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RESUMEN 
 

La sobrepesca es un impulsor directo de la pérdida de biodiversidad marina, que afecta cada vez 

más la capacidad del océano para proporcionar alimentos, mantener la calidad del agua y 

recuperarse de las perturbaciones. Debido a esto, es necesario avanzar en la conservación de 

las poblaciones explotadas reduciendo decisivamente las tasas de cosecha a niveles que 

permitan mantener capturas sostenibles de las poblaciones objetivo, así como conservar las 

necesidades de los ecosistemas en los que están inmersas estas especies. Para abordar este 

problema se ha promovido entre científicos y otras partes interesadas avanzar en la 

Coproducción de Conocimiento como apoyo a la negociación de reglas que guíen las decisiones 

de conservación. 

  

Esta tesis exploró una iniciativa de Coproducción de Conocimiento liderada por un grupo de 

pescadores de jaiba marmola (Metacarcinus edwardsii) de la Región de Los Lagos. El análisis de 

los datos generados por los pescadores nos permitió determinar cambios a escala fina en la 

dinámica espacial y temporal de indicadores pesqueros elementales como el esfuerzo, la 

biomasa removida y el rendimiento pesquero, que fueron consistentes con los reportados en 

fuentes de información científica independientes. Además, esta información ayudó a los 

pescadores a comprender su realidad y desarrollar un conjunto de medidas para conservar la 

pesquería. 

 

Los resultados del trabajo sugieren que la información generada por los pescadores, junto con el 

desarrollo de un conjunto de medidas para la conservación y la consulta ampliada para 

determinar los compromisos socioeconómicos de cada medida, es un marco adecuado para 

incluir el conocimiento de los pescadores en los procesos de toma de decisiones de 

conservación en la pesquería de jaiba marmola. Adicionalmente, esta estrategia permite 

estrechar la brecha entre la generación de conocimiento y la implementación de medidas que 

contribuyan a la conservación de la pesquería y su ecosistema. 
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ABSTRACT 
 

Overfishing is a direct driver of marine biodiversity loss, which increasingly affects the ocean's 

ability to provide food, maintain water quality, and recover from disturbances. Due to this, it is 

necessary to advance in the conservation of exploited populations by decisively reducing harvest 

rates to levels that allow for maintaining sustainable catches of the target populations, as well as 

conserving the needs of the ecosystems in which these species are immersed. To address this 

problem has been promoted between scientists and other stakeholders to advance the Co-

Production of Knowledge as a support for the negotiation of rules that guide conservation 

decisions.  

  

This thesis explored a Knowledge Co-Production initiative led by a group of fishermen of stone-

crab (Metacarcinus edwardsii) from the Los Lagos Region. The analysis of the data generated by 

the fishermen allowed us to determine fine-scale changes in the spatial and temporal dynamics of 

elementary fishery indicators such as effort, removed biomass, and fishing yield, which were 

consistent with those reported in independent scientific information sources. In addition, this 

information helped the fishermen understand their reality and develop a set of measures to 

conserve the fishery. 

 

Work's results suggest that the information generated by the fishermen, together with the 

development of a set of measures for the conservation and the expanded consultation to 

determine the socioeconomic tradeoffs of each measure, is an adequate framework to include 

the knowledge of fishermen in conservation decision-making processes for the stone-crab 

fishery. Additionally, this strategy allows the narrowing of the gap between the generation of 

knowledge and the implementation of measures that contribute to the conservation of the fishery 

and its ecosystem. 
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1. INTRODUCCION 
 
 

1.1. Impactos de la Co-Producción de Conocimiento (CPC) en la conservación y 
gobernanza de sistemas pesqueros 

 
La sobreexplotación pesquera ha sido considerada como un impulsor directo de la pérdida de 

biodiversidad marina (Díaz et al., 2015) lo que a su vez está afectando cada vez más la 

capacidad del océano para proporcionar alimentos, mantener la calidad del agua y recuperarse 

de las perturbaciones (Worm et al., 2006). Esto ha hecho necesario avanzar en la conservación 

de las poblaciones explotadas reduciendo de manera decisiva las tasas de cosecha a niveles 

que permitan mantener capturas sostenibles de las poblaciones objetivo, así como las 

necesidades de los ecosistemas en que estas especies están inmersas (Neubauer et al., 2013). 

Sin embargo, las interacciones sociales para tomar decisiones orientadas a reducir las tasas de 

cosecha a niveles sostenibles transitan a través de distintas escalas y niveles que involucran a 

múltiples grupos de personas con diferentes necesidades e intereses, los cuales se ven 

acosados por la incertidumbre social, política y administrativa. En este escenario emergen 

estructuras de co-manejo que consideran la coproducción de conocimiento (CPC), mediación y 

negociación como una alternativa para la solución de problemas complejos que los tomadores 

de decisión históricamente no han podido resolver por sí solos (Cash et al., 2006). 

