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El presente informe analiza la información colectada por observadores a bordo 

en la flota costera que opera desde Puerto Rawson durante la temporada 2023-2024. 

Las actividades de los observadores a bordo fueron coordinadas por el Instituto 

de Investigación de Hidrobiología de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la 

Salud de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, sede Trelew. El cuerpo 

de observadores que realizó los embarques en esta última temporada estuvo 

constituido por profesionales y alumnos avanzados de las carreras Licenciatura en 

Ciencias biológicas y Licenciatura en Protección y Saneamiento Ambiental.  

En la temporada 2023-2024 se monitorearon 6 embarcaciones y 30 días de pesca 

entre los meses de enero y marzo. El número de embarcaciones solo fue superado por 

el primer monitoreo (temporada 2015-2016 9 embarcaciones) y por la temporada 

anterior (2022-2023 8 embarcaciones), el resto de las temporadas se monitorearon 4 o 

menos embarcaciones. El promedio de días de pesca de monitoreo en las 7 temporadas 

anteriores fue de 68,7 (rango 38-88), por lo que en días de pesca la cobertura fue menor 

al promedio de las temporadas anteriores. Es importante destacar que el inicio del 

monitoreo comenzó en el mes de enero. Por otro lado, en los meses de febrero y marzo 

un conflicto gremial dificulto la salida de los buques y a esto se sumó distintas 

problemáticas que impedían subir a nuestros observadores (observador de Sec. Pesca 

de Chubut, certificado de basura, capacidad de la balsa, traje anti-exposición). El mejor 

mes monitoreado fue enero con 23 días, dentro del rango de las temporadas anteriores 

y próxima al promedio de días de las temporadas anteriores 27.3 (rango 14-48).  

 

 

 

 

 

 

 

Temporada 2023 - 2024                 

Observador Buque Nov Dic Ene Feb Mar Abr Total 

KEVIN JACOBI DON GIULIANO   8    8 

CRISTIAN SILVA ALTAR   11    11 

FACUNDO SALEME BAGUAL    4    4 

MARINAO CRISTIAN VIRGEN DEL MILAGRO    2   2 

FACUNDO SALEME VIRGEN DEL MILAGRO    2 1  3 

FACUNDO SALEME MADRE MARIA      1  1 

CRISTIAN SILVA VAMOS A PROBAR I     1  1 

4 observadores 6 embarcaciones 0 0 23 4 3 0 30 

 

Tabla 1: Mareas realizadas en el marco del Programa de Mejora en la Pesquería de Langostino Costero 

(Argentina).  Detalle por observador, buque, empresa y días de pesca para la temporada 2023 – 2024. 
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Distribución del esfuerzo y la captura 

En 173 lances de pesca se tomaron datos de captura total, captura de langostino 

y captura de merluza. Estos lances se realizaron en las mismas áreas registradas en las 

temporadas anteriores (Fig. 1 y 2). En enero la operatoria se concentró en el área del 

pozón (al norte de Puerto por encima del paralelo 43º18 S) y frente a Puerto Rawson. 

En febrero la operatoria estuvo más dispersa con lances en el pozón, al sur de Puerto 

Rawson y próximos a las 12 millas, y con algunos lances en la zona costera como en las 

últimas cuatro temporadas. En el mismo mes, se observó que algunos lances se 

realizaron más al sur que en las últimas temporadas. El mes de marzo presento una 

operatoria frente y al sur de Puerto Rawson, y próximo al límite de jurisdicción 

provincial, como en otras temporadas (con excepción de la temporada 2015-2016 en los 

que se observaron lance en la zona del Pozón) (Fig. 1). 

