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RESUMEN
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ABSTRACT
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INTRODUCCION

^Instituto de Investigación Pesquera Octava Región S.A., Casilla 350, Talcahuano (Chile).

A lo largo de la plataforma continental y talud 
superior de Chile central (30° S - 39° S) opera 
una flota arrastrera cuya especie objetivo es la

Se analiza la situación actual y la evolución de la biomasa presente ("standing stock") de Pleuroncodes monodon en Chile centro- 
sur, bajo perspectivas ecológico-pesqueras. Se estima, específicamente, la ración diaria de este crustáceo en Merluccius gayi 
e Hippoglossina macrops, a partir de información de los "Cruceros Langostino" de marzo y noviembre de 1984.

El consumo de P. monodon por M. gayi y H. macrops habría sido de unas 5.8001 en 1984, lo que corresponde a una biomasa 
equivalente a 18% de la biomasa presente del crustáceo. La mortalidad por depredación de P. monodon es alta y actuaría 
simultáneamente con la mortalidad por pesca para mantener la biomasa de P. monodon en un nivel de equilibrio menor que 
aquel existente antes del colapso de la pesquería, en 1978. Esta conclusión se apoya en la Teoría de Catástrofes.

ANALISIS ECOLOGICO-PESQUERO DEL RECURSO LANGOSTINO 
COLORADO (PLEURONCODES MONODON) Y SU INTERACCION 
CON MERLUZA COMUN (MERLUCCIUS GAYI) Y LENGUADO DE 
OJOS GRANDES (HIPPOGLOSSINA MACROPS)

A FISHERY-ECOLOGICAL ANALYSIS OF THE RED SQUAT
LOBSTER (PLEURONCODES MONODON) RESOURCE,
AND ITS INTERACTION WITH CHILEAN HAKE (MERLUCCIUS GAYI)
AND BIG-EYE FLOUNDER (HIPPOGLOSSINA MACROPS)

merluza común (Merluccius gayi). El desem
barque de este recurso en 1989 fue de 46.881 t 
(SERNAP 1990). Otras especies acompañantes 
son el lenguado de ojos grandes (Hippoglossina 
macrops), el congrio negro (Genypterus maculatus)

In a fishery-ecological perspective, the State of Pleuroncodes monodon stock, at present, and its changes in Central-Southem 
Chile are analized. The daily ration of P. monodon by Merluccius gayi and Hippoglossina macrops is especifically estimated, 
whit information of the "Red Squat Lobster Surveys" carried out in March and november 1984.

In 1984, the consumption upon P. monodon by M. gayi and H. macrops should have been ca. 5,800 t, wich is equivalent 
to 18% of the P. monodon standing stock. The predation mortality of P. monodon is high and it should play a complementary 
role to the fishing. At present, both causes of mortality (predation and fishing mortality) should maintain the P. monodon 
standing stock in a lower equilibrium level than before the fishery colapse, in 1978. TheTheory of Catastrophes supports this 
conclusión.
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Fig. 1. Area de distribución de langostino colorado en Chile centro-sur.

ración de la flota. Las estadísticas oficiales seña
lan que el desembarque alcanzó a 5.187 t 
(SERNAP1989), y que operaron 34 embarcacio
nes arrastreras.

Es bien conocido que a comienzos de la 
década de los años 70 la pesquería de langostino 
colorado abarcaba desde San Antonio (33°30' S) 
al Golfo de Arauco (37°10' S; Pávez y Peñailillo 
1985); en la década de los años 80 el recurso se 
concentra en focos de alta abundancia especialmen
te restringidos (Bahamonde et al. 1986; Fig. 1).