 

En la búsqueda de nuevos arreglos sociales para apoyar el manejo pesquero y afrontar el 

delicado problema de la sobreexplotación, parte de la comunidad científica de la pesca ha 

promovido la investigación colaborativa entre científicos y otras partes interesadas para avanzar 

en la CPC como base para la negociación de reglas que permitan orientar decisiones de 

conservación de las especies objetivo y evitar el deterioro del ecosistema (Mackinson & Holm, 

2020; Yochum et al., 2011). De hecho, durante las últimas décadas ha sido creciente el debate 

acerca de la inclusión de todas las partes interesadas en los procesos de generación de 

conocimiento para la toma de decisiones de conservación (Hind, 2015; Holm et al., 2020; 

Röckmann et al., 2015). 
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El análisis del intercambio y la movilización de conocimientos ha evidenciado que la influencia 

directa de la ciencia de la conservación en las políticas y prácticas pesqueras es poco frecuente 

y que la CPC es capaz de favorecer el tránsito entre la investigación y la aplicación de los 

conocimientos en el campo de la gestión (Andrachuk et al., 2021). En este sentido, se ha 

observado que la CPC es un precursor del co-manejo ya que mejora las relaciones entre 

pescadores, científicos y administradores, modificando los procesos de toma de decisiones 

(Gray & Catchpole, 2021). En el campo de la investigación propiamente tal, también se han 

evidenciado mejoras sustanciales gracias a la CPC. Por ejemplo, la inclusión del conocimiento 

de los pescadores en Irlanda ha permitido disminuir las incertidumbres de los modelos de 

estimación poblacional otorgando una mayor precisión a las tendencias observadas en las 

biomasas de las poblaciones comerciales (Bentley et al., 2019). En la medida que se va 

aplicando e implementando el desarrollo de experiencias de CPC a nivel global, se ha 

evidenciado que estas generan mejoras significativas en la gestión, conservación y gobernanza 

en pesquerías (Cooke et al., 2021). 

 

 

1.2. Caso de estudio: la pesquería de jaiba marmola  
 

M. edwardsii se distribuye latitudinalmente en gran parte de las costas del Océano Pacífico 

Oriental, desde Guayaquil, al sur de Ecuador, hasta el Islote Henkeyesca en el sur de Chile 

(Retamal et al., 2009). A nivel nacional se distribuye entre la Región de Valparaíso y la Región 

de Aysén. Sin embargo, la mayor abundancia de esta especie se observa en fiordos australes, 

como el mar interior de Calbuco y el estuario de Maullín (Retamal, 1981), lo que podría estar 

dado por una mayor cantidad de estuarios en estas costas que serían usados como áreas de 

crianza (Pardo, Cardyn, et al., 2012). Batimétricamente, se ha reportada a la especie desde la 

zona intermareal y submareal somera (Retamal, 1981), hasta profundidades de 270 m (Olguín y 

Mora, 2018). A pesar de la amplia distribución de la especie en las costas chilenas, se ha 

determinado que no existe una estructuración genética significativa, lo que sugiere la existencia 

de suficiente flujo génico entre las localidades como para evitar procesos de diferenciación 

poblacional (Ferrada et al., 2018; Rojas-Hernández et al., 2014). 

 

M. edwardsii alcanza la madurez sexual biológica aproximadamente a los 100 mm de Ancho de 

Caparazón (AC), tanto en machos como hembras. Sin embargo, la madurez morfológica en 

machos es mayor ya que estos necesitan ser más grandes que las hembras para realizar una 

 
11 

 
 



cópula efectiva, la talla de madurez morfológica de machos ha sido estimada en cerca de los 120 

mm AC (Olguín et al., 2017). El apareamiento está caracterizado por un patrón de agregación de 

machos y hembras entre los meses de primavera y verano en zonas pocos profundas (menores 

a 15 metros) que permite un ensamble reproductivo explosivo (Pardo et al., 2020). Al momento 

de la cópula los machos tienen sus gónadas completamente maduras, mientras que en las 

hembras sólo se ha desarrollado el órgano encargado de recibir y almacenar la esperma del 

macho, la espermateca, que recibe los espermatóforos de la fecundación. Luego de la cópula, a 

comienzos de otoño, se produce la regresión de las gónadas masculinas, mientras que en las 

hembras fecundadas se produce la maduración gonadal (Olguín et al., 2017). La puesta de 

huevos se produce entre fines de otoño y comienzos de invierno, y es posible encontrar hembras 

ovígeras en primavera, los huevos eclosionan hacia fines de septiembre donde comienzan a 

aparecer en el plancton las primeras larvas (Pardo et al., 2012). 