  

 

Fig. 1: Lances de pesca observados por mes en el marco del monitoreo por el Programa de Mejora para la 

Pesquería de Langostino Costera (Argentina). Temporadas 2015-2016. 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-

2020. 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 y 2023-2024 (se destaca en amarillo). 
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Fig. 2: Lances de pesca observados por mes en el marco del monitoreo por el Programa de Mejora para la 

Pesquería de Langostino Costera (Argentina). Temporadas 2023-2024 

En la temporada 2023-2024 los lances de pesca monitoreados fueron realizados a una 

profundidad media de 37,3 m (± 7,07 m). Estos valores son muy similares a los obtenidos 

en las temporadas 2015-2016, 2019-2020 y 2022-2023 (Tabla 2). En general, la 

profundidad de los lances de pesca fue muy homogénea durante todas temporadas con 

una profundidad promedio de 39,5 m. La mayor profundidad se observó en la 

temporada 2016-2017 porque no se monitorearon lances en el pozón (Fig. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Profundidad de los lances de pesca observados en las temporadas monitoreadas. Temporadas 2015- 2016, 

2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2021-2022, 2022-2023 y 2023-2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Profundidades promedio y su desvió estándar de las distintas temporadas monitoreadas.  Mareas 

realizadas en el marco del Programa de Mejora en la Pesquería de Langostino Costero (Argentina). 
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Con respecto a la composición de los fondos donde se realizaron los lances 

observados, en la zona de pesca dentro de las 12 millas náuticas prevalecen los fondos 

con sedimentos finos de tipo fango y arenas finas y sedimentos medianos y gruesos. El 

sedimento grande (6 cm – 3 m) que por lo general son rocas que no superan los 50 cm 

de largo estuvieron asociados con fondos de fango y arenas finas, y se observan frente 

a Puerto Rawson y un poco más al sur, en la zona del pozón también se observan algunos 

registros. Se observa que la asociación de fondos con algas y tubos de poliquetos con 

fondos de fango y sedimento fino es muy similar a lo observado con la presencia de 

conchillas (Fig. 4).  

 

Fig. 4: Clasificación de los fondos de pesca en los lances observados en la temporada 2023-2024. A) Mapa General 

con todos los fondos, B) Solo algas, conchillas y tubo de poliquetos, C) Solo Fango y sedimentos, fino, grueso y grandes.  
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La duración promedio de los lances de pesca (horas de arrastre) en la temporada 

2023-2024 fue de 70,4 minutos (±24’) y con un rango de 18 minutos a 163 minutos, muy 

similar a las últimas dos temporadas anteriores (Fig. 5a). De todas las temporadas 

analizadas, esta temporada registró el segundo valor promedio más bajo después de la 

temporada 2015-2016.  Al analiza la duración de los lances por mes considerando las 

ocho temporadas anteriores se observa un claro aumento en la duración de los lances 

desde enero a marzo cuando termina la temporada (Fig. 5b). También se puede observar 

que la duración promedio en cada mes está por debajo de la media de las temporadas 

anteriores. 

 

Fig. 5: a) Duración de los lances de pesca observados en las temporadas monitoreadas. Temporadas 2015- 2016, 

2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2021-2022, 2022-2023 y 2023-2024. b) en color gris se muestra el 

promedio de la duración de los lances de pesca por mes considerando las siete temporadas anteriores en conjunto 

y en rojo la última temporada en particular (2023-2024). 
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La CPUE de langostino expresada como kilogramo por hora presenta valores muy 

similares en enero y febrero, pero en este último mes es donde se registra el pico de la 

temporada, en marzo disminuye significativamente como ocurre en todas las 

temperadas cuando finaliza la actividad desde el Puerto Rawson (Fig. 6 y Tabla 3). Por lo 

general los picos máximos de CPUE se dieron siempre en diciembre y enero, pero en 

este caso el pico se registró en febrero. Los pocos días de pesca que se pudieron 

monitorear en febrero pueden no ser tan representativos de la media del dicho mes. A 

pesar de esto, la tendencia en la temporada 2023-2024 se mantiene en relación a lo 

observado en temporadas anteriores.  

 

Fig. 6:  Promedio de CPUE de langostino y merluza por mes y su desvió estándar. Temporadas 2015- 2016, 2016-

2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2021-2022, 2022-2023 y 2023-2024. 