37°

y el langostino colorado (Pleuroncodes monodon). 
Además, hasta 1988, entre los 35°30' S y 37° 10' 
S se ha desarrollado una pesquería de corta 
duración sobre P. monodon, cuando se levanta la 
veda y se permite la captura de una determinada 
cuota. La pesquería de langostino colorado 
colapso en 1978 (Avilés 1980) y desde 1980 se 
halla bajo un régimen de vedas que incluye 
cuotas de captura. En 1988, último año en que se 
levantó la veda, la cuota total fue de 4.400 t, la 
que fue completada sólo en cinco días de ope-
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Año

MATERIALES Y METODOS

Area investigada y biomasa de peces

El área de estudio se localiza en la plataformaEl asterisco indica veda en aquel año.
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9.961
23.277
37.678
36.804
32.971
24.444
28.305
26.805
49.729
33.087
29.403
18.717

1.514 0
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2930
8.689

12.092
4.383
6.031
5.060
5.187

5730
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Cuota 
Captura (t)

Temporada 
de pesca

Tabla 1. Desembarque oficial (Fuente de información: 
SERNAP 1989, 1990), cuota de captura y temporada de 
pesca de langostino colorado en Chile central, entre 1968 
y 1989.

Desembarque 
oficial (t)

En otro contexto, las investigaciones 
pesqueras y las estrategias de manejo toman en 
cuenta ahora las relaciones interespecíficas de 
los stock (Cadd y 1985 a). En el caso de P. monodon, 
este recurso es presa importante de varias es
pecies de peces demersales, como M. gay i, H. 
macrops y Genypterus maculatus, entre otros 
(Henríquez y Bahamonde 1964; Arana y 
Williams 1970; Bahamonde y Zavala 1981; 
Meléndez 1983; Arancibia 1987; Arancibia y 
Meléndez 1987).

La tendencia actual en el manejo pesquero 
requiere entender el rol de las especies depre
dadoras dentro del ecosistema (Majkowski y 
Waiwood 1981; Caddy 1985 a; Livingston 1985; 
Macpherson 1985 a; Arancibia 1989 b). Como 
parte de dicho enfoque es necesario determinar 
los hábitos alimentarios y la ración diaria de los 
principales depredadores (Huebner y Langton 
1982; Durbin et al. 1983).

Worobec (1984) destaca que la cuantificación 
del alimento consumido por las especies de 
peces más abundantes es una importante área 
de estudio en la trofodinámica marina. Actual
mente, uno de los principales objetivos de las 
investigaciones pesqueras es determinar el 
efecto de la depredación sobre poblaciones ex
plotadas (Caddy 1985 b; Macpherson 1983,1985 
b; Lleonard et al. 1985 a, b; Roel y Macpherson 
1988).

Cono ha sido señalado anteriormente, M. gay i 
y H. macrops desempeñan un importante rol en 
el ecosistema bentodemersal como depredado
res de P. monodon en Chile central. Además, dos 
de estas especies son recursos pesqueros 
demersales. Por lo tanto, el impacto de la depre
dación de P. monodon por esos peces es de con
siderable interés.

El objetivo de este trabajo es analizar al 
recurso Pleuroncodes monodon desde un punto 
de vista ecológico-pesquero considerando: 1) 
La ración diaria de P. monodon en M. gayi y H. 
macrops.; 2) El consumo de crustáceos por am
bas especies de peces; y, 3) La evolución de la 
biomasa poblacional, incorporando informa
ción biológica y pesquera.

La pesquería de langostino colorado colapso, 
luego de un período de sólo 10 años, por no 
haberse implantado oportunamente medidas 
de regulación (Rodríguez et al. 1987). El máxi
mo desembarque ocurrió en 1976, con alrede
dor de 50.000 t (Tabla 1). La pesquería no fue 
regulada sino hasta 1979, cuando se implantó 
una veda total en noviembre y diciembre, y que 
luego cubrió todo el año 1980, 1981 y 1982. A 
partir de 1983 se fijaron cuotas de captura, 
medida que se prolongó hasta 1988. En 1989, 
1990 y 1991 la veda total fue reimplantada.
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Consumo poblacional

(2)D * B..
■ >)

W*N(
RD = (1)

TD*Nt

(3)

30) (4)

Coeficiente instantáneo de evacuación gástrica, 
tiempo de digestión y ración diaria

continental y talud superior de Chile central (40 
a 355 m de profundidad), entre35°45'S y 37°10'S. 
La información de estimaciones de la biomasa 
de P. nionodon proviene de los cruceros de 
evaluación realizados entre 1983 y 1989 por el 
Instituto de Fomento Pesquero y la Subsecreta
ría de Pesca (Henríquez et al. 1983; Anónimo 
1984; Bahamonde et al. 1984; Subsecretaría de 
Pesca 1986).