 

El periodo larval planctónico dura entre 31 y 49 días. En ese periodo transita por 7 etapas de 

larva zoea. Durante este periodo pueden recorrer grandes distancias siendo arrastradas por las 

corrientes. En la última etapa del desarrollo larval presentan una larva megalopa, que es 

transportada hacia ambientes costeros por diversos tipos de procesos hidrodinámicos (Pardo et 

al., 2007; Pardo et al., 2012) que les permite buscar activamente un sustrato apropiado donde 

asentarse para metamorfosear a juvenil y reclutar a la fracción bentónica de la población (Abelló 

& Guerao, 1999). La llegada de las megalopas al bentos es preferentemente entre septiembre y 

enero, pero con máximos en noviembre (Pardo et al., 2012). 

 

La pesquería de jaiba marmola es una actividad reciente en comparación con la historia de otras 

pesquerías nacionales. En la década de los años 70 la extracción de esta especie era realizada 

por pocas y pequeñas embarcaciones a remo que operaban muy cerca de la costa, equipadas 

con trampas elaboradas a partir de neumáticos en desuso y otros desechos. En esa época, el 

destino del recurso era principalmente para el autoconsumo y el comercio local (C. Pichaud, 

com. pers. 28 de marzo, 2019)1. Recién a comienzos de los años 80 se produjo un incremento 

en los volúmenes de pesca debido a una incipiente demanda comercial internacional. Sin 

embargo, la actividad siguió manteniendo la precariedad del pasado, con barcos carentes de 

autonomía y condiciones sanitarias deficientes. Por cerca de 10 años los pescadores tuvieron 

que hacer grandes esfuerzos físicos ya que cada trampa era calada y levantada manualmente1. 

 

1 Claudio Pichaud es actualmente el secretario del Comité Productivo de Jaiberos de Ancud. 
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En términos formales, existen estadísticas de capturas de jaibas desde el año 1963, pero el 

registro detallado a nivel de especies comenzó a realizarse desde el año 1994 (Servicio Nacional 

de Pesca, 1980, 1990, 2000, 2010; Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, 2020). Los 

registros de desembarque concuerdan con los relatos de los pescadores, con desembarques 

comparativamente bajos de jaibas (incluidas todas las especies), en torno a las mil toneladas 

entre los años 1963 a 1981, donde casi la totalidad era consumida fresca (Servicio Nacional de 

Pesca, 1980), para dar paso a un incremento sostenido desde comienzos de la década de los 80 

(Figura 1). Desde el año 1994, es posible determinar que M. edwardsii es la especie más 

representativa en términos de captura de jaibas a nivel nacional, alcanzando un máximo histórico 

de 6.974 toneladas desembarcadas en el año 2002. Posteriormente, los desembarques 

disminuyeron ligeramente y se han mantenido estables en torno a las 5 mil toneladas (Figura 1). 

 

 

 
Figura 1. Desembarques históricos de jaibas y aporte de la especie jaiba marmola (Metacarcinus 
edwardsii) en las capturas totales a nivel nacional. El grupo identificado como jaibas incluye las 
especies agrupadas en la familia Cancridae: M. edwardsii, Cancer porteri, Homalaspis plana, 
Taliepus marginatus, Romaleon setosum, Cancer plebejus y Ovalipes trimaculatus. Elaborado 
con datos del Anuario Estadístico de Pesca (http://www.sernapesca.cl/informacion-
utilidad/anuarios-estadisticos-de-pesca-y-acuicultura). 
 

 

La captura de jaiba marmola se realiza en el área de reserva para la pesca artesanal (primeras 5 

millas náuticas), principalmente mediante el uso de trampas y marginalmente en faenas de 
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buceo (Olguín y Mora, 2018). A nivel geográfico la captura se desarrolla entre las regiones del 

Maule y Magallanes, pero se concentra principalmente en las regiones de Los Lagos y de Aysén 

(Figura 2), en el año 2020 estas regiones desembarcaron más del 97% del volumen total 

nacional (Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, 2021). 

 

 

 
Figura 2. Aporte regional al desembarque nacional de jaiba marmola (Metacarcinus edwardsii) 
durante el año 2020. Elaborado con datos del Anuario Estadístico de Pesca 
(http://www.sernapesca.cl/informacion-utilidad/anuarios-estadisticos-de-pesca-y-acuicultura). 
 