La CPUE de langostino promedio fue similar en las dos primeras temporadas 

(2015-2016 y 2016-2017), 2.525 kg/hs (± 2.305) y 2.515 kg/hs (± 2.876) respectivamente, 

y mayor en la tercera 3.513 kg/hs (± 3.087) y cuarta 3.202 kg/hs (± 2.179) (2017-2018 y 

2018-2019), disminuyendo en la temporada 2019-2020 a los valores del inicio del 

monitoreo 2.472 kg/hs (± 2.417), manteniéndose en estos valores en la temporada 

2021-2022, 2.599 kg/hs (± 2.855) y ascendiendo en la temporada 2022-2023 a 3.611 

kg/hs (± 2.729), mientras que en la temporadas 2023-2024 disminuye a 3.243 kg/hs (± 

2.312) (Tabla 3). Todas las áreas presentaron buenos rendimientos de langostino, con 

excepción de las áreas hacia el sur (cerca de los 43.6 º S) en donde se registraron las 

menores CPUE, patrón que se repitió en todas las temporadas monitoreadas (Fig. 7).  

En todas las temporadas el descarte de langostino se concentró mayormente en 

el último lance del día cuando ya casi completan la bodega, en esta temporada se 

observó el mismo patrón. Por lo general el descarte de langostino ocurrió, en todas las 

temporadas, principalmente en los meses de mayor rendimiento, diciembre y enero. En 
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esta temporada el mayor porcentaje de descarte se produjo en el mes de marzo, mes 

en el cual la captura total de langostino fue menor. En la temporada 2023-2024 se 

descartó el 1,4% del total de langostino capturado, muy similar a las temporadas 2021-

2022 y 2022-2023, presentando las menores tasas de descarte de la especie objetivo en 

las ocho temporadas analizadas (Tabla 4). 

Tabla 3: Por temporada de pesca: lances observados por mes, horas de arrastre totales expresadas en 

minutos, captura de langostino y merluza total consignada, media de CPUE de langostino y merluza expresado 

como kilogramo hora y calculados como promedio de la CPUE por lance. 
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Fig. 7: Distribución espacial del CPUE de langostino (kg/hs) por lance en la temporada 2023-2024. 
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Tabla 4: Captura total de langostino (kg) y captura de langostino descartada por temporada y mes de monitoreo. 

 

2015-2016 Lang  Total Lang Desc %

Diciembre 113850 4000

Enero 356158 5556

Febrero 141483 3570

Marzo 75922 0

Abril 2280 20

Total 689693 13146 1.9

2016-2017

Octubre 65546 446

Noviembre 81154 574

Diciembre 180645 14765

Enero 268154 29970

Febrero 183770 sd

Marzo 154419 1785

Abril 62450 3001

Total 996138 50541 5.1

2017-2018

Noviembre 180352 2934

Diciembre 380520 9136

Enero 473676 33717

Febrero 30792 58

Marzo 134755 1123

Abril 36644 181

Total 1236739 47149 3.8

2018-2019

Enero 466953 22094

Febrero 19200 sd

Marzo 51004 sd

Total 537157 22094 4.1

2019-2020

Noviembre 38010 0

Diciembre 411660 18099

Enero 347424 2418

Febrero 315053 0

Marzo 27167 0

Total 1139314 20517 1.8

2021-2022

Diciembre 419890 7340

Enero 397323 4520

Febrero 86932 1258

Marzo 29066 0

Total 933211 13118 1.4

2022-2023

Noviembre 98311 620

Diciembre 437870 3155

Enero 1110140 18538

Febrero 135786 1666

Marzo 17340 0

Total 1799447 23979 1.3

202-2024 Lang  Total Lang Desc % 

Enero 462657 4845  

Febrero 92837 1360  

Marzo 47328 2040  

Total 602822 8245 1.4 
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Captura Incidental 

En relación a la captura incidental de merluza (Merluccius hubbsi), en las 

primeras tres temporadas (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018) la CPUE de merluza 

expresada como kilogramo hora en la flota costera fue baja durante los meses fuertes 

de la temporada (diciembre, enero y febrero) y los valores crecían hacia el fin de la 

misma (marzo y abril), en la temporada 2019-2020 la CPUE fue constante en todos los 

meses monitoreados, y en la dos últimas temporadas 2021-2022 y 2022-2023 la CPUE 

de merluza fue alta en los primeros meses de monitoreo (diciembre y noviembre 

respectivamente) y disminuyendo en el mes de marzo de la temporada 2021-2022 y 

mientras que en la temporada 2022-2023 se mantuvo constante. En la temporada 2023-

2024 CPUE de merluza fue la más baja (58.2 tn/h) de las temporadas monitoreadas, 

presentando su valor más alto de CPUE de merluza en el mes de febrero (Tabla 3).  