Las biomasas de M. gayi y H. macrops, en 
marzo y noviembre de 1984, fueron obtenidas 
de Bahamonde etal. (1984) y de Arancibia (1989 
a), respectivamente, quienes usaron en las esti
maciones el método del área barrida (Alverson 
y Pereyra 1969).

Sin embargo, como la muestra fue más pequeña 
en H. macrops, se ha supuesto que W es igual en 
cada OTU. Con este criterio, ante muestras no lo 
suficientemente grandes, se reduce el error de 
la estimación, aunque no se elimina.

El peso promedio inicial de la presa, en este 
caso sólo de P. nionodon, fue estimado en forma 
horaria. Debido a que solamente se realizó lances 
de pesca diurnos, se asumió que W., entre las 
19.00 y 06.00 horas (período sin muestras) es 
igual al promedio entre las 07.00 y 18.00 horas 
(período con muestras). La temperatura del 
agua a la profundidad de captura se obtuvo de 
los registros del Instituto Hidrográfico de la 
Armada, para épocas similares en la misma 
zona.

El consumo de la población fue estimado sobre 
bases mensuales, siguiendo a Livingston et al. 
(1986), modificado de Mehl y Westgard (1983), 
según la expresión

El consumo debido a cada especie de pez se 
estimó tomando en consideración las OTUs. 
Entonces, la Ecuación (3) se expresa finalmente 
de la siguiente forma:

El muestreo de estómagos de peces a bordo ha 
sido previamente descrito en los trabajos de 
Arancibia et al. (1986), Arancibia y Meléndez 
(1987) y Arancibia (1987, 1989 a). El peso indi
vidual de peces se estimó por retrocálculo, para 
cada sexo, a partir de relaciones longitud-peso 
publicadas (Aviles et al. 1979; Voigth y Balbontín 
1981), y de igual modo para el peso de los 
langostinos (Henríquez 1979).

El coeficiente instantáneo de evacuación 
gástrica (R) y el tiempo de digestión (TD) fueron 
estimados por Arancibia (1989 a), de acuerdo a 
Elliot y Persson (1978) y Worobec (1984).

La ración diaria (RD) se estimó de acuerdo a 
Diana (1979), según la expresión

donde Cik es el consumo de la presa k por el 
depredador j durante el mes i (en toneladas); 
RD,. es la ración diaria (en porcentaje respecto 
del peso corporal del pez, %PC), medida como 
la fracción del peso corporal consumido diaria
mente por el depredador j en el mes i; D, es el 
número de días en el mes i (término constante 
igual a 30); B. es la biomasa del depredador j en 
el mes i; P.)k es la proporción (en peso) de la presa 
k consumida por el depredador j en el mes i 
(término constante igual a 1, debido a que se 
considera como presa sólo a P. nionodon). En
tonces, la Ecuación (2) se reduce a

donde RD es la ración diaria (en porcentaje 
respecto del peso corporal del depredador, 
%PC); W es el peso inicial promedio de la presa 
(%PC); Nt es el número de estómagos 
muestreados; Nt es el número de estómagos con 
contenido estomacal; TD es el tiempo de diges
tión, en días.

Debido a que la muestra fue lo suficiente
mente grande en M. gayi, W se calculó para cada 
unidad ontogenética trófica, OTU (sensu 
Livingston 1982), como ha sido previamente 
establecido para M. gayi por Arancibia (1987).