 

 

1.3. Mecanismos para la toma de decisiones de conservación en la pesquería de 
jaiba marmola 

 

La pesquería de la jaiba marmola (Metacarcinus edwardsii) en la Región de Los Lagos es una 

pesquería de pequeña escala que ha transitado por distintos esquemas de toma de decisiones. 

Las primeras iniciativas para regular la pesquería fueron decretadas bajo un marco de toma de 

decisiones descendente, centralizado y sustentado exclusivamente en información científica. De 

esta manera, se estableció una estrategia de manejo general que data del año 1990 y que es 

genérica para todas las especies de jaibas que se capturan a nivel nacional, con algunas 

pequeñas modificaciones recientes para jaiba marmola. Esta estrategia considera la suspensión 

de inscripciones a la pesquería (MINECOM, 2019), la prohibición de extraer hembras ovígeras 

(MINECOM, 1990) y el establecimiento de una talla mínima de captura que a nivel nacional ha 

sido fijada 120 mm de ancho cefalotoráxico (MINECOM, 1990), excepto en el área marítima de 

la Región de Los Lagos, donde se ha fijado un tamaño mínimo de extracción de 110 milímetros 
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de ancho cefalotoráxico (MINECOM, 2011). De manera más reciente, se ha fomentado un 

modelo de administración conjunta, mediante la creación de consejos asesores de la 

administración pesquera denominados Comités de Manejo (CM), los cuales son integrados por 

representantes públicos y privados que buscan generar alternativas de administración para 

asegurar la sostenibilidad de la actividad pesquera mediante el diseño de un Plan de Manejo 

(PM) (MINECOM, 2013). Para el caso de la pesquería de jaiba marmola, se conformó un CM en 

junio del año 2015, el cual comenzó a sesionar periódicamente desde el 22 de abril del año 

2016, actualmente se encuentra próximo a someter a revisión la propuesta de PM a la 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. El alcance territorial de este CM es de toda la Región de 

Los Lagos. 

 

 

1.4. Producción de conocimiento en la pesquería de jaiba marmola 
 

El sistema de producción de conocimiento para orientar decisiones de conservación en la 

pesquería de jaiba marmola se basa principalmente en el aporte científico que genera el Instituto 

de Fomento Pesquero (IFOP) y algunas universidades que desarrollan investigaciones 

relacionadas a la especie (Ferrada et al., 2018; Olguín et al., 2017). IFOP mantiene un monitoreo 

dependiente desde el año 2012 (Olguín et al., 2013), lo que ha permitido levantar información de 

la estructura de tallas de las capturas retenidas y no retenidas, rendimientos pesqueros, 

proporción sexual y la ubicación espacial de parte de las operaciones, pero con un alcance 

espacio temporal limitado.  

 

Con la información existente se evaluó el estado de la población el año 2018, llegando a la 

conclusión de que el potencial de desove se encontraba a un 31% de su condición virginal, 

correspondiente a un estado de probable sobreexplotación. No obstante, este análisis tuvo un 

alcance restringido a la Bahía de Ancud (Yáñez, 2019). Posteriormente, una evaluación de stock 

desarrollada con información de capturas de Bahía Ancud y la zona Marítima de Dalcahue llegó 

a la conclusión de que el potencial de desove estaría reducido a un 31% en Ancud y a un 29% 

en Dalcahue, confirmando la condición de sobreexplotación de la pesquería que sería más 

marcada frente a las costas de Dalcahue. Este trabajo también logró determinar que el 

rendimiento medio que debiese alcanzar la pesquería en un estado de Rendimiento Máximo 

Sostenido es de alrededor de 10 kg/trampa (Canales et al., 2020), lo que contrasta con los 

rendimientos medios observados en la pesquería entre los años 2012 y 2018 que han fluctuado 
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entre 6,4 y 8,9 kg/trampa (Olguín & Mora, 2019). 

 

Existen otros antecedentes que evidencian una condición de sobrepesca, por ejemplo, la 

comparación de zonas con baja y alta presión de pesca mostró una disminución significativa de 

la talla media y una menor proporción de machos en zonas con alta presión de pesca, como es 

el caso de la Bahía Ancud y el Mar Interior de Chiloé (Pardo et al., 2015). A su vez, estos 

cambios han generado una baja significativa en la cantidad de esperma retenida en la 

espermateca por parte de las hembras en zonas de alta explotación, lo que lleva a concluir que 

la pesquería está afectando negativamente la fecundidad poblacional (Pardo et al., 2017). 