Se observaron en las zonas más costeras y al sur de Puerto Rawson las mayores 

CPUE de merluza (kg/hs), y la zona del pozón mantiene bajos CPUE de merluza con la 

excepción de algunos lances esporádicos de CPUE intermedio, pero mantiene la 

tendencia que se viene observado en las temporadas anteriores (Fig. 8), la latitud sigue 

siendo la variable que podría explicar las variaciones en los CPUE de merluza, aunque en 

esta temporada la tendencia no fue tan marcada como en otras (Fig. 9). Ningún barco 

desembarcó merluza.  

 

Fig. 8: Distribución espacial de la CPUE de merluza (kg/hs) en la temporada 2023-2024. 
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Fig. 9: CPUE de merluza (kg/hs) por latitud en la flota costera de Puerto Rawson en las temporadas monitoreadas y 

en todas las temporadas juntas. Temporadas 2015- 2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2021-

2022, 2022-2023 y 2023-2024 
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 En la temporada 2015 -2016 los protocolos de monitoreo incluían consignar el 

peso de toda la captura incidental separada por grupo: invertebrados, peces óseos, pez 

gallo (Callorhinchus callorynchus), batoideos y tiburones. A partir de la temporada 2016 

– 2017 se modificó el protocolo y desde entonces se toma una muestra de entre 20 y 40 

kilos de la captura incidental y se pesó cada especie, o grupo en el caso de no ser posible 

la identificación a nivel de especie, luego esta muestra se ponderó a la captura incidental 

del lance (estimada como la resta entre la captura total y la captura de langostino). En 

el caso que la muestra se haya tomado considerando el langostino, la ponderación se 

realizó a la captura total.  En 2021-2022 se sumó a los protocolos la interacción con aves 

marinas (abundancia e interacción con cables).  

En la temporada 2023 – 2024 se realizó el protocolo para consignar la captura 

incidental en 136 lances, en los restantes lances se realizó el protocolo de interacción 

con aves marinas. Se registraron un promedio de 17 especies capturadas 

incidentalmente por lance de pesca.  

Las especies de peces óseos con una frecuencia de ocurrencia (FO) mayor al 25 

% fueron: merluza (Merluccius hubbsi) (92,6 %), pampanito (Stromateus brasiliensis) 

(41,9 %), castañeta (Nemadactylus bergi) (31.9 %), palometa (Parona signata) (26.7 %) 

y pez palo (Percophis brasiliensis) (25.8 %). Mientras que otro grupo de peces óseos 

presentaron una frecuencia ocurrencia entre el 10 y 25%:  lenguado patagónico 

(Paralichthys patagonicus) (18,5%), pescadilla (Cynoscion guatucupa) (17.5%), 

lenguados isósceles (Paralichthys isósceles) (15.8 %), caballa blanca (Thyrsitops 

lepidopoides) (15.2%) y caballa (Scomber japonicus) (14.9%), savorin (Seriolella porosa) 

(14.9%), Trilla (Mullus argentinae) (13.1%), salmón (Pseudopercis semifasciatas) (10.9%) 

y turco (Pinguipes brasilianus) (10%). En importante mencionar, que en esta temporada 

se observó una disminución en la FO de muchas de las especies de peces óseos, y en 

algunos casos son las bajas de todas las temporadas analizadas como es el caso de la 

palometa, castañeta, pez palo, los lenguados, caballa y savorin (Tabla 4).    