^ijm

P.^ ijk

B *30 
■)

B * ijm

cü=RDii

C.v = RD. ijk i)

n

m=l
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Merluccius gayi Hippoglossina macrops

OTU OTU

1.8

1.6

02RESULTADOS
o- 188

Consumo de Pleuroncodes monodon

A) Por Merluccius gayi

donde los términos y subíndices han sido defi
nidos previamente, considerando ahora el 
subíndice m, que representa a cada unidad

2
3
4

RANGO LONGITUD
TOTAL (cm)

1
2
3

RANGOLONGITUD
TOTAL (cm)

En cuanto a los aspectos de manejo pesquero 
del recurso langostino colorado, básicamente 
se ha tenido en consideración documentos como 
el "Plan de Manejo Pesquería de Langostino 
Colorado 1989" (Subsecretaría de Pesca 1989) e 
informes de cruceros (e.g. Subsecretaría de Pesca 
1986). El análisis del recurso P. monodon se basa 
en información cuantitativa del presente traba
jo, de Arancibia (1989 a), de cruceros de evalua
ción, de aquella obtenida en plantas pesqueras 
y con agentes del sector, y se apoya en enfoques 
relativamente recientes de análisis de pesque
rías (Lleonart et al. 1985 a, b; Brander y Bennett 
1986; Caddy 1985 a; Caddy y Sharp 1986; Pauly 
y Palomares 1987; entre otros).

Debido a que en Chile el horario continental 
normal (GMT +4 hr) es modificado cada año a 
horario de verano (GMT +3), entre mediados de 
octubre y mediados de marzo del año siguiente, 
en el presente trabajo los registros horarios del 
crucero de marzo y de noviembre de 1984 (ho
rario de verano) han sido llevados a horario 
normal, por lo que las comparaciones pueden 
ser efectuadas directamente.

mente largo después de alimentarse; el por
centaje de estómagos con sólo un taxón de 
presa, en el mismo estado de digestión, consi
derando sólo los estómagos con contenido esto
macal, alcanzó a 77% en marzo de 1984 y a 60% 
en noviembre de ese año. Particularmente in
teresante es la conducta de alimentación diurna 
de M. gayi sobre P. monodon (Fig. 2), con el 
máximo de depredación entre las 14.00 y 17.00 
horas en marzo, y entre las 13.00 y 16.00 horas 
en noviembre de 1984.

ontogenética trófica (OTU). Las OTUs utiliza
das en este estudio, de acuerdo a lo informado 
por Arancibia (1987,1989 a), son:

10-25
26-30
> 31

26-35
36-50
> 51

EDAD
(años)

3
4,5,6

Los individuos de M. gayi permanecen 
tróficamente inactivos por un tiempo relativa-

10 11 12 13 14 15 16 
TEMPO DE CAPTURA (hora)

Fig. 2. Merluccius gayi. Variación diaria de la relación 
"peso de la presa (P. monodon) /peso del depredador (M. 
gayi)". La curva fue suavizada mediante el promedio 
móvil, por pares, para clarificar la tendencia. Nomencla
tura: Cuadrados = marzo 1984; asteriscos = noviembre 
1984.

17 187 8

8 14 
Í,a 
U 

06- L.
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4.5-

35-

05-
B) Por Hippoglossina tnacrops

o 7 86

A) MARZO 1984.

OTU W N.N,

1.536,6 42,2TOTAL 177 1.090

B) NOVIEMBRE 1984.

R = 0,140; temperatura del agua a la profundidad de captura = 10,5 °C; profundidad promedio = 133 m; TD = 1,160 días.

N, N,WOTU

1.692,1 213,51.629405TOTAL

Coeficiente instantáneo de evacuación gástrica, R = 0,1308. Temperatura del agua a la profundidad de captura = 10 °C; 
profundidad promedio = 198 m. Tiempo de digestión, TD = 1,25 días.

2
3
4

2
3
4

1,8458
2,1261
1,5504

0,6944
0,6540
0,8469

61
299
45 

55
103
19

283
1.192
154

299
596
195

RD
(%PC)

RD
(%PC)

0,3430
0,4598
0/3906

0,1025
0,0907
0,0662

469,1 
1.055,1
167,9

426,0
958,1
152,5

B 
(t)

B 
(t)

48/3
145,5
19,7

Los valores estimados del peso promedio 
inicial del alimento ingerido (W), la ración dia
ria (RD), la biomasa del depredador (B) y el 
consumo (C) deP. monodon por M.gayi se hallan 
en las Tablas 2 a, b. En marzo del984, el consumo 
habría alcanzado a 42,21 y en noviembre a 213,5 
t. La RD de langostino colorado, en marzo de 
1984, tiende a disminuir con la edad del pez y es 
mucho menor que en noviembre de ese año.

Tabla 2. Merluccius gayi. Ración diaria (RD) y consumo de P. monodon (C), calculado de las ecuaciones (1) y (4). W = peso 
promedio inicial del alimento ingerido (% PC); N( = número de estómagos conteniendo P. monodon; N( = número de 
estómagos muestreados; B = biomasa del depredador. OTU = Unidades Ontogenéticas Tróficas.

Al igual que en A4. gayi, los individuos de esta 
especie permanecen tróficamente inactivos 
después de la ingestión de presas; el porcentaje 
de estómagos con sólo un taxón de presa, en el 
mismo estado de digestión, considerando sólo 
los estómagos con contenido estomacal, alcan-

13,1
26,1

3,0

Fig. 3. Hippoglossina tnacrops. Variación diaria de la rela
ción "peso de la presa (P. monodon) /peso del depredador 
(H. tnacrops)". La curva fue suavizada mediante el prome
dio móvil, por pares, para clarificarla tendencia. Nomen
clatura: Cuadrados = marzo 1984; asteriscos = noviembre 
1984.

C
(t/mes)

C 
(t/mes)

9 10 11 12 13 14 15 
TEMPO DE CAPTURA (hora)

16 17 18

g
2
2 «i
8 a. U 8 
Q- 1-
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A) MARZO 1984

R = 0,1308; temperatura del agua a la profundidad de captura = 10°C; profundidad promedio = 198 m; TD = 1,246 días.

OTU N.N,W

627,63.558,0TOTAL 48161

B) NOVIEMBRE 1984

R = 0,140; temperatura del agua a la profundidad de captura = 10,5 °C; profundidad promedio = 133 m; TD = 1,160 días.

OTU N,W Nf

93,6TOTAL 604,2922143

Componente socialDISCUSION

1
2
3

1
2
3

4,071
4,071
4,071

3,43
3,43
3,43

27
53
63

17
18
26

277
328
317

265
100
116

consumo habría alcanzado a 627,6 t y en no
viembre de 1984 a 93,61. A diferencia de M. gayi, 
en H. macrops la RD de langostino colorado au
menta considerablemente con la talla en marzo 
y noviembre de 1984, no apreciándose grandes 
diferencias entre estos períodos.

RD
(%PC)

0,2882
0,4778
0,5876

RD
(%PC)

0,2096
0,5881
0,7323

B
(t)

B
(t)

47,9
141,2
438,5

Tabla 3. Hippoglossina macrops. Ración diaria (RD) y consumo de P. monodon (C), calculado de las ecuaciones (1) y (4). 
W = peso promedio inicial del alimento ingerido (% PC); Nf = número de estómagos conteniendo P. monodon; Nt = número 
de estómagos muestreados; B = biomasa del depredador. OTU = Unidades Ontogenéticas Tróficas.

761,4
800,6

1.966,0

71,4
187,5
3453

6,2
26,5
60,9

C 
(t/mes)

C 
(t/mes)

zó a 88% en marzo y a 84% en noviembre de 
1984. Sin embargo, a diferencia de M. gayi, H. 
macrops parece alimentarse sobre P. monodon 
sin preferencia durante el período diurno (Fig. 
3). Los valores estimados de W, RD, B y C se 
hallan en las Tablas 3 a, b. En marzo de 1984, el

Un enfoque adecuado de manejo pesquero re
quiere considerar los componentes social, eco
nómico, pesquero y biológico. A continuación 
se analizan estos componentes en la pesquería 
de P. monodon, hasta 1989.

La mano de obra intensiva, aunque eventual, 
utilizada en el procesamiento de la materia 
prima hasta 1988, durante los períodos en que la 
pesquería fue regulada por vedas, fue sólo tem
poral y en reducido espacio de tiempo. Las
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Componente económico

Componente pesquero

Componente biológico

plantas pesqueras operaron en noviembre de 
aquel año sólo durante 8 días, aunque con 3 
tumos diarios y con varios centenares de opera
rios.

Plan de manejo pesquería de langostino 
colorado

La no regulación de una cuota global de captura 
de langostino colorado habría influido en la 
biomasa del stock. Se estima que las capturas 
totales en noviembre de 1988 (5.1871; SERNAP 
1989) habrían sido de alrededor de 20% mayo
res que los desembarques registrados, princi
palmente por pérdidas debido a la descomposi
ción de la materia prima o pesca no recepcionada 
en las plantas, producto de la gran concentración 
del esfuerzo de pesca.

Por otro lado, las temporadas en que se abrió 
la pesquería a lo largo de diferentes años (Tabla 
1) fue inconsistente, pues fue cambiada cuatro 
veces entre 1985 y 1988.

El objetivo de largo plazo del Plan de Manejo 
Pesquería de Langostino Colorado (Subsecre
taría de Pesca 1989) ha sido "... establecer una 
unidad de pesquería operando todo el año y 
estable en los retornos... Este objetivo significa 
retrotraer la pesquería a un nivel de "salud" 
similar a la primera mitad de la década del 70, 
pero administrada en forma preventiva. En el 
mediano plazo esto se traduce en dos metas: 1. 
Recuperar el nivel de biomasa a niveles de 
60.000 t en el área comprendida entre los para
lelos 36°10;S; y, 2. Restaurar la estructura del 
stock desovante a 40.000 t..."

Al parecer, el objetivo de manejo de largo 
plazo y las metas de mediano plazo para esta 
pesquería, son difícilmente alcanzables. Prime
ro, retrotraer la pesquería a niveles similares a 
los de la primera mitad de los años 70, mediante 
la recuperación de la biomasa (a 60.000 t) y la 
restauración de la estructura del stock desovante 
(a 40.000 t) en el mediano plazo (¿5 años?), se 
revelan como metas operacionales difíciles de 
lograr. La biomasa del stock estaría fluctuando 
alrededor de las 35.000 a 40.000 t (Rodríguez et 
al. 1987), para capturas anuales cercanas a 4.000 
t. Para 1989 ha sido comunicada una biomasa de 
38.465 t (Arana y Ziller 1990), siendo este valor 
el menor de tres métodos aplicados.

Si se acepta que la biomasa presente de 
langostino colorado, estimada mediante cruce
ros de evaluación, corresponde a la biomasa 
promedio en cada año, probablemente la tasa 
instantánea de mortalidad por pesca, en el pe
ríodo en que la pesquería se reguló por vedas, 
habría sido de alrededor de 0,4/año en 1984, 
fluctuando alrededor de 0,2/año, a partir de 
1985 (Tabla 4).

tud cefalotorácica inferior a 11 mm (Arancibia 
1989 a).

En 1984, el consumo total que M. gay i y H. 
macrops habrían hecho sobre P. monodon sería de 
unas 5.7871, lo que corresponde a una cantidad 
equivalente al 18% de la biomasa presente de 
este crustáceo (32.149 t), que es el promedio 
entre marzo (35.940 t; Bahamonde et al. 1984) y 
noviembre de aquel año (28.358 t; Anónimo 
1984).

El rendimiento en la pesquería de langostino 
colorado, durante los períodos en que se le 
reguló por vedas, fue extraordinariamente bajo. 
Se ha cuantificado que el rendimiento "materia 
prima-producto" habría sido bastante bajo (6 a 
8%; noviembre de 1988). Para una cuota global 
de captura de unas 4.5001, considerándose ren
dimientos potenciales de 12%, ello se habría 
traducido en beneficios adicionales de unos 
US$ 3,5 millones (valor de octubre de 1990).

P. monodon parece cumplir un rol fundamental 
en el sistema bentodemersal, ya que es presa 
importante de varias especies de peces 
demersales. La mortalidad de depredación (Mp) 
de P. monodon por M. gayi en la cohorte de edad 
0, calculada sólo para marzo de 1984 (Arancibia 
et al. 1986), habría sido de 2,5; en cohortes de 
más edad, M promedio, para el mismo mes, 
habría sido efe 0,08. Además, la depredación 
por otras especies, como H, macrops y G. 
maculatus, es más selectiva hacia cohortes de P. 
monodon no reclutadas a la pesquería, de longi-
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Tabla 4. Langostino Colorado. Desembarque oficial, biomasa, captura asumida y mortalidad por pesca entre 1984-1988.

Año

ALTA
A EQULIBRJO SUPERIOR

0

(SALTO) C

(CAIDA)
D

BAJA

(1) : Fuente de información, SERNAP (1989,1990).
(2) : Estimada a partir de cruceros de evaluación, utilizando el método del área barrida.
(3) : Información del crucero de marzo de 1984; el crucero de noviembre de 1984 arrojó un valor de 28358 t.
(4) : Valores supuestos; en los años 1985,1987 y 1988 no se efectuó cruceros de evaluación.
(5) : Valor comunicado por Arana y Ziller (1990); en 1989 la veda fue total.
(6) : Se supone que el valor de captura es 20% mayor al desembarque oficial.
(7) ; Rodríguez el al. (1987) informan un desembarque de 6500 t.
(8) : F = Captura/biomasa promedio (Cobb y Caddy 1989). Se ha supuesto que la biomasa estimada en cada crucero corresponde a la biomasa 

promedio anual.

1984
1985
1986
1987
1988
1989

12.092
4.383
6.031
5.060
5.187
573

35.940 (3)
35.000 (4)
35.207
36.000 (4)
37.000 (4)
38.465 (5)

WTENSOAD DE PESCA/CAMBIOS DEL SISTEMA

Fig. 4. Representación esquemática teórica de cambios en 
la abundancia y en los niveles de equilibrio de un recurso 
pesquero (adaptado de Kerr 1977, y Caddy y Sharp 1986; 
para explicaciones, ver el texto).

abruptamente a un segundo nivel (trazo E-F) 
debido al aumento de las perturbaciones am
bientales; en otras palabras, debido a un impor
tante esfuerzo de pesca o a cambios ambienta
les.

14.500
5.260 (7)

7.250
6.100
6.250

690

0,40-0,51 
0,15-0,19 
0,21
0,17
0,17
0,02

E F

EQULJBrtO NFERtóR

(1) 
Desembarque 

(t)

(2) 
Biomasa 

(t)

(6) 
Captura 

asumida (t)

(8) 
Mortalidad 
por pesca, F

á 
CJ

i

El propósito de recuperar la biomasa de P. 
monodon a 60.000 t y de restaurar el stock 
desovante a 40.000 t, no aparece teóricamente 
muy consistente. Se sugiere que, durante la 
primera mitad de los años 70, la población de P. 
monodon se encontraba en un determinado ni
vel de equilibrio dentro del ecosistema 
bentodemersal. Después del colapso de la pes
quería, a partir de comienzos de los años 80, la 
población se habría adaptado a las nuevas con
diciones, entendidas como disminución o au
sencia del esfuerzo de pesca, alcanzando un 
segundo nivel de equilibrio, más bajo que aquel 
que existía durante la primera mitad de los años 
70. Entonces, se podría identificar al segundo 
quinquenio de los años 70 como un período de 
inestabilidad decreciente de la biomasa.

El esquema de Kerr (1977), adaptado por 
Caddy y Sharp (1986), y que se basa en la Teoría 
de Catástrofes (Rabinovich 1981), puede ser 
utilizado como modelo teórico para explicar los 
cambios de la abundancia del recurso P. monodon 
(Fig. 4). Se evidencia que la abundancia de las 
especies (o la biomasa de una población) puede 
estar oscilando en un determinado nivel de 
equilibrio (trazo A-B, en la Fig. 4) y descender
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