 

De manera más reciente, un grupo de pescadores ha incorporado en sus actividades habituales 

la codificación de observaciones directas durante las faenas mediante el uso de una bitácora de 

pesca. Esta bitácora fue co-diseñada e implementada a mediados del año 2016 en un esfuerzo 

colaborativo de los pescadores del Comité Productivo de Jaiberos de Ancud (CPJA), el Centro 

de Investigación Ecos (ECOS), y el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP). Los objetivos 

trazados conjuntamente para el desarrollo de esta iniciativa fueron complementar la información 

del seguimiento biológico realizado por IFOP y además cubrir brechas de información que este 

monitoreo no abordaba. La información es registrada por un delegado de cada tripulación y 

sistematizada por un socio de la organización que se encuentra a cargo de la base de datos. 

Periódicamente se realizan reuniones entre las organizaciones que co-diseñaron la bitácora para 

revisar la base de datos e ir generando mejoras en el proceso de registro y sistematización.     

 

Si bien los pescadores del CPJA siguen recopilando información, aún no se ha materializado su 

utilización para fines de gestión. De modo que es prioritario analizar la potencialidad de estos 

datos para orientar decisiones de conservación y, paralelamente, indagar acerca de la 

disposición que tendrían otras partes interesadas para incorporar estas iniciativas de 

conservación en los esquemas formales de gestión, como el Plan de Manejo que se encuentra 

diseñando el Comité de Manejo de la pesquería. 
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1.5. Objetivos 
 

1.5.1. Objetivo general 

  

Desarrollar un marco de trabajo que permita incluir el conocimiento de los pescadores en 

procesos de toma de decisiones de conservación en la pesquería de jaiba marmola de la 

Región de Los Lagos. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

• Analizar la dinámica espacio temporal de la pesquería de jaiba marmola a partir de 

información de bitácoras de pesca del Comité Productivo de Jaiberos de Ancud y utilizar 

esta información como base para proponer medidas orientadas a la conservación. 

 

• Indagar la disposición de los pescadores de jaiba de la Región de Los Lagos a implementar 

medidas de conservación propuestas por el Comité Productivo de Jaiberos de Ancud al Plan 

de Manejo de la pesquería. 

 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

2.1. Área de estudio y marco de participación 

   
La pesquería de jaiba marmola, se desarrolla principalmente en la denominada Ecorregión 

Chiloense (Sullivan Sealey & Bustamante, 1999), esta zona se caracteriza por presentar un 

amplio rango de mareas (> 8 m), además de estar altamente influenciada por aportes de agua 

dulce, provenientes de deshielos, descargas de ríos y altas precipitaciones, por lo que se ha 

denominado como “un gran sistema estuarino” (Sievers & Silva, 2006). Además, alberga altos 

niveles de productividad primaria, incluso mayores que los detectados en áreas más al norte en 

la Corriente de Humboldt (Hucke-Gaete et al., 2004), proporcionando una alta variedad de 

bienes y servicios ecosistémicos que sustentan, entre otras actividades, a la pesca artesanal 

(Miethke & Galvez, 2009). 
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Las faenas de pesca de la flota del CPJA se localizan, principalmente, en la Bahía de Ancud y 

frente a Dalcahue lugar que corresponde al límite entre la zona norte y sur de la Ecorregión 

Chiloense. Dependiendo de las condiciones climáticas, desembarcan tanto en los puertos de 

Ancud como Dalcahue (Figura 3).  

 

En cuanto a la participación, todos los capitanes del CPJA se han adherido al cumplimiento de 

esta iniciativa, para lo cual han definido encargados por barco para el llenado de bitácoras y un 

encargado general cuya responsabilidad es distribuir y recoger las bitácoras llenadas para 

posteriormente digitar los datos. Antes de iniciar las actividades de auto muestreo, se llevaron a 

cabo varias reuniones para establecer un enfoque común sobre el desarrollo y la metodología 

de la investigación. Esto incluyó un acuerdo sobre el uso de datos, y se limitó el uso externo a 

la presentación de información agregada para mantener la privacidad de cada proveedor y a la 

identificación aproximada de los caladeros de pesca. 

 

 
Figura 3. Distribución de operaciones de la flota asociada al Comité Productivo de Jaiberos de 
Ancud (CPJA). Mapa elaborado a partir de las bitácoras de pesca. Las macrozonas de pesca 2 
y 4 fueron definidas en un estudio previo (Molinet et al., 2011). 
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2.2. Análisis de la dinámica espacio temporal de la pesquería de jaiba marmola a 
partir de información de bitácoras de pesca del Comité Productivo de Jaiberos 
de Ancud y utilización de la información como base para tomar decisiones 
orientadas a la conservación. 

 

La bitácora recoge información general de cada operación de pesca, en específico el nombre y 

matrícula de la embarcación, nombre del patrón, número de tripulantes, puerto de 

desembarque, duración del viaje de pesca y horas de calado. Con respecto a la información 

relativa a la especie objetivo, se detalla la procedencia de la captura, el número de trampas 

utilizadas, la profundidad de calado, la captura total retenida y no retenida. Para especies no 

objetivo, se recopila información del tipo y volumen de carnada utilizada por faena y el número 

de especies que componen la fauna acompañante. 

 

A partir de esta información se realizaron dos tipos de análisis. Uno orientado a procesar la 

información relativa a la especie objetivo basada en indicadores pesqueros como el 

rendimiento, la biomasa removida y el esfuerzo total realizado y otro para especies no objetivo 

que considera la proporción de carnada utilizada en la pesquería y la cantidad de especies que 

son capturadas como fauna acompañante. 

 

 

2.2.1. Dinámica espacio temporal de indicadores pesqueros de jaiba marmola. 

 
2.2.1.1. Dinámica espacial de indicadores pesqueros de jaiba marmola 
 

El nivel de cobertura espacial y temporal de los monitoreos dependientes de la pesca son clave 

para entender la dinámica de los principales indicadores de la operación pesquera, como el 

esfuerzo, la biomasa removida y el rendimiento pesquero, lo cuales a su vez permiten inferir 

cambios estacionales o espaciales de la biomasa (Swain & Wade, 2003). 

 

Para todos los análisis espaciales se utilizó el Software QGIS (versión 3.20.3), usando como 

base una macrozonificación de zonas de pesca realizada previamente (Molinet et al., 2011), 

sobre ésta se desplegaron las ubicaciones de los caladeros reportados en las bitácoras de 

pesca en forma de vectores puntuales, para luego ser transformados en polígonos, utilizando 

un modelo de interpolación de datos conocido como “diagramas de Voronoi”, que se basa en el 
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principio de que cada ubicación en el espacio se asocia al punto más cercano en el set de 

datos, generando una división de las zonas de pesca en un set de regiones, cada una asociada 

a un caladero (Okabe et al., 2000), este set de regiones se denominaron polígonos de pesca y 

se usaron como base para espacializar los niveles de esfuerzo y la biomasa removida. Para 

efectos de visualización, tanto el esfuerzo como la biomasa se clasificaron mediante una 

simbología graduada y la escala de corte entre niveles fue definida a partir del método 

denominado rupturas naturales, el cual permite dividir el rango de valores en clases cuyos 

límites quedan establecidos dónde hay diferencias considerables entre los valores de los datos. 

Este método de clasificación fue aplicado para el año con la mayor amplitud de valores, 

correspondiente al año 2018, para el resto de los años se aplicó la escala definida el año 2018. 

 

El rendimiento nominal es el resultado del cociente entre el esfuerzo ejercido y la biomasa 

removida. Este dato es relevante ya que se considera como un indicador empírico de la 

condición del stock (Dowling et al., 2015). Para espacializar el rendimiento nominal se utilizó el 

método de Interpolación de Ponderación de Distancia Inversa (IDW). Este método proporciona 

una interpolación exacta utilizando un promedio de distancia ponderado que está restringido por 

los valores máximo y mínimos establecidos por los datos. Para crear la superficie interpolada se 

utilizó un tamaño de píxel de 0,001 grados y un coeficiente de P= 5 para incrementar la 

influencia de los puntos más cercanos. Luego fue vectorizada y cortada con una máscara 

generada por las macrozonas de pesca y la línea de costa. Al igual que los valores de esfuerzo 

y biomasa removida, se aplicó una simbología graduada cuya escala fue definida a partir de 

rupturas naturales para el año con el mayor rango de valores, que para la data analizada 

corresponde al año 2018, para el resto de los años se aplicó la escala definida el año 2018. 

 

 

2.2.1.2. Dinámica temporal de indicadores pesqueros de jaiba marmola 
 

La dinámica temporal de indicadores pesqueros se realizó mediante el uso de gráficos de barra 

para mostrar la variación en los niveles de esfuerzo y biomasa removida que se aplicó 

mensualmente entre los años 2017-2020. Para el análisis de los rendimientos nominales se 

utilizaron gráficos de cajas y bigotes, las comparaciones se realizaron entre años, estaciones y 

meses. Diferencias estadísticas fueron analizadas para las comparaciones entre años y 

estaciones con ANOVA de Welch para varianzas desiguales y la prueba post hoc de Games-

Howell mediante el uso del paquete estadístico R y la librería ggstatsplot (Patil, 2021). 
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2.2.2. Uso de carnadas provenientes de stock nativos de peces forrajeros 

 

Se ha descrito que las principales carnadas utilizadas corresponden a peces forrajeros, en 

específico las especies pejerrey (O. regia) y sardina austral (S. fuegensis), las que son 

complementadas con vísceras de locos y restos de pescado que provienen principalmente de la 

industria salmonera (Olguín & Mora, 2018). 

 

Para determinar cuáles son los principales ítems que se utilizan para el cebado de trampas en 

la pesquería de jaiba marmola, se tomaron los valores de carnada utilizada mensualmente y los 

desembarques mensuales de la especie objetivo, La estimación de la proporción de cada ítem 

de carnada respecto de la captura obtenida se realizó en función de: 

 

𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 =
𝐶𝐶𝑋𝑋𝑋𝑋
𝐷𝐷𝑋𝑋

 

 

Donde 𝑋𝑋 corresponde a la proporción de carnada utilizada del ítem 𝑋𝑋 en el mes 𝑋𝑋, 𝐶𝐶 corresponde 

a la cantidad de carnada utilizada en kg del ítem 𝑋𝑋 en el mes 𝑋𝑋 y 𝐷𝐷 corresponde al desembarque 

en kg en el mes 𝑋𝑋. 

 

Las proporciones de carnada utilizada por ítem fueron graficadas para analizar su dinámica de 

utilización en el tiempo. También se realizó un análisis gráfico de las toneladas de peces 

forrajeros que son utilizadas mensualmente como carnada. 

 

Para estimar el volumen de peces forrajeros de origen silvestre que se utilizan anualmente 

como carnada en la pesquería de jaiba marmola, se realizaron modelos lineales, utilizando 

como variable predictora el valor del desembarque mensual y como variable respuesta la 

cantidad de carnada total y por ítem. En función de los ajustes de los modelos y del poder 

predictivo de los mismos, se efectuó una estimación de la cantidad total de pejerrey que es 

utilizada como carnada en la pesquería de jaiba marmola de la Región de Los Lagos, utilizando 

los valores de desembarques oficiales del Anuario Estadístico de Pesca para los años 2017 – 

2020, como predictores. 
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2.2.3. Composición y abundancia de fauna acompañante  

 

Se tomaron los registros de las bitácoras de pesca desde enero de 2018 a febrero de 2021, ya 

que desde esta fecha se comienza a reportar de manera cuantitativa la fauna acompañante por 

parte de los pescadores. En el registro, las especies de crustáceos son registradas en peso, 

mientras que otros taxa se registran en unidades debido a que aparecen en menor cantidad. Se 

determinó la composición y la proporción de cada especie, en función de la captura total en 

peso para el caso de los crustáceos y en número para el caso de otros taxa. 

 

Se utilizaron los polígonos de pesca definidos previamente para espacializar la biomasa de 

crustáceos extraídos como fauna acompañante y la proporción de estas especies respecto del 

volumen capturado de la especie objetivo durante el mismo periodo. Para efectos de 

visualización, ambos indicadores se clasificaron mediante una simbología graduada y la escala 

de corte entre niveles fue definida a partir del método denominado rupturas naturales. 

 

 

2.2.4. Análisis de la información y propuestas de conservación 

 

Se realizó en el mes de octubre de 2021 un taller con los armadores del CPJA, se presentó la 

información procesada de las bitácoras, se analizaron conjuntamente los resultados alcanzados 

y posteriormente se realizó un trabajo participativo para proponer prácticas de manejo que 

permitan asegurar que la pesquería pueda mantener su productividad en el tiempo. Esto se 

realizó mediante un proceso simple de lluvia de ideas, donde se enunciaron una serie de 

medidas de manejo potenciales. La definición de cada una de estas medidas no 

necesariamente reviste aceptación por parte de todos los integrantes del CPJA, sino que solo 

constituyen una manifestación de que medidas podrían ayudar a la sostenibilidad, sin 

considerar los eventuales compromisos que podrían generar con el desempeño 

socioeconómico. 

 

Este proceso permitió generar un listado de soluciones potenciales para mejorar la 

conservación de la pesquería de jaiba marmola y sus especies asociadas, el cual fue utilizado 

para el diseño del cuestionario que se describe en el siguiente objetivo.  
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2.3. Disposición de los pescadores de jaiba marmola de la Región de Los Lagos a 
implementar medidas de conservación propuestas por el Comité Productivo de 
Jaiberos de Ancud al Plan de Manejo de la pesquería. 

 

2.3.1. Diseño de la encuesta y su aplicación   

 

Se elaboró un cuestionario para codificar información proveniente de los armadores de 

embarcaciones jaiberas de la Región de Los Lagos. Este instrumento se subdividió en 4 

secciones: 

 

a) Perfil de los encuestados y su relación con la pesquería 

b) Legitimidad de las instituciones/organizaciones relacionadas con la gestión de la pesquería 

y disponibilidad de los armadores para apoyarla 

c) Factores que contribuyen a la aceptación de nuevas medidas de manejo 

d) Juego de ofertas para identificar el nivel de aceptación de nuevas medidas de manejo 

 

La encuesta se aplicó entre octubre y noviembre de 2021 en la Región de Los Lagos. Se 

encuestaron 38 armadores, equivalente al 78% del número promedio de armadores activos 

registrados entre los años 2017 – 2020 para la región (Tabla 1).  

 

Este instrumento permitió recopilar información acerca del nivel de conocimiento y confianza 

que estos actores tienen respecto de las instituciones/organizaciones que proporcionan 

información para el manejo, el nivel de conocimiento y confianza en los esquemas formales 

para la toma de decisiones, Conocimiento Ecológico Tradicional (CET) respecto al nivel de 

conservación de la pesquería y la disponibilidad para aceptar las medidas de manejo que 

surgieron del análisis de las bitácoras por parte de los socios del CPJA. Además, se realizaron 

una serie de preguntas orientadas a definir variables contextuales potenciales que puedan 

explicar algunas respuestas de interés.  

 

 

 

 

 

 
23 

 
 



 

Tabla 1. Número de armadores activos que reportaron capturas iguales o superiores a una 
tonelada por año en la Región de Los Lagos. Fuente: Elaboración propia en base a información 
de declaraciones de captura artesanal proporcionadas mediante el sistema de transparencia del 
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. 
 

Año Armadores activos 
2017 52 
2018 56 
2019 49 
2020 38 

Promedio 49 
D. estándar 8 

 

 

2.3.2. Perfil de los encuestados y su relación con la pesquería  

 

Se elaboró un perfil de los encuestados, en base al rango de edades, sus años de experiencia 

en la captura de jaiba marmola, el grado de dependencia económica de la pesquería y la 

relación que mantienen con la pesquería. Esto último se realizó pidiendo al encuestado 

mencionar las tres primeras palabras que se vienen a su mente cuando le mencionan la 

pesquería, las respuestas fueron sistematizadas y conceptos similares fueron unificados, para 

posteriormente elaborar una nube de palabras que da cuenta de ciertas palabras clave que 

entregan información acerca de la relación entre los pescadores y su actividad. 

 

 

2.3.3. Legitimidad de las instituciones/organizaciones relacionadas con la gestión de la 

pesquería  

 

Esta sección de la encuesta se estructuró en base a un cuestionario de respuestas cerradas y 

tabuladas en base a una escala Likert de 5 niveles. Las preguntas se enfocaron en comprender 

el conocimiento y confianza que tienen los armadores respecto de las instituciones formales 

que proporcionan información para la toma de decisiones de conservación. Pero también se 

codificó información respecto del conocimiento y confianza que se tiene sobre organizaciones 

no formales que generan información que potencialmente podría apoyar la toma de decisiones 

de conservación, en específico el CPJA. Además, se consultó acerca del nivel de conocimiento 

y confianza en los esquemas formales para la toma de decisiones, en la percepción respecto de 
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los impactos de la pesquería y la posibilidad de que todos los pescadores puedan proveer de 

información para apoyar la gestión de la pesquería. 

2.3.4. Factores que contribuyen a la aceptación de nuevas medidas de manejo 

 

Como primera aproximación a entender la percepción de la condición de la pesquería por parte 

de los pescadores, se consultó acerca del patrón de productividad comparando la situación 

actual con una condición incipiente de la pesquería. A partir de estos resultados, se estimó la 

reducción de productividad por efecto de la pesca. Diferencias estadísticas entre ambos 

escenarios fueron exploradas mediante un análisis de Mann-Whitney. 

 

La percepción de señales que comprometen la sostenibilidad de la pesquería pueden ser un 

factor importante para tener una mayor o menor aceptación de nuevas medidas orientadas a la 

conservación. Para analizar este punto, se generaron dos grupos de armadores, los dispuestos 

a aceptar nuevas medidas de manejo y los que no están dispuestos. Para cada grupo se 

calculó el promedio ponderado entre el número de armadores y su respectiva calificación de 

Likert, que representa el nivel de