Los condrictios más frecuentes fueron el pez gallo (Callorhinchus callorynchus) 

(27,7 %), el gatuzo (Mustelus schmitti) (16,1 %) y la raya marmolada (Sympterygia 

bonapartii) (14.1%) (Tabla 5). En esta temporada el pez gallo y el gatuzo presentaron las 

FO más bajas de todas las temporadas analizadas, mientras que la raya marmolada se 

mantuvo en el rango en comparación con otras temporadas. Ninguna especie de peces 

fue muy abundante, con excepción de la merluza que se capturaron 9.059 kg lo que 

representa el 1,7 % de la captura total, junto con la merluza quien más aportó en peso 

fue la palometa (888 kg), pez gallo (881 kg), pez palo (516 kg), gatuzo (403 kg) y castañeta 

(363 kg), aunque la participación en la captura total de cada una de estas especies no 

fue superior al 0,17% (Tabla 4). 
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En la temporada 2023-2024 se identificaron 32 especies de peces óseos, ocho 

especies menos que la temporada 2022-2023 y cinco más que la temporada 2021-2022. 

En cuanto a los condrictios se identificaron 13 especies, tres menos que la temporada 

2022-2023. Es importante mencionar que la única hembra juvenil de tiburón azul que 

fue capturado se liberó con vida, siguiendo las recomendaciones del observador para 

evitar lesiones que pueden afectar su supervivencia. Esta buena práctica pesca también 

se ha extendido con algunos ejemplares de chucho y raya marmolada que suelen 

sobrevivir a la captura (Tabla 5). Las especies más frecuentes que se repiten en todas las 

temporadas monitoreadas fueron: merluza, castañeta, pez palo, pampanito, palometa, 

pez gallo y gatuzo. Un segundo grupo que se destaca son los lenguados quienes se 

clasifican por especie a partir de la temporada 2019-2020 y otras especies como 

pescadilla, caballa, savorin, raya marmolada y la caballa blanca (Tabla 5). Es llamativo la 

reducción en la FO de casi la mayoría de las especies en esta última temporada, lo cual 

puede ser resultado a la concentración de la especie objetivo, también podría ser 

cambio en el arte de pesca o en la maniobra que genere que la relinga inferior de la red 

no tome contacto con el fondo (Tabla 6).  
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Tabla 5: Descripción de la captura incidental de peces óseos y condrictios. Se consigna el peso estimado, 

a partir de una muestra de entre 20 y 60 kg y ponderada a la captura incidental, y la frecuencia de ocurrencia de 

aparición de la especie en los lances monitoreados. 
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Tabla 6: Comparación de las Frecuencias de Ocurrencias de especies de peces óseos y cartilaginosos en las seis temporadas de pesca y tasa por especie= sumatoria kilos capturados en la 

temporada de la especie/ sumatoria kilos captura total. 
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Con relación a los invertebrados, los Urocordados, constituidos por organismos 

solitarios como coloniales, fueron los organismos bentónicos con mayor frecuencia de 

ocurrencia registrados en el 94% de los lances observados. A los Urocordados les 

siguieron los organismos invertebrados bentónicos y pelágicos como el cangrejo necora 

(Platyxanthus patagonicus) (81.6 %), calamarete (Daryteuthis sanpaulensis) (75.7 %), el 

poiqueto ratón de mar Aphrodita sp. (48%), las esponjas (43%), el cangrejo nadador 

(Ovalipes trimaculatus) (41 %), la fisurella (Fissurellidae megatrema) (42 %), 

braquiópodo (Magellania venosa) (30) y el bogavante (Munida subrugosa) (35 %). 

También fueron frecuentes las y las almejas Ameghinomya antiqua (26%) y la estrella 

violeta (Diplasterias brandti) (33 %). Las demás especies de invertebrados presentaron 

FO menor al 20%.  De los organismos bentónicos los Urocordados fueron las especies 

más abundantes, aportaron a la captura 7.508 kg, y dentro de los invertebrados el 

calamarete contribuyo con 433 kg, y le siguieron l cangrejo nécora (387 kg) y el cangrejo 

nadador (146 kg) (Tabla 7).  
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Tabla 7: Descripción de la captura incidental de invertebrados. Se consigna el peso estimado, a partir de una 

muestra de entre 20 y 60 kg y ponderada a la captura incidental, y la frecuencia de ocurrencia de aparición de la 

especie en los lances monitoreados. 
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A los efectos de evaluar la relación de la captura incidental con la especie 

objetivo se sintetizó la información colectada en las temporadas anteriores por grupo 

taxonómico: peces óseos, condrictios e invertebrados (Tabla 9). Sin estandarizar con las 

horas de arrastre, la relación captura incidental / captura total es menor a 0,12 en aguas 

costeras en las ocho temporadas monitoreadas. La mayor tasa fue de peces 

óseos/captura total, principalmente por el aporte de la merluza sin superar los 0,7, la 

última temporada monitoreada 2023-2024 fue la de menor tasa; la tasa 

invertebrados/captura total fue de 0.017 por debajo del rango de las temporadas 

anteriores (0,02-0,034), y la tasa de condrictios fue de 0.003 dentro del rango 

observador en las temporadas anteriores (0,001-0,004).  
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Tabla 9: Estimación de la captura incidental en los lances monitoreados en todas las temporadas por grupo taxonómico: invertebrados, óseos (incluyendo la merluza), condrictios (se presenta 

la captura total y por grupo). 
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Interacción con Aves y Mamíferos marinos 

A partir de la temporada 2021 – 2022 se realizaron observaciones para evaluar 

la interacción de las aves y mamíferos marinos con la pesquería de langostino costero. 

Se considera interacción directa con la red cuando las aves y mamíferos marinos quedan 

atrapadas en la red, sufren lesiones y/o se enganchan en los cables de red. Quedando 

muertas con o sin lesiones. En este caso, sólo se registró la interacción directa con dos 

ejemplares de lobo marino de un pelo (Otaria flavescens), los cuales quedaron 

atrapados en la red y murieron; uno en el mes de enero y otro en febrero. Es decir, de 

173 lances monitoreados sólo en dos se registró la mortalidad de dos lobos marinos de 

un pelo. No se registraron interacciones directas con aves marinas como en temporadas 

anteriores (Figura 10). Esto puede estar relacionados a los pocos lances realizados en la 

zona costera y al sur de Puerto Rawson. La distancia de los lances de pesca a la colonia 

de Punta Tombo y la costa es una variable que está relacionada con la captura incidental 

del pingüino de Magallanes (Marinao et al. 2014) y también se ha observado que la 

profundidad y proximidad a la costa son factores que podrían aumentan la interacción 

de las artes de pesca con el lobo marino de un pelo (Dans com. pers.). 

 

 

Durante la temporada 2023-2024 en algunos lances de pesca se registró la 

interacción indirecta de la pesquería con aves y mamiferos marinos, A diferencia de las 

interacciones directas mencionadas anteriormente, la interacción indirecta se basa en 

el registro de aves y mamiferos marinos que se encuentran cerca de la embarcación 

alimentándose o posados en la embarcación. Este registró permitió describir la 

diversidad y abundancia del ensamble de aves marinas en tres momentos diferentes de 

la actividad del buque pesquero: mientras la red estaba arrastrando (n=6), en el izado 

Figura 10: Capturas incidentales de mamíferos marinos. Temporada 2023-2024. 
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de la red (n=29) y cuando el barco estaba descartando (n=29).  En cuanto a los 

mamiferos marinos, se analizó la abundancia durante 20 lances durante el arrastre y 36 

lances durante el izado y el descarte.  

Las mayores frecuencias de ocurrencia y abundancia tanto de aves marinas como 

de mamíferos marinos se observaron durante el descarte, seguido del izado, con muy 

poca diversidad y abundancia durante el arrastre (Tabla 8).  

Es importante destacar que en esta temporada las observaciones de aves 

marinas durante el arrastre se realizaron durante el primer lance de pesca o cuando el 

barco se movió de zona. Esto tenía como objetivo conocer el ensamble de aves que 

puede estar asociado a la embarcación durante el arrastre pero que no esté afectado 

por el descarte del lance anterior. Esto permite que las observaciones realizadas durante 

el arrastre sean independientes y no tenga un efecto que este sesgando la abundancia 

real del ensamble de aves.  

Durante esta temporada el ensamble estuvo constituido por 11 aves marinas, de las 

cuales ocho son consideradas como pelágicas (Thalassarche melanophris, Procellaria 

aequinoctialis, Macronectes giganteus, Phoebetria palpebrata, Oceanites oceanicus, 

Ardenna gravis, Ardenna grisea y Spheniscus magallanicus) y 4 como aves costeras 

(Larus dominicanus, Stercorarius skua, Leucocarbo atriceps y Sterna hirundinacea). Se 

destaca la presencia de Albatros de mando claro (Phoebetria palpebrata) ya que no 

suele ser una ave que se aviste en la zona costera.  

La gaviota cocinera (Larus dominicanus) se registró en el 93% de los lances tanto 

en el izado como en el descarte, pero presentaron mayor abundancia durante el 

descarte con un promedio de 22 aves por lances y un rango entre 1 y 69 aves.  Los 

ejemplares adultos predominaron tanto durante el izado como en el descarte y los 

juveniles presentaron el promedio más alto de 9 aves por lance durante el descarte con 

un rango de 1 a 39 juveniles. Dentro de los juveniles de gaviota cocinera se pudo 

observar pichones recién independizados aprovechando el descarte en siete lances. El 

albatros ceja negra (Thalassarche melanophris) fue registrado en el 100 % de los lances 

durante el arrastre y también fue dentro de las aves la más abundante en este momento 

de la actividad de pesca. Es muy común ver al albatros de ceja negra seguir los barcos 

pesqueros por largos periodos de tiempo. La mayor abundancia se registró el descarte 

con un promedio de 14 aves y rango de 1 a 79. Los juveniles de albatros de ceja negra 

presentaron mayor frecuencia de ocurrencia (FO) durante el izado y el descarte, pero en 

este último fueron más abundantes con un promedio de 8 aves por lance, mientras que 

los adultos fueron predominantes con un promedio de 19 aves por lances durante el 

descarte (Tabla 8).  En orden de importancia sigue el cormorán imperial (Leucocarbo 

atriceps) registrado en el 48% de los lances durante el izado y en 59% de los lances 

durante el descarte, con un promedio de 4 y 5 aves por lance respectivamente.  El petrel 
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de barba blanca (Procellaria aequinoctialis) fue más frecuente durante el izado (59%) 

que durante el descarte. La pardela cabeza negra (Ardenna gravis) presento una mayor 

FO durante el izado y con una mayor abundancia con respecto al momento del descarte. 

La pardela oscura (Ardenna grisea) presento la misma FO y abundancia tanto en el izado 

como en el descarte, muy similar a lo observador en el petrel gigante del sur 

(Macronectes giganteus). Las principales especies que conformaron el ensamble en 

términos de abundancia fueron la gaviota cocinera y el albatros ceja negra (Tabla 8). 

El principal mamífero marino registrado interactuando con las embarcaciones 

fue el lobo marino (Otaria flavescens), tanto en el descarte, con una frecuencia del 47%, 

como en el izado con una frecuencia del 39 %. Durante el izado y el descarte de un lance 

se registró toninas overas (Cephalorynchus commersonii) formado por un grupo de cinco 

y tres individuos respectivamente cerca de las embarcaciones (Tabla 8).  

En 36 lances también se realizaron observaciones en el momento del arrastre 

para evaluar la interacción directa del ensamble de aves con los cables de la red. Estas 

observaciones duraron entre 15 y 25 minutos, tiempo que duro el descarte. De los 36 

lances observados solo se detectó la interacción con un juvenil de albatros de ceja negra 

que impactó con el cable, pero no sufrió lesiones. Durante el izado y el arrastre no se 

detectaron interacciones directas con las aves.    

 Tabla 8: Interacciones de aves y mamíferos marinos con las embarcaciones de pesca. Presencia (FO) y abundancia 
en tres momentos de la operatoria de pesca: durante el arrastre, durante el izado de la red y durante el descarte. 
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