Agosto-Diciembre (25%):   7.503,5 toneladas   

Enero-Julio (75%):  22.510,5 toneladas 

esente año, esto es: en períodos similares a los establecidos para el pr
ento  a 30.014 toneladas, y se recomienda un fraccionamiPor lo tanto, la cuota objetivo industrial asciende

55 ton     :      Subtotal artesanal

En otras pesquerías artesanales   :      47 ton 

En pesquería artesanal de raya    :        8 ton  

250 ton     :    Subtotal industrial

En otras pesquerías industriales    :       30 ton 

astre) :       60 ton  En pesquería industrial de langostino amarillo (arr

astre) :       60 ton  En pesquería industrial de langostino colorado (arr

) :      100 ton  En pesquería industrial de camarón nailon (arrastre

s como fauna acompañante de otras pesquerías son: Las cuotas que se deben reservar para ser capturada

 16.296 toneladas. Sector artesanal:

 30.264 toneladas, Sector industrial:

ual por sector es la siguiente: sus modificaciones, se tiene que la cuota global an
3 y gnación entre sectores que establece la Ley Nº19.7146.560 toneladas. Al aplicar los porcentajes de asi

ciende a cuota a asignar al sector industrial y artesanal asinvestigación, equivalente al 3%. Por lo tanto, la 
40 toneladas para ser asignadas con fines de De la cuota recomendada, se hace una reserva de 1.4

unidad de pesquería del recurso. 
 ara el año 2011 en igual magnitud, en el área de larecomienda fijar la cuota global anual de captura p
 o sobrepase las 48 mil toneladas, y por lo tanto seque el nivel de captura efectiva para el año 2011 n

as progresivamente. En este sentido, se recomienda recomendable ajustar las capturas anuales autorizad
es re la actividad extractiva industrial y artesanal, Con el objeto de minimizar los efectos adversos sob

o las 40 mil toneladas. riesgo los niveles de captura deberían situarse baj
las 50 mil toneladas y en un marco muy adverso al que los niveles de remoción deben situarse bajo de 

sta  efectos de explotación muestran en un marco optiminiveles de captura autorizados. Los análisis de los
sca para el año 2011, a través de un ajuste en los disminuir los niveles actuales de mortalidad por pe

recuperación, se hace recomendable entonces de deterioro o al menos no se evidencian signos de 
vel concluir que el recurso se presenta con un mayor niConsiderando los análisis precedentes que llevan a 

 SU DISEÑO 7. CUOTA GLOBAL ANUAL DE CAPTURA PARA EL AÑO 2011 Y
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en los siguientes términos: 
ece ra el año 2011 y su asignación semestral, se establCon esto, la cuota objetivo artesanal por Región pa

n. Fortalecer los mecanismos de control y fiscalizació

según sea el caso. las zonas y regiones que lo soliciten y/o acepten, 
ra el establecimiento de RAE por organización en Iniciar las gestiones administrativas y técnicas pa

del segundo semestre. semestre de las regiones que lo presenten a partir 
50% de los saldos no capturados del primer Reasignación en otras regiones o zonas de hasta el 

primer y segundo semestre respectivamente. 
nes de asignación de 75% y 25% para el Mantener la asignación semestral, pero en proporcio

de ordenamiento que a continuación se indican: se apliquen los criterios de asignación y acciones 
e hamiento de la cuota de captura artesanal se proponCon el objeto de asegurar un mayor nivel de aprovec

presente año debió ser corregida. 
 a asignación regional de la cuota artesanal para elintegral de la cuota artesanal. En este contexto, l

nes apropiadas para permitir el aprovechamiento sistema de ordenamiento deba efectuar las correccio
pletar su cuota, es que se hace necesario que el en que en los últimos 4 años el sector no logra com

fleja ral de la cuota artesanal del recurso, lo que se rehistórica no han permitido un aprovechamiento integ
quería artesanal de merluza común y la asignación Considerando que las condiciones actuales de la pes

adulta deteriorada. 
 dad, con bajos niveles de abundancia y una fracciónencuentra concentrado en focos de mayor disponibili

so se 04), y muy distintas a las actuales en que el recurespacial del recurso normales (anteriores al año 20
ón efinió en condiciones de abundancia y de distribuciCabe hacer notar que esta asignación histórica se d

 istóricos y de acuerdos posteriores entre regiones.de asignación regional se derivan de desembarques h
 comienzo de la presente década. Estos porcentajes porcentajes definidos que se han mantenido desde el

en luza común se ha asignado entre la IV y X Regiones La fracción artesanal de la cuota de captura de mer

51Cuota global anual de captura 2011 merluza común. 
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16.241,00012.180,750 4.060,250Total

XIV-X 18,035 6,012 24,046
IX 19,496 6,499 25,995

VIII 3.749,723 1.249,908 4.999,630
VII 3.401,503 1.133,834 4.535,338
VI 467,144 155,715 622,859
V 4.002,173 1.334,058 5.336,230
IV 522,676 174,225 696,902

Región Enero-Junio Julio-Diciembre Total
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na acompañante precedentemente indicados. de asignación y con los detalles de reservas de fau
8.000 toneladas, de acuerdo al siguiente esquema cuota de captura global anual de merluza común de 4

s, se recomienda establecer para el año 2011 una Considerando los antecedentes y análisis precedente

8. RECOMENDACIONES 

 

 
 

MERLUZA COMUN IV-41°28,6' L.S.

16.241,00012.180,750 4.060,250Total

XIV-X 18,035 6,012 24,046
IX 19,496 6,499 25,995

VIII 3.749,723 1.249,908 4.999,630
VII 3.401,503 1.133,834 4.535,338
VI 467,144 155,715 622,859
V 4.002,173 1.334,058 5.336,230
IV 522,676 174,225 696,902

Región Enero-Junio Julio-Diciembre Total
16.241Cuota Objetivo

Fauna Acompañante 55,0

16.296,0FRACCION ARTESANAL

Agosto-Diciembre 7.503,500
Enero-Julio 22.510,500

30.014Cuota Objetivo

Fauna Acompañante 250,0

30.264,0FRACCION INDUSTRIAL
46.560Cuota Remanente
1.440Reserva Investigación

48.000CUOTA GLOBAL
Toneladas

calados. 
 tamaños de malla y al número de paños pesca de pared (enmalle y enredo) en relación a los

ación de las características de los artes de Controlar el esfuerzo de pesca a través de la regul

abundancia del recurso. 
tiva respecto de las zonas con mayor período del año que sea de mayor actividad reproduc

os en toda la unidad de pesquería en el Establecer una veda reproductiva total por cinco añ

regiones a partir del segundo semestre. 
 durante el primer semestre a otras zonas o saldos no capturados que se generen en las regiones
sanal pueda reasignar hasta el 50% de los Que la Autoridad pesquera respecto de la cuota arte

Complementariamente se recomienda: 

 
 
 

 
• 

 
• 

 
• 
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irigidas a jibia. Fomentar el desarrollo de actividades extractivas d

 del recurso y su pesquería. Desarrollo participativo de un Plan de Restauración

de las unidades extractivas.  
fectivos sobre la cuota de captura y la operación Aplicación de sistemas de control y fiscalización e
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ectos de Explotación (INPESCA). Estudios de Evaluación del Recurso y Análisis de Ef

 de Merluza común (FIP 2009-22 – UDEC). Estudio Estrategias de Recuperación en la Pesquería

). Estudios de Evaluaciones Hidroacústicas (FIP - IFOP

 Explotación (IFOP). Estudios de Análisis de Estatus y de Estrategias de

 - INPESCA) Programa de Seguimiento Pesquerías Demersales (IFOP
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FFiicchhaa  PPeessqquueerraa  
NNoovviieemmbbrree  --    22001100 

(Guichenot, 1848) Merluccius gayi gayi 
MERLUZA COMÚN

 

 

 
II..  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  DDEELL  RREECCUURRSSOO  
 
AAnntteecceeddeenntteess  bbiioollóóggiiccooss 
 
Familia Merlucciidae 
Orden Gadiformes 
Clase Actinopterygii 
Hábitat Batidemersal 
Alimentación  Zoobentos (crustáceos Zooplancton (eufausidos), Necton (peces juveniles),

decápodos). Canibalismo 
Tamaño máximo (cm) 80 cm LT 
Talla modal 2008 (cm)  (enmalle) 35 cm LT (industrial); 35 cm LT (espinel); 37 cm LT
Longevidad (años) 15 años 
Edad de reclutamiento 2 años 
 
CCiicclloo  ddee  vviiddaa 

profundidades. 
an menos migraciones y están asociados a mayores mayor edad (sobre 10 años), aparentemente manifiest

 do inicio a una nueva generación. Los ejemplares deprimera madurez sexual desovan por primera vez, dan
ad de tivos. Una vez que las merluzas han alcanzado su edacerca a la costa, aparentemente con fines reproduc

 adulto se , indicándose que durante el verano parte del stockSe han descrito migraciones en sentido longitudinal

interpretable como migración trófica. 
ca . La migración vertical presenta una dinámica cíclihorizontales, asociadas a la plataforma continental

cales y ción nictimeral compuesta por desplazamientos vertide vida adulto, la merluza común presenta una migra
nte su ciclo ficial de Chile y Perú (Corriente de Gunther). Durael cual esta asociado a la contracorriente subsuper

dulto, sexual al 50%, constituyéndose en parte del stock a3,5 años (35-37 cm LT) alcanzan la edad de madurez 
partir de los LT), los ejemplares se reclutan a la pesquería y a cercanas a la costa. A partir de los 3 años (34 cm 

áreas e merluza común se reclutan al stock, habitando en Después de un año a un año y medio, los juveniles d

ren a lo largo de la zona centro sur de Chile. típicos procesos de transporte y advección que ocur
 a los  hasta el momento no determinado, y estando sujetaslas larvas a formar parte del necton por un periodo
sando undados en el área demersal de la zona nerítica, paSan Pedro (40º50’ LS), los huevos desovados son fec

y Bahía están cercanas a la costa entre Papudo (32º30’ LS) marzo de cada año. Las principales áreas de desove 
brero--primavera, y un período de desove secundario en feperíodo de mayor intensidad se verifica en invierno

nque el  realiza durante todo el año (desovante parcial) auEl ciclo de vida comienza con el desove, el cual se

na oceánica aledaña. posible que ciertos procesos se verifiquen en la zo
inarias es a), aunque bajo circunstancias ambientales extraordtalud continental de Chile centro-sur (zona nerític

ataforma y sociado a la columna de agua sobre el área de la plEl ciclo de vida de esta especie está fuertemente a

 

  
  



 

DDiisstt rr iibbuucciióónn  ggeeooggrrááff iiccaa 
  

 

Distribución a nivel mundial

Distribución a nivel nacional

ha sido identificada para las costas de Perú. 
 que M. gayi peruanusde Chile, y se diferencia de 

 ha sido identificada solo para las costas gayi gayi
M. : La subespecie 

 

Distribución batimétrica
  
47°00' LS (XI Región). 
costa chilena entre los 23°39' LS (II Región) y 

: a lo largo de la 

Distancia media de la costa

500 m de profundidad 
distribuye en la plataforma continental entre 50 y 

: la merluza común se 

 

costera hasta aproximadamente 40 mn al Oeste.
: desde la zona 

 

  
  
IIII..  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  LLEEGGAALLEESS  
  
AAssppeeccttooss  lleeggaalleess  yy  mmeeddiiddaass  ddee  rreegguullaacciióónn  vviiggeenntteess 

Unidad de pesquería

 
 

Régimen de acceso

ecreto Supremo Nº354 de 1993. Región) hasta las 60 mn, fue establecida mediante D
 y el paralelo 41º28,6’ S (X : Comprendida entre el límite norte de la IV Región

 

pesquería de merluza común es el General de Acceso.
 el área de la unidad de pesquería, el régimen de lael 01-Ago-2011 (Res. Ex. Nº 2.282 de 2010). Fuera d
 ción pesquería Merluza común IV a X Regiones, hastaarmadores artesanales en el Registro Artesanal, sec

entra suspendida la inscripción de pescadores y Ago-2011 (D. Ex. Nº 840 de 2010). Asimismo, se encu
nto de nuevas autorizaciones de pesca hasta el 01-Explotación, y se encuentra suspendido el otorgamie

a declarada en estado y régimen de Plena La unidad de pesquería de Merluza común se encuentr

: 

 
 

MMeeddiiddaass  ddee  aaddmmiinniissttrraacciióónn  vviiggeenntteess 

Cuotas de captura:1.

 
 

 

Nº 285 de 2010). acompañante y 57 ton como especie objetivo (D. Ex. 
nes de investigación, 60 ton como fauna pesquería, es de 120 ton divididas en 3 ton para fi
ara 2010, fuera del área de su unidad de La cuota global anual de captura de merluza común p

regionalmente). (D. Ex. Nº 1.925 de 2009). 
on para la flota artesanal (fraccionada industrial (fraccionada temporalmente) y 18.672,5 t

lota para fines de investigación, 34.667,5 ton para la fpesquería, es de 55.000 ton divididas en 1.650 ton 
ara el año 2010, al interior de su unidad de La cuota global anual de captura de merluza común p

 

 

 



 

Asignaciones:2. 

: exento Nº 1.926 de 2009, acorde al siguiente cuadro
a pesquería fueron establecidos por el Decreto Los Límites Máximos de Captura por armador para est

flota artesanal. 
la Extracción por área y organización para el caso de de la cuota artesanal y (iii) Régimen Artesanal de 

gional aso de la flota industrial, (ii) fraccionamiento reglobal anual de captura; a saber (i) LMCA para el c
s tipos y esquemas de asignaciones de la cuota En la pesquería de merluza común se verifican vario

 

Armador LMC (ton) Armador 
LMC 
(ton) 

ALIMENTOS MARINOS S.A. 290,747 INOSTROZA CONCHA PELANTARO 60,131 

ALVAREZ ARMIJO JAIME 60,131 INVERSIONES Y ALIMENTOS INTERMARK LTDA. 1,225 

ANTARTIC SEAFOOD S.A. 1,332 ISLADAMAS S.A. PESQ. 9,56 

AQUAFISH S.A. 222,919 ITATA S.A. PESQ. 180,391 

BIO BIO S.A. PESQ. 8680,248 LANDES S.A. SOC. PESQ. 301,343 

CONCEPCION LTDA. PESQ. 228,272 LEUCOTON LTDA. SOC. PESQ. 581,655 

DA VENEZIA RETAMALES ANTONIO 289,635 NORDIO LTDA. SOC.  182,249 

EL GOLFO S.A. PESQ. 9223,289 PESCA CHILE S.A. 196,827 

ENFEMAR LTDA. SOC. PESQ. 361,924 PESSUR LTDA. SOC. PESQ. 477,94 

FRIOSUR IX S.A. 195,232 QUEZADA BERNAL TOMAS 78,737 

FRIOSUR X S.A. 5858,48 SAN JOSE S.A. PESQ. 218,78 

GENMAR LTDA. SOC. PESQ. 592,113 SUR AUSTRAL S.A. PESQ. 371,577 

GONZALEZ RIVERA MARCELINO 2283,969 VIENTO SUR S.A. SOC. PESQ. 2464,671 

GONZALEZ SILVA MARCELINO 1013,624     

común obedece al siguiente esquema: 
 a la flota artesanal de la pesquería de merluza La distribución de la fracción de la cuota asignada

  

V 6.116,90

IV 798,856

RAE por organizaciónRegión

VIII 5.731,06

VII 5198,842

VI 713,982

-- 27,562 --XV-X 27,562

-- 29,798 --IX 29,798

Sur 555,436 --

Centro 1.823,54 --

Norte 3.352,082 --

Sur 2.674,88 --

Centro 110,536 --

Norte 2 2.854,62 --

Norte 1 458,812 --

Sur 676,638 --

Norte 37,344 --

Sur 2.362,75 --

Centro 2.384,47 D.Ex Nº 1160/10 - Res. Ex. N° 3450/10

Norte 869,68 --

Sur 103,174 --

Centro 264,740 --

Norte 30,942 --

D.Ex Nº366/03

D.Ex Nº1925/09 D.Ex Nº154/03 Res. Nº62/10

Cuota (ton) RAE por Área Cuota (ton)

 



 

Cierre de acceso 3. 

Vedas:4.

las regiones IV a X. en la sección de la pesquería de merluza común, en 
 registros artesanales categoría pescador artesanal,del 01 de agosto de 2010, las inscripciones en los 

endidas transitoriamente por un año, a contar Res. (SUBPESCA) N° 2282 de 2010, se encuentran susp
. Como consecuencia de lo anterior, mediante la Región), mediante el D.ex. (MINECON) N° 840 de 2010
da su área, IV Región al paralelo 41º28,6’ S (X unidad de pesquería del recurso merluza común en to

 un año (hasta el 01 de agosto de 2010) a las En la actualidad, se mantiene cerrado el acceso por

 

 

 

Artes de pesca:5.

Nº 959 de 2006. 
ras pesquerías acorde a lo establecido en D. Ex. se autorizo la captura como fauna acompañante de ot
as fechas inclusive. Durante el período de veda el 15 de agosto y 20 de septiembre de cada año, amb

e  entre la IV Región y el paralelo 41º28,6’ LS, entrHasta el año 2010 estuvo vigente una veda biológica

 

 

 

Talla mínima legal 6.

5, Nº119/96 y Nº120/96). operar con espinel o red de enmalle (Res. Nº1.557/9
de o espinel, mientras que la flota artesanal sólo pueindustrial sólo puede operar con arrastre de fondo 

e luz de malla (Res. Nº2.808/05). La flota instalación de paneles de malla cuadrada de 90 mm d
 100 mm en el copo de las redes de arrastre e utilizar tamaño de luz de malla romboidal mínimo de

te de la República y el paralelo 43º S, se deberá En el área marítima comprendida entre el límite nor

 

 

 

Porcentaje de fauna acompañante:7.

ura y/o desembarque para este recurso. No se ha normado respecto del tamaño mínimo de capt

 

 

 

Áreas de perforación: 8.

el D. Ex. N° 297 de 2010. 
 límites máximos, se encuentran establecidos en Respecto de la fauna acompañante, los porcentajes y

 

 
 

merluza común, en el área de reserva artesanal. 
a en ión) transitorias para la flota industrial que operNo se han emitido autorizaciones (áreas de perforac

 

 



 

IIIIII..  CCUUOOTTAASS  DDEE  CCAAPPTTUURRAA  YY  DDEESSEEMMBBAARRQQUUEESS:: 

 entre regiones y zonas. a permitido la eliminación de la “carrera olímpica”
ción por zonas al interior de cada Región, lo que artesanal ha estado sometida a un esquema de asigna

or pescar; mientras que a partir de 2002, la flota disminuido levemente y se ha eliminado la carrera p
n lo que la tasa de captura mensual ha esquema de Límite Máximo de Captura por Armador, co

 la actividad industrial ha estado sometida al pesquerías. Finalmente, a partir de febrero de 2001
ra ser extraída como fauna acompañante de otras considerar reservas con fines de investigación y pa

a asignación de la cuota global anual se comenzó a parcializada temporalmente. A partir del 2001, en l
para la flota industrial la cuota comenzó a ser artesanal y otra a la industrial; al mismo tiempo, 

a nzó a fraccionar, asignándose una porción a la flotde 1994, la cuota global anual (65.000 ton) se come
r  fijó una cuota global anual de 54.000 ton. A partiárea comprendida entre IV Región y 41º28,6’ L.S. se

991. Posteriormente, entre 1992 y 1993, para el cuota anual se mantuvo, para la misma zona, hasta 1
a elo 19º L.S. (I Región) y el 43º LS (X Región). Estcual se fijó una cuota de 45.000 ton entre el paral
 tas globales de captura a partir de 1983, año en elLa pesquería comenzó a ser regulada a través de cuo

cantidades de Jibia en las costas de Chile. 
e es coincidente con la presencia de grandes desembarque, tanto artesanal como industrial, lo qu
 a observar una declinación en los niveles de de 122.000 ton en 2001. A partir de 2001, se vuelve

os desembarques, los cuales han llegado a cerca partir de 1988 se observa un aumento sostenido de l
y una relativa estabilización entre 1976 y 1986. A oficialmente 130.000 t) hasta 1976 (con 30.000 t); 

 de 1969 (año en que se desembarcaron entre 1961 y 1968; una notable disminución a partir
omedio de 76.000 t anuales; grandes fluctuaciones período de estabilidad entre 1956 y 1961, con un pr

n  1955, años durante el cual se lograron 90.000 t; ulas 10.000 t; un crecimiento sostenido entre 1945 y
tre 1938 y 1945, alcanzando niveles cercanos a los desembarques indica un período de desarrollo en

 la década de los años 30. La evolución histórica deLa pesquería de merluza común se inicia a fines de 

 
 

 

0 50.000 50.000106.000 126.000 134.000 139.500 73.000 63.000 50.000 50.00Cuota Global Propuesta (t)
0 55.000 55.000108.800 128.000 139.500 139.500 73.000 69.000 62.100 55.00(*)TOTAL

672,5 18.672,522.800 34.800 48.611 48.611 25.025 22.942 21.560 19.180 18.Artesanal

677,5 34.677,587.744 89.744 90.278 90.278 46.475 42.607 40.040 35.620 34.Industrial

39.496 42.537121.085 115.944 118.452 73.598 47.436 44.134 42.740 45.850TOTAL

1.93232.494 26.804 28.860 16.253 4.580 4.622 5.536 12.303 9.966 1Artesanal

530 30.60588.591 89.140 89.592 57.345 42.856 39.512 37.204 33.547 29.Industrial

(1)2010 2005 2006 2007 2008 200920042001 2002 2003Flota

Desembarque 

(toneladas)

Cuota 

(toneladas)

a revisión.
0, sujeta inar de desembarque hasta el 15 de noviembre de 201acompañante e investigación. (1) Información prelim

sanal, fauna ara el recurso, considerando cuota industrial, arte (*) La información incluye la cuota global anual p
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IIVV..  AARRTTEESS  YY  AAPPAARREEJJOOSS  DDEE  PPEESSCCAA  
  
  

  
  

  
  

  
  

  

Red de arrastre

Espinel horizontal

generación. 
es de última son PE/PES y algunas secciones disponen de material
s utilizados pez se encuentra levantado del fondo. Los materiale

a, cuando el arrastre, usualmente se operan en la columna de agu
ón o tren de cercana a los 15 metros, y si bien disponen de borl

de boca asociado al fondo. Las segundas, son de una altura 
está mas no supera los 6 metros y se utilizan cuando el pez 

ra de boca que Engel) y de 4 paneles. Las primeras tienen una altu
s (modelo arrastre demersales que se utilizan son de 2 panele

: utilizada por la flota industrial. Las redes de 

 
 

Red de enmalle

Anzuelos: Mustad Kirby Nº8, 3600 anzuelos por bote.
oveta; (plumavit) de 0,4x0,2x0,1 m; Carnada: sardina, anch

pandido anzuelos; Boya: intermedia: cubo de poliestileno ex
 1 cada 50 unidades por paño; Peso: Trozos de fierro (pernos),

los, 24 Yo-yo: botella de vidrio de 250 cc, 1 cada 50 anzue
es por paño; mono, diámetro 0,6 mm, longitud 0,35 m, 1200 reinal

inal: PA 1,5 mm, longitud de 960 m (3 unidades por bote); Re
iámetro de empleados son: Línea madre: PA mono de 3 hilazas, d

s materiales espinel utilizado en Caleta Portales (V Región). Lo
 describe el construcción difiere entre zonas; a continuación se

ia. La artesanales de la IV a VI Región y de Lebu a Valdiv
: frecuentemente utilizado por pescadores 

 
 

Línea de mano

40%. 
 y, Embande: kgs; Lanzada: una cada 0,16 m, 3 mallas por lazada;
so total de 25 cada 0,96 m, con un peso individual de 400 grs y pe
spuestos uno c/u con tamaño de 13 x 3,5 cm; Peso: 63 unidades di

flotabilidad unidades dispuestos uno cada 0,96 m, de 150 grs de 
lotador: 64 60,0 m de longitud más 1,0 m para unión de paños; F

ro 9,5 mm, de para unión de paños; Relinga inferior: PE de diámet
d más 1,0 m superior: PE de diámetro 9,5 mm, de 60 m de longitu

elinga encabalgue: PV multifilamento de diámetro 1,0 mm; R
 Hilo mm, de 100 m de longitud y tamaño de malla de 3,5”;

iámetro 0,7 materiales empleados son: Paño de red: PA mono de d
Cocholgüe. Los arte de pesca de enmalle utilizado en la caleta de 

rresponde al algunas caletas de la V Región. Esta descripción co
troducido en y VIII Regiones, aunque a partir de 2004 ha sido in

 : frecuentemente utilizada por pescadores de la VII

 

merluza.
rdina, jurel o 50 a 100 grs. La carnada utilizada es usualmente sa
 de plomo de m; 5) anzuelo Mustad Kirby Nº7 al 12; y, 6) Plomada

ongitud de 0,4 anzuelo (reinal) de PA mono, diámetro 0,4-0,6 mm, l
Línea de Línea de pesca de PA mono, diámetro 0,6-0,8 mm; 4) 

iratorio; 3) mono, diámetro 0,8-1,0 mm y longitud variable; 2) G
ea principal de PA en la figura inferior de la izquierda, donde 1) Lín
 pesca se muestra utilizada en la zona central. El diseño del arte de

: Esta descripción corresponde a la línea de mano 

  
  

  



 

VV..  UUSSUUAARRIIOOSS  DDUURRAANNTTEE  EELL  AAÑÑOO  22001100 

Industrial 
Flota Industrial Años 2005 al 2010 

 
 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010Año 1
 

Nº Armadores 28 28 28 29 25 25 
Nº Naves           

Autorizadas 52 52 52 52 50 50 
Operando 42 41 37 33 29 23 

Potencia (Hp)2 52.758  53.148  54.492  55.711  55.096  55.096  

2005 2006 2007 2008 2009 2010

embarcaciones /año 
Total de 

lota ArtesanalEvolución Número de Embarcaciones Inscritas de la F

 SERNAPESCAFuente: elaboración propia en base a información de
Se refiere a la flota autorizada
 Cifra a Septiembre de 2010. 1

2  
 

 
 

1
 

Bote a Remo 312 298 286 272 250 229 
Bote a Motor 2.397 2.257 2.204 2.138 2.025 1.989 
Lancha 873 807 771 726 685 664 
Total 3.582 3.362 3.261 3.136 2.940 2.882 

IV V VI VII VIII IX X XIV Total 
embarcación/Región 
Tipo de 

anal 2010Número de Embarcaciones Inscritas de la Flota Artes

 SERNAPESCAFuente: Elaboración propia en base a información de
Cifra a Agosto de 2010. 1

 

 
1 

Bote a Remo 42 21 0 0 112 43 5 6 229 

Bote a Motor 403 527 45 251 426 14 273 50 1.989 

Lancha 24 71 0 18 264 22 243 22 664 

Total 469 619 45 269 802 79 521 78 2.882 

 SERNAPESCA Fuente: Elaboración propia en base a información de
Cifra a Agosto de 2010. 1

 
VVII..  PPRROOYYEECCTTOOSS  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIOONN  AASSOOCCIIAADDOOSS  AA  LLAA  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIOONN 
 

strategias de explotación.  Proyectos FIP de unidades de stock y de análisis e
merluza común, 2010”

 en aluación de estrategias de explotación sustentablesProyecto sectorial: “Investigación del estatus y ev
ría Demersal Centro-Sur y Aguas profundas.  Proyecto sectorial: Investigación Situación Pesque

luza común.  Proyecto FIP de Evaluaciones hidroacústicas de mero
o
o 

 
o

 
 
 
 
 
 
 
 



 

VVIIII..  PPRROOCCEESSAAMMIIEENNTTOO  YY  MMEERRCCAADDOO 

Producción:1.

 
 

 

2005 2006 2007 2008 2009 
proceso/Año 
Tipo de 

registra operación en Merluza Común. Número de Establecimientos por tipo de proceso que 

SERNAPESCA 
aboración propia en base a información de Número de Plantas Procesadoras de Merluza Común. El

 
 

 
 

Congelado 40 28 28 32 35 
Fresco Enfriado 13 11 10 13 11 
Otros1 4 1 3 0 0 

Promedio 2009 

Rendimiento 
2005 2006 2007 2008 2009 Producto/Año 

das) Evolución de la Producción de Merluza Común (tonela
  

 SERNAPESCA Fuente: Elaboración propia en base a información de
Incluye líneas como Surimi, Harina, Ahumado      1

Congelado 12.917 19.730 11.893 12.138 11.542 44,5% 
1.307Fresco Enfriado   4.548 3.273 1.924 314 59,1% 

Otros 1 640  80 5 0 0  

Comercialización2.
        

 SERNAPESCA Fuente: Elaboración propia en base a información de
Incluye líneas como Surimi, Harina, Ahumado         1

 
 :

2005 2006 2007 2008 2009 2010AÑO 
 tipo de proceso Evolución de las Exportaciones de Merluza Común por

 
 

1
 

21.226Valor (miles US$) 
Congelado 

 24.047 28.090 30.075 35.528 14.411 
11.728Volumen( toneladas)  11.942 11.735 10.083 11.122 5.247 

Fresco Enfriado 
574Valor (miles US$)  331 224 947 45 2 
254Volumen( toneladas)  136 57 101 11 1 

Valor (miles US$) 
Conserva 

0 2 4 127 94 0 

Volumen( toneladas) 0 0 0 8 31 0 

21.804Valor (miles US$) 
Totales

2
 

 24.380 28.318 31.149 35.668 14.413 

11.982Volumen( toneladas)  12.078 11.792 10.193 11.164 5.248 

 ADUANA Fuente: Elaboración propia en base a información de
 Puede incluir otras líneas de menor importancia 
 Cifra a Julio de 2010 1

2

 
 

 

 

 



 

Precios3. :

o Evolución de Precios de Principales tipos de proces

 
 

 

10,0
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Pr
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io
s F

O
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g)

Congelados

Principales mercados de destino:4.

* Cifra a Julio de 2010 

 ADUANA Fuente: Elaboración propia en base a información de

Fresco Ref.

 

 

 
 

o 2009 Principales Destinos de Exportación (en Volumen) Añ

 
 

 ADUANA Fuente: Elaboración propia en base a información de

 

 
 
 
 



 

Variación 
(ton) 

Exportado 
Volumen 

País 

merluza Común Año 2009 v/s 2008 
ales Destinos de Exportación Participación en Volumen y Variación de los Princip 

1 

Estados Unidos 4.514 42,4% 
Italia 1.631 303,5% 
Alemania 1.358 -37,8% 
Otros 3.633 -17,7% 
Total 11.164 9,2% 

Empleo:5.

 ADUANA Fuente: Elaboración propia en base a información de

 En relación al volumen del año anterior      1

 

2005 2006 2007 2008Sector / año 
 la Pesquería de Merluza ComúnEvolución Empleo en el Sector Industrial asociado a

 
 

 
1
 2009

1
 

Flota Industrial 516 239 392 218 232 
Plantas de Proceso 3.692 3.540 2.114 3.223 2.011 
Total 4.208 3.779 2.506 3.441 2.243 

Región Contrato Subcontrato

   2009 Empleo en el sector Plantas de Proceso, por Región 
   

    
 SERNAPESCA-IFOP-INEFuente: Elaboración propia en base a información de

Información de carácter preliminar 1 

 
 

  

 

    Total Hombres Mujeres 
68IV  0 21 47 68    

V 23 9 11 21 32    
VIII 1684 55 792 947 1.739    
X 62 0 30 32 62    
XII 36 0 16 19 35    
RM 75 0 35 40 75    

Subtotal 1.948 64 905 1.106 2.011    
   Total 2.011  

eliminar IFOP-INEFuente: Elaboración propia en base a información pr  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Evolución Empleo en el Sector Artesanal 

 
 

1
 

 
Hombres    10.839 11.202 10.719 
Mujeres     193 220 218 
Total 11.174 11.156 11.140 11.032 11.422 10.937 

 SERNAPESCA Fuente: Elaboración propia en base a información de
 Registro Pesquero Artesanal  Entendido como Número de Pescadores Inscritos en el1

 
 
 



 

Total 
Artesanales 
Pescadores 

Artesanales 
Pescadoras 

Región / Categoría 

 por Región Empleo en el Sector Artesanal 
 

1

IV 7 1.257 1.264 

V 17 2.371 2.388 

VI 0 55 55 

VII 7 616 623 

VIII 87 3.540 3.627 

IX 13 304 317 

X 77 2.162 2.239 

XIV 10 414 424 

Total 218 10.719 10.937 

 SERNAPESCA Fuente: Elaboración propia en base a información de
l Registro Pesquero Artesanal (Agosto 2010)  Entendido como Número de Pescadores Inscritos en e1
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2 

 

 

Contexto General 

  

 de 2010. La reunión se efectuó los días 11 y 12 de noviembre

dicha Universidad. las reuniones se efectuaron en el Campus Reñaca de 

uvo a cargo de la Universidad del Mar, por lo que En el presente año la logística de esta reunión est

parámetros poblacionales.  

a la revisión de indicadores de estatus y marco de referencia biológico para el recurso y par

upos de trabajo para abordar el desarrollo del pesquería.  Durante el presente año se conforman gr

ivos de conservación y ordenamiento de la posibilidades de explotación que atiendan los objet

us del recurso y sobre esa base, analizar las del presente año, con el fin de determinar el estat

e a terminar el proceso de asesoría científica Esta tercera reunión estuvo orientada principalment

recomendaciones de ordenamiento de la pesquería. 

estatus del recurso que permita sustentar las científica y técnica en el proceso de análisis del 

 de que esta instancia provea la asesoría la pesquería de merluza común (CC-MC) con el objeto

 (SUBPESCA) convoca al Comité Científico de Durante Mayo del año 2010 la Subsecretaría de Pesca

 

 

 

 

Materias Administrativas 

Sepúlveda, presidente de éste. 

idad de la conducción del Comité al Sr. Aquiles requerida al Comité. Luego, traspasa la responsabil

 responder a la demanda de tareas que fue trabajo y desarrollar el trabajo intersesional para

os del Comité al participar en subgrupos de colaboración que ha existido de parte de los miembr

esta pesquería. Del mismo modo, agradece la tiene la administración para el adecuado manejo de 

entos y requerimientos que especialmente del Comité de Merluza común y establece los lineami

retaría de Pesca, da la bienvenida a los miembros El Sr. Jorge Farías, en representación de la Subsec

 

 

Adopción de la Agenda y Modalidad de Trabajo 

miembros del Comité.  

facilitadora del trabajo por todos los trabajo fue aceptada y valorada positivamente como 

 sesiones de análisis y esta modalidad de previamente por los miembros del Comité durante las

 la información disponible pudiera ser revisada electrónico a la Secretaría Ejecutiva, para que así

fueran enviadas anticipadamente vía correo expositores de trabajos y presentaciones que éstas 

e agrega en el Anexo 1. Se solicitó a los La agenda de trabajo fue adoptada por el Comité y s
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Miembros del Comité Científico de Merluza común 

Claudio Bernal (CB) IFOP 
Aquiles Sepúlveda (AS) INPESCA 
Hugo Arancibia (HA)  UDEC 
Jorge Sateler (JS) IFOP 
Sergio Lillo (SL) IFOP 
Ignacio Paya (IP) IFOP 
Patricio Galvez (PG) IFOP 
Claudio Gatica (CG) INPESCA 
Renzo Tascheri (RT) IFOP 
Rubén Alarcón (RA) INPESCA 
Jorge Farías (JF) SUBPESCA 

 del Comité:  En esta sesión participaron los siguientes miembros
 

 

 

Comité Revisión del Rol y Atribuciones del Presidente del 

sesiones del Comité. 

odificadas en cualquiera de las Nota: Estas atribuciones pueden ser revisadas y/o m

grupos de trabajo desarrollarán el trabajo anual. 

alidad y forma como eventuales propuesta debiera contener la identificación de mod

de investigación y asesoría requerida. La Ejecutiva, identificando las materias prioritarias 

o conjuntamente con la Secretaría Elaborar una propuesta de la agenda anual de trabaj

sentido. erróneamente o se requiere de aclaraciones en este 

nes del Comité son invocadas propias del Comité, en especial si las recomendacio

te a comunicar o aclarar las materias Su ámbito de acción se debe restringir exclusivamen

común. 

el Comité Científico de Merluza Ser responsable de la elaboración de los Reportes d

con el resto de los miembros de Comité). 

ean antes revisadas en coordinación eventuales comunicaciones que emita el Presidente s

ncias (se recomienda que las Actuar como voz oficial del Comité ante otras insta

a Ejecutiva. Organizar la agenda de trabajo junto a la Secretarí

té. Presidir y moderar las sesiones de trabajo del Comi

án: El rol y atribuciones del Presidente del Comité ser

el siguiente tenor: que se aceptó de forma unánime por los miembros en 

a propuesta y fue sometida a modificaciones, la el desarrollo de la presente sesión se discutió  un

atribuciones del Presidente del Comité, durante donde se discutió la necesidad de revisar el rol y 

l 13 de Agosto de 2010 (CC-MC2010/2), en Acorde a la segunda reunión del Comité, efectuada e

 

 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

 



COMITE CIENTIFICO MERLUZA COMUN (CC-MC) 

Merluza común. reelección del Presidente del Comité Científico de 

se deberá proceder a la elección o eventual Se recuerda que en la primera sesión del año 2011, 

4 

 

 

Elección de Reporteros 

Sr. Jorge Farías, Secretario Ejecutivo del Comité. 

porteros del Comité, el Sr. Hugo Arancibia y el De forma voluntaria se ofrecieron para servir de re

 

 

 

010 Objetivos y demanda de trabajo para el Comité año 2

y su pesquería.  Proponer el Plan de Investigación sobre el recurso 

ecosistémico.  

ción práctica de los enfoques precautorio y Analizar y proponer los lineamientos para la aplica

mbiente.  políticas de pesca responsable y amigables con el a

aciones, deberá impulsar la aplicación de objetivos de conservación y manejo. En sus recomend

fundados y razonables de no alcanzar los e integrador, y precautorio cuando existan riesgos 

CC propenderá a aplicar un enfoque ecosistémico En el desarrollo de las tareas antes señaladas, el 

propia.  

d de la Subsecretaría de Pesca, o por iniciativa los objetivos de manejo de la pesquería, a solicitu

ara el mejor cumplimiento de sus funciones o monitoreo que se estimen pertinentes y necesarias p

pecto de acciones de investigación y Formular propuestas técnicamente protocolizadas res

Ejecutiva del Comité.  

 es que le será solicitado a través de la Secretaríaresultados de las revisiones, análisis y evaluacion

instancias que ésta establezca, sobre los Informar a la Subsecretaría de Pesca y a las otras 

que ésta reconozca como legítimamente válidas.  

retaría de Pesca, o las respectivas instancias las materias que defina como prioritarias la Subsec

plear para la revisión, análisis y evaluación de Establecer los criterios, estándares y métodos a em

validadas (CZP, CNP).  

a Subsecretaría de Pesca o instancias consideradas en etapa de formulación o diseño por l

y ordenamiento aplicadas, o que sean Evaluar los efectos de las medidas de conservación 

 especies asociadas.  de la pesquería de merluza común, y sus principales

 que sustenta la explotación del recurso objetivo Evaluar el estatus y las tendencias de la población

a abordar: 

de se identificaron las siguientes  materias sesión del Comité en Mayo de 2010 (CC-MC2010/1) don

ara este año fue formulada en la primera Se recuerda que la demanda de trabajo establecida p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMITE CIENTIFICO MERLUZA COMUN (CC-MC) 

 de trabajo.  requerimientos en la forma de reportes de subgrupos

ber dado cabal cumplimiento a estos dos El Comité en la gestión del año 2010, manifiesta ha

 del CC-MC). - Revisión de parámetros poblacionales (a solicitud

rencia (PBR) (a solicitud de SUBPESCA).  - Definición de estatus y puntos biológicos de refe

ón:  que ha identificado la administración para su gesti

C-MC derivados de las necesidades de asesoría Para esto, se identificaron dos requerimientos al C

5 

 

 

 

 

 

 

l Indicadores de las Pesquerías Artesanal e Industria

 

Pesquería Artesanal  

ución se observa entre el 2004 y 2005. En luego disminuir hasta 42 cm en 2001. La gran dismin

 38 cm en 1998 hasta 50 cm en 1999, para La talla media mensual muestra un crecimiento desde

  

eles de subreporte. pesquería, pero si se reconoce la existencia de niv

tido un nivel de descarte importante en la Se aclara que en el sector artesanal, nunca ha exis

a relativa del recurso. adecuada y consistente con los cambios de abundanci

n opinión del especialista representa una señal El índice de rendimiento de pesca de San Antonio, e

tipo de artes en la pesquería de merluza común. 

ón de artes de enmalle y selectividad en este actualmente en ejecución acerca de la caracterizaci

de Investigación Pesquera (FIP2009-23), Se recuerda la existencia de un proyecto del Fondo 

  

media se ha mantenido. 

el tamaño del arte  de enmalle y la talla mientras que en Coronel, donde no se ha modificado 

bido a  la reducción del tamaño de malla; buenos rendimientos de Duao y Tomé, son en parte de

ncamiento en la VII Región. Se plantea que los además, una declinación en la VIII Región y un esta

quería. En la presente temporada se observa mayor tamaño de flota y viajes realizados en la pes

 una zona merlucera por excelencia, con el rendimientos de pesca, la V región se mantiene como

009 y 2010. No obstante los “malos” región (flota y viajes), acelerándose en los años 2

do la actividad extractiva en la IV y V puertos de desembarque. Además, continúa disminuyen

 se han ido reduciendo en la mayor parte de los diferentes puertos, esto producto de las tallas que

 de malla que se utiliza en el enmalle de reducciones sucesivas que han ocurrido en el tamaño

ciones de la V Región y se identifica las Se registra una disminuida participación de embarca

terremoto y tsunami de Febrero 27. 

inución que es atribuible a los efectos del mientras que en la VIII Región, se observa una dism

l en las capturas de las Regiones VI y VII, toneladas, donde se destaca un incremento sustancia

 son similares y en torno a las 12 mil a 13 mil niveles de desembarques entre los años 2009 y 2010,

las series existentes desde el año 1990. Los pesquera artesanal actualizada hasta el año 2010 y 

 indicadores biológico-pesqueros de actividad El Sr Jorge Sateler realizó una presentación de los
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flota. 

é discute la posibilidad de evaluar al stock por efecto negativo al recurso. En este punto, el Comit

ho ejemplar pequeño, lo cual produce un respectivas. La pesca artesanal está capturando muc

VIII), pero sin mejoras en la estructura de tallas buenos rendimientos de pesca en la zona sur (VII y 

enciales observadas hasta el 2009, esto es, Se concluye que se mantienen las características es

res resultados pesqueros (VII-VIII Región). incluso en el área donde se han registrado los mejo

 es generalizada en toda la zona centro sur, fundamentalmente del grupo 28-37 cm. Esta condición

ria de individuos pequeños (PBTR), capturas está compuesta por una proporción mayorita

esalentadores ya que la estructura de las Desde el punto de vista biológico los índices son d

de malla de la red de enmalle. 

r muy influenciado por el cambio en la abertura siguientes. Se insiste en que este rasgo puede esta

06 dejando de disminuir en los años disminuyendo drásticamente hasta los 30 cm en el 20

a 45 cm en el año 2004, para continuar Valparaíso se observa una caída desde los 48 cm LT 

6 

 

 

 

 

Pesquería Industrial  

recurso.  

e estará sub-evaluando la productividad del es fundamental ya que si no se considera, después s

eportes) como una propuesta del CC-MC. Esto de corrección de las capturas (por descarte y sub-r

onal propia. Se propone incorporar un criterio datos referenciales, no por observadores, sino pers

rregir las capturas oficiales (existe algunos posibilidad de transparentar la información para co

 Reglamento respectivo. Se dialoga la observadores científicos no reportan éste acorde al

 pesca de merluza común debido a que a los No existen oficialmente registros de descarte de la

representación de ejemplares grandes.  

es prácticamente la misma, con escasa La distribución de frecuencia de tallas desde 2005 

 esfuerzo de pesca.  fuertemente hasta 2009 junto con la disminución del

e levemente hasta 2006, y luego m. El menor rendimiento fue en 2004, incrementándos

dad promedio de pesca ha disminuido en 50 proceso reproductivo. Entre 2008 y 2010 la profundi

an Antonio y Constitución en ago-oct por 2 meses frente a la VII Región, agregándose entre S

 a Isla San María e Isla Mocha, luego opera por En 2010, los primeros 6 meses la flota opera frente

 tácticas de pesca diferentes. los rendimientos podrían responder eventualmente, a

or tamaño. Mejoras individuales o parciales de talla de referencia y ausencia de ejemplares de may

, con una alta proporción de ejemplares bajo la condición histórica reciente (últimas 5 temporadas)

s capturas no han variado en relación a la sus rendimientos, las composiciones de tallas en la

lgunas naves, se han observado mejoras en merluza común (solo un PAM < 1000 Hp). Si bien en a

sentan el 90% del desembarque total de en lo que va de la presente temporada, sólo 9 repre

ves totales que capturaron peces demersales La tendencia mensual 2009-2010 es similar. De 22 na

es decir, entre San Antonio e isla Mocha. esfuerzo en las zonas tradicionales de esta flota, 

porada 2009, con una concentración de patrón espacial similar a lo observado desde la tem

ial. Se destaca que la flota ha mostrado un los principales indicadores de la pesquería industr

quero IFOP, realizó una presentación, relativa a El Sr. Patricio Gálvez del Instituto de Fomento Pes
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ado del potencial reproductivo. Se observa que talla crítica, permite calificar condiciones de est

oporción de ejemplares en un rango cercano a la para el diagnóstico. Se indica que niveles de la pr

corporado dentro de los indicadores relevantes literatura sugieren que este indicador puede ser in

minados “megadesovantes”. Indicaciones de la Comité y en sus SG, es el de proporción de los deno

 recomendado en sesiones anteriores del de un índice.  Además, un indicador de relevancia y

 y aplicar una metodología de estandarización pesquería. Se debiera hacer un esfuerzo por revisar

 rendimientos de jibia proveniente de la Se destaca la necesidad de validar y contrastar los

izadas en la normativa actual. plantea la revisión de conductas que no están autor

le y dentro de las recomendaciones, se de su compromiso con un programa de pesca responsab

os del Comité, el rol de los actores en materias especial por flotas. Se discute por parte de miembr

ogías de estimación de una CPUE, en diferentes pesquerías basado también en las metodol

e estandarización de los rendimientos de las Se recomienda generar una revisión de los métodos d

2010 (cerca 3 ton/h.a.) 

.a.)), manteniéndose muy similar de 2007 a máxima en 2003, cayendo hasta 2006 (mínimo; 1 ton/h

 en cerca de 10%. La CPUE de jibia fue actualmente la fracción de megadesovantes se estima

ándose en 2003, 2004 y 2005 y 2000 (85%), disminuyendo hasta 2002 en 20%, desplom

ximo valor de este índice ocurre en el año más robustas) en el caso de la merluza común. El má

r sobre 57 cm LT (hembras más fecundas y 45 a 57 cm LT. Luego, los megadesovantes estarán po

rededor de 10% de la talla crítica (rango de de megadesovantes, entendiéndose por la fracción al

 a la izquierda en 2003). Se utiliza el concepto drástico cambio del año 2002 al 2003 (trasladándose

 de madurez anual de hembras muestra un en adelante (ambos sexos: entre 85 y 90%). La ojiva

re a partir de 2003, siendo mínima desde 2005 La fracción de ejemplares grandes (> 45 cm LT) ocur

 de pesca.  sin descartarse efectos de la selectividad del arte

rios para favorecer el potencial reproductivo, Esta “feminización” se debería a efectos compensato

cia de las hembras de 2005 en adelante. de 2001 a 2004; sin embargo, se observa una dominan

desde 1997 a 2000; cerca de 50% cada sexo razón de sexos, indica que los machos predominaban 

nciadas si se utiliza el peso promedio. La tendencias de caída y de recuperación son más pronu

 para evitar ejemplares muy pequeños. Las se debería al comportamiento de la flota industrial

a una leve recuperación en 2009 y 2010, lo que un salto fuerte a la baja de 2003 a 2004. Se apreci

re en 2001, disminuyendo desde 2002, con octubre del año 2010. El máximo de LT promedio ocur

ncipales indicadores actualizados hasta de Investigación Pesquera INPESCA, presentó los pri

l seguimiento de esta pesquería en el Instituto A continuación, el Sr. Rubén Alarcón responsable de

recurso. 

 del stock y su impacto en la situación actual del la ojiva de madurez y su inclusión en la evaluación

d de evaluar el impacto de modificaciones en en el stock de merluza común. Se señala la necesida

te con la ausencia de este tipo de ejemplares los ejemplares de mayor tamaño, lo que es consisten

e marzo-abril, habitualmente dominado por reciente, no aparece el pico secundario de desove d

, se destaca que por varios años de la época recurso. Sin embargo, basado en el análisis del IGS

ajo los patrones característicos descritos para el La actividad reproductiva del recurso se registró b

 la captura. promediando en los años posteriores sobre el 70% de

e referencia (37 cm) se incrementa, Desde 2004 la proporción de ejemplares bajo talla d

7 
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ial al sur de Valdivia.escasa intención de explotación de la flota industr

sanales entre Coquimbo y Valparaíso y una bajos rendimientos y tallas en las operaciones arte

evidenciado señales de recuperación, con extremos de la unidad de pesquería, tampoco se han 

 luz de malla). Se debe agregar que en los de artes y modificaciones de estos (reducción de la

lla media, probablemente asociada al cambio observan algunas señales de debilitamiento de la ta

able desde el año 2005. En el sector artesanal se isla Mocha, la estructura del stock se mantiene est

principalmente en el área entre San Antonio e rendimientos de pesca de las flotas participantes, 

an estabilizado o incrementado los deteriorada de la pesquería, en donde, si bien se h

 cambios sustantivos en la condición pesqueras industriales como artesanales, no refleja

omité, tanto de la obtenida de las actividades Con todo, la información entregada en el presente c

 del stock desovante.  para efectos de preservar el potencial reproductivo

nda que esta proporción sea por sobre el 20% 2004 sin mostrar signos de recuperación. Se recomie

entra por debajo de un 10% desde el año actualmente la proporción de megadesovantes se encu

8 

 

 

 

  

 

 

Crucero de evaluación acústica 

a de San Antonio hasta Talcahuano; poca distribución del stock es muy costera y muy centrad

). La ; densidad: 39,3 t/mn
2 

on (área: 6.201 mnpeces  y la biomasa acústica total fue de 285 mil t

20 sept), la abundancia fue de 1.200 millones de En este crucero (efectuado entre el 17 de julio al 

tesanal de estas regiones. disponibilidad este año de recurso para la flota ar

I y VII, lo cual podría explicar el incremento en de densidad de merluza asociada a las Regiones V, V

n latitudinal con incrementos en los niveles de un mayor desplazamiento del rango de distribució

uimbo y Pichidangui. Se observa la existencia área de evaluación eliminándose el sector entre Coq

on el crucero de invierno de 2009, se redujo el En el crucero de invierno de 2010, en comparación c

juvenilizada. común está estable (baja) y con estructura de edad 

jibia. En resumen, la biomasa de merluza >30 a 50 cm LT; 12% de las capturas corresponden a 

l norte San Antonio predominan ejemplares S) al norte predominan los ejemplares bajo 30 cm; a

cero de invierno de 2009. De Valparaíso (33° comparativamente superior a las 220 mil ton del cru

)  y una densidad media de 22,1 t/mn
2 

mnde 270 mil ton (para un área de cobertura de 6.201 

millones de peces y la biomasa acústica total En el crucero de otoño, la abundancia fue de 1.003 

cruceros. 

al no había sido detectado en anteriores de arrastre utilizada en el B/C Abate Molina, lo cu

as maniobras de pesca de identificación de la red indicó la existencia de olor sulfuroso asociado a l

n efecto temporal post-terremoto, también se terremoto y tsunami del 27 de febrero. Se plantea u

de la VII a VIII, con efectos probables del Se destaca la ausencia de recurso en la plataforma 

crucero en años previos. 

con la fecha tradicional de ejecución de este agosto de 2010, lo que es un desfase de 20-25 días 

 2010-10) el cual se realizó desde el 15 de el otro proyecto, el de otoño-invierno de 2010 (FIP

 en otoño (arrastre de proyecto FIP 2009-13) y dos cruceros efectuados en el año 2010. El primero,

 FOP. Se describen los principales resultados de losSe efectuó una presentación del Sr. Sergio Lillo, I
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mil ton (entre 7 a 8% de la biomasa total).  

iomasa habitualmente representa cerca de 15 crucero de invierno, se señaló que en esa zona la b

la subzona 1 no haya sido considerada en el extremo cuidado. Se consultó sobre el hecho de que 

emográfica, pero está en una condición de Se plantea una estabilidad del stock y estructura d

 sp.) al sur de Corral.  Sebastesha ingresado chancharro (

ntal (10,15% de las capturas). Desde el año 2008, La jibia es la principal especie de la pesca incide

sobre 200 m de profundidad. 

edominan los peces juveniles, principalmente San Antonio a Talcahuano; al norte de Valparaíso pr

sencia de ejemplares 30-50 cm LT ocurre de de invierno de 2010 vs 2009. Se confirma que la pre

de merluza común fue de 10% entre los cruceros En las zonas 2, 3 y 4 la disminución de la biomasa 

camente ausencia al sur de Puerto Saavedra. biomasa de merluza al norte de Valparaíso, y prácti

9 

 

 

 

 

Evaluaciones indirectas 

, no se la da más o menos peso a las piezas de comienza a desaparecer la fracción adulta del stock

2010. Se destaca que desde 2003 y 2004 INPESCA, la cual es efectuada desde el año 1992 al 

audio Gatica, relativa a la evaluación de stock de Se realiza una presentación efectuada por el Sr. Cl

modelamiento, sexos combinados y sexos separados. 

consistencia de los dos esquemas de tamaño del stock desovante tan bajo. Se destaca la 

 de altos niveles de reclutamientos por un La inquietud persiste en relación con la existencia

on). (Máximo: 1,7 millones de toneladas; 2009: 290 mil t

 partir de 2004 genera resultados distintos. modelo con cambios en la selectividad del crucero a

de producción (alta y baja). La aplicación de un la producción del stock, encontrándose dos niveles 

ntos estimados tienen implicancias después en removida sería de 532 a 612 mil ton. Los reclutamie

; dependiendo del escenario la biomasa corresponde prácticamente al patrón de las hembras)

 2003, remueve 43% del stock (este patrón La mortalidad natural de merluza común por jibia en

10% a capturas y 10% de cruceros acústicos.  

 modelo de evaluación corresponde a “dudas”; sustantivas sobre los resultados. El 20% del CV del

evaluación, lo que tiene repercusiones Los escenarios de análisis se ajustan al modelo de 

tock incluyendo toda la información disponible. La evaluación de stock se hace con un análisis de s

la CPUE de jibia informada por INPESCA. 

a abundancia relativa de jibia de cruceros y de mortalidad por predación por jibia proporcional a l

e merluza común se le agrega una madurez, megadesovantes). A la mortalidad natural d

iares (CPUE estandarizada, jibia, ojiva de Se presenta diversa información de resultados auxil

reducido. potencial reproductivo se encuentra dramáticamente 

ja participación de megadesovantes y el parte del stock fuera de la longitud óptima, con ba

levantes se señala que al 2009, existe la mayor efectuada por el IFOP. Dentro de los indicadores re

enzo Tascheri, se resume la evaluación de stock A través de una presentación efectuada por el Sr. R

 merluza común. Se contó con 3 diferentes evaluaciones del stock de
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amente). en los años en 2003 y 2004 (F= 0,5 y 0,6; respectiv

a máxima mortalidad por pesca (F) habría sido SSB habría sido levemente superior a 200 mil ton. L

 (cuando se alcanzó solo 200 mil ton). En 2008 ton, acentuándose la caída de SSB hasta el año 2005

l ton), alcanzando ya en 2001 casi 600 mil 800 mil ton), comenzando a declinar en 1999 (800 mi

te (SSB) fue máxima en 1998 (poco más de resultados señalan que la biomasa del stock desovan

r edad derivados del ajuste. Los principales se usó el índice de abundancia relativa acústica po

 IFOP y la CPUE industrial de INPESCA. Además, Como índices auxiliares se usó la CPUE artesanal de

hasta cerca de 160 mil toneladas. 

 desembarques máximos habrían alcanzado niveles de subreporte y descarte, se estima que los

 consideraciones existentes en relación con los pesquería, donde no existe descarte).  Debido a las

 al menor valor de subreporte en esta artesanal fue de 25% (que corresponde probablemente

ara los subreportes en la pesquería (años 2001-2002). El valor de compromiso adaptado p

a industrial entre 7% (años 2006-2008) y 30% subreportes y descartes habrían sido en la pesquerí

 que los desembarques corregidos por Shepherd (1999). Los principales resultados señalan

 datos de 1996 a 2008 mediante XSA de de estrategias de recuperación de merluza común con

tados del proyecto FIP 2009-22 de evaluación Se presentó por parte del Sr. Hugo Arancibia, resul

ría de 279 mil ton. en esto). La BD en el último período (2009-2010) se

bia, aunque se debe avanzar estadísticamente principales fuentes de mortalidad serían F y M2 (ji

de sobrepesca a sobreexplotación y las biomasa. En los últimos años el stock se ha movido 

ejorada en términos de estructura y Se concluye que el stock muestra una condición desm

pasando de 900 mil a cerca de 300 mil. 

. La caída de BD de 2002 a 2004 es dramática, ton en 2000 y 2001; en 2010 es cerca de 300 mil ton

ladas y la BD máxima fue superior a 600 mil Biomasa Total máxima 2+ fue de 1,4 millones de tone

pasar puntualmente la biomasa acústica. La explotación usado, la Biomasa Desovante (BD) puede 

mo en 2003 y dependiendo del patrón de y hembras presentan la misma tendencia, con el máxi

dientemente. Las tendencias de F en machos información, sino dejar que el modelo opere indepen

10 

 

 

 

 

 

 

Consideraciones ecosistémicas 

  

sovante futura. reclutamiento como  la composición de la biomasa de

re la posible trayectoria que tengan tanto el interacción biológica que directamente influyen sob

 intensificar el monitoreo de estos procesos de por pesca. Por este motivo, se considera pertinente

ición a la explotación y niveles de mortalidad con los impactos futuros que puedan generarse en ad

n un efecto relevante de considerar en relación Para el grupo científico, estos factores constituye

merluza común.  

ción de la pesca, en la reducción del stock de interacción biológica han contribuido junto a la ac

entíficas en este sentido. Ambos procesos de existencia de un adecuado nivel de publicaciones ci

as de la merluza común, reconociendo la importante en la remoción de juveniles y pre-reclut

l canibalismo ha tenido una contribución por este Comité. Del mismo modo, se considera que e

re el stock de merluza común es reconocido El impacto que ha tenido la jibia como predador sob
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ividad poblacional. la mortalidad por pesca en períodos de baja product

sto sugiere precautoriedad y mayor impacto de del recurso y variabilidad en los reclutamientos. E

l ambiente sobre los niveles de productividad Del mismo modo, se considera relevante el efecto de

11 

 

 

Reporte de Subgrupos de trabajo 

 

 Historia de Vida Reporte del Subgrupo de Indicadores y Parámetros de

tencial de huevos (RPH).    diferente o estimaciones alternativas a la razón po

 reproductivo de la merluza común de forma modo se consideró necesario determinar el potencial

s estudios de crecimiento y edad. Del mismo Se recomienda revisar el conocimiento en torno a lo

cias entre estos sistemas. las instituciones, no encontrándose grandes diferen

ries de datos que recolectan los monitoreos de sistemas de muestreo garantizan similitud en las se

os diferentes indicadores en relación a si los de seguimiento de IFOP e INPESCA. El SG analizó est

artir de los datos colectados en los programas total y talla media de madurez sexual estimados a p

jo talla de referencia de 37 cm de longitud anuales, peso promedio, proporción de ejemplares ba

 de longitud promedio en las capturas gonadosomático. Se graficaron las series temporales

didad, proporción de maduros e índice reproductivos (talla media de madurez sexual, fecun

ajo talla de referencia e indicadores en las capturas anuales, proporción de ejemplares b

edad crítica, talla y peso medio ) con relación al crecimiento, mortalidad natural, Merluccius gayi

ámetros de historia de vida de merluza común revisa la literatura disponible respecto de los par

to elaborado por este subgrupo, donde se El Sr. Rubén Alarcón reportó y se revisó el documen

 

(

 

ncia (PBR) y status Reporte del Subgrupo de Puntos biológicos de refere

 los PBR definidos puedan ser revisables recomendación del SG que este marco de referencia y

en el tiempo, no obstante el Comité acepta la para los usuarios y que no varie considerablemente 

ia para fines de ser utilizado como referencia El Comité considera adecuado este marco de referenc

nejadores.  comprensibles por los usuarios de la pesquería y ma

 a fin de que éstos sean claramente se califica el status, sean adecuadamente descritos

rio que los niveles explotación con los cuales propuesta de marco de referencia y considera necesa

formulada por el SG de PBR y status, acepta esta El Comité científico luego de recibir la propuesta 

biomasa desovante. 

ión (tasas de explotación F)  y condición de la status del recurso acorde a los niveles de explotac

s diferentes niveles que permiten calificar el referencia biológico para el manejo y que recoge lo

ma de fase que servirá como marco de adicional. Del mismo modo, se concordó en un diagra

s biológicas como causas de mortalidad recurso y el nivel de impacto de otras interaccione

se analizaron las características biológicas del de referencias requeridos para este recurso. Luego 

ares de estimación de los puntos biológicos formulación y metodologías internacionales y estánd

edió primero a identificar las bases de sostenido cinco reuniones de  trabajo donde se proc

recurso merluza común, reporta haber de referencia adecuados para evaluar el status del 

uerimiento de determinar puntos biológicos El subgrupo de PBR y status acorde al mandato y req
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este recurso. 

dquiera acerca de la dinámica poblacional de cada 3 años y acorde al mayor conocimiento que se a

12 

 

 

Marco de referencia biológico 

de merluza de común. 

en torno al cual debiera mantenerse al stock asociada al BD40%, considerado un nivel de biomasa 

 500 mil toneladas como una referencia referencia límite asociada a un nivel de BD20% y de

a en biomasas de 250 mil toneladas como una adecuado el establecimiento de niveles de referenci

e referencia biológicos, considera biomasas desovantes (BD) recomendadas como puntos d

das diferencias entre los valores estimados de propuesta de marco de referencia y dadas las reduci

formulada por el SG de PBR y status, acepta esta El Comité científico luego de recibir la propuesta 

 

 

Status 

a sobre-explotado. considera que el stock de merluza común se encuentr

eferencia límite de BD20%, por lo que se desovante se encuentran por debajo de un nivel de r

e que los actuales niveles de biomasa Acorde al marco de referencia biológico, se concluy

de la estructura demográfica. 2005 como el de menor abundancia y mayor deterioro 

En este contexto, se considera al período 2004-mejora significativa en los indicadores de status. 

ivalentes al año 2008, sin que se observe una La situación del recurso se mantiene en niveles equ

 

 

Diagnóstico 

te reducción de la cuota de captura y la En los años posteriores,  y no obstante la importan

oducidos por canibalismo y la presión de jibia. incrementos en la mortalidad por pesca y natural pr

del stock se asocia a un efecto combinado de Durante los años 2002-2005 la reducción de biomasa 

uza común se puede resumir: La diagnosis con respecto a la condición de la merl

re el stock. c. Persisten los niveles de impacto de la jibia sob

ia de ejemplares adultos. una fracción juvenil mayoritaria y una baja presenc

lotable de la población continúa constituida por b. Estructura de tamaño y etárea de la fracción exp

ón del stock en los últimos cuatro años. significativo con respecto a la deteriorada situaci

le, acústica) que no indican algún cambio a. Estimados de biomasa (total, desovante, explotab

base a los siguientes indicadores: 

 el diagnóstico del recurso se caracteriza en Considerando los antecedentes y análisis revisados,

año 2006-2007.  

 han recuperado respecto de la situación del que los niveles actuales de biomasa desovante no se

on los indicadores indirectos y se considera Los indicadores directos de evaluación concuerdan c
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 que no permiten que se recupere.   continúan actuando las mismas fuentes de mortalidad

na recuperación del stock debido a que aplicación de otras acciones, no se ha verificado u

13 

 

 

 

 

Recomendación 

reproductivo. que permitan proteger a esta fracción y el proceso 

 del stock, se recomienda revisar las acciones Debido a los bajos niveles de la fracción desovante

s. de mortalidad, sobre la base de estudios adicionale

 los impactos producidos por las otras fuentes Se considera necesario mejorar la cuantificación de

pesca. 

n de los actuales niveles de mortalidad por consecuentemente, el Comité recomienda una reducció

ún se encuentra sobre-explotado y De acuerdo con lo anterior, el stock de merluza com

 

 

 

 

e recuperación)  Escenarios futuros de explotación (y alternativas d

mienda, ya que el recurso muestra signos de las 40 mil toneladas, son las que este estudio reco

luza común). Niveles de capturas en torno a del recurso sería de 20 años (2 generaciones de mer

tosos y el eventual tiempo de recuperación recupere, salvo que se produzcan reclutamientos exi

nciertas y no garantizan que el recurso se capturas en torno a las 50 mil toneladas, son más i

tamiento de las capturas. Niveles de comportamiento de la biomasa desovante y del compor

plazo (hasta el año 2028) escenarios de entre 1997 y 2008, evalúa en un horizonte de largo 

 basado en reclutamientos medios de la serie El trabajo de la UDEC en el marco del proyecto FIP,

eles de biomasa del recurso.  como viables de aplicar para lograr reconstruir niv

rar niveles entre 44 mil ton y 50 mil ton escenarios futuros se recomienda finalmente conside

), la SSB no se recupera. Dentro de los status quoniveles de captura por sobre 55 mil ton (

omo en los últimos 5 años. Se observa que adelante) y niveles de reclutamientos intermedios c

a jibia (M2 bajo, moderado como 2007 en desovante futura (SSB). Se incorpora el efecto de l

 condición sin capturas (F=0) sobre la biomasa capturas (desde 35 a 55 mil ton) y eventualmente la

que tendrían a 5 años, distintos niveles de En la presentación de Inpesca, se modela el efecto 

 mil ton).  mantenerse el stock desovante (más precisamente, 34

deberían ser de inferiores a 40 mil ton para menores. En resumen, precautoriamente las capturas 

disminuir las capturas a 75% de la actual o jibia). En resumen, en situación con jibia se debe 

s alta (bajar en 20% la SSB con presencia de la jibia determinante. La probabilidad de colapso e

en 10 años con capturas de 40 mil ton, siendo pesimista, la proyección indica que SSB no aumenta 

ne 50% probabilidad de colapso. En el modelo aumenta en 10 años con capturas de 44 mil ton y tie

ptimista, la proyección indica que SSB no 2010) ponderado por multiplicadores. En el modelo o

 (actual en ctedose M con presencia de jibia). Fselectividad; sin y con presencia de jibia duplicán

ección es a 10 años (con y sin cambio de modelamiento del stock efectuados por IFOP, La proy

ón, desarrollado a partir de los esquemas de El resultado de los escenarios futuros de explotaci
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de biomasa del stock  

se observaría un rápido incremento de los niveles si la jibia no afectará por mortalidad al recurso, 

por jibia, ya que en las proyecciones efectuadas Se considera relevante el efecto de la depredación 

merluza común).  

 desovante en 10 años (1 generación de recuperación y alcanza un nivel adecuado de biomasa

14 

 

 

 

 

Requerimientos de investigación 

Se recomienda un monitoreo completo de la jibia.  

 

Adopción del Reporte 

 sesión. A las 17.00 h se adopta el reporte y se concluye la
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Anexo. Indicadores relevantes 

localidades de operación (IFOP). 

ro. Anzuelos) y enmalle (tamaño de malla) por Figura 2. Variaciones en artes de pesca, espinel (N

por regiones (2001-2010; IFOP). Figura 1. Niveles de cuota y desembarque artesanal 

Pesquería Artesanal 
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 de referencia (37 cm LT; IFOP). Figura 4. Talla media anual y Proporción bajo talla

OP). Figura 3. Rendimientos de Pesca Flota Artesanal (IF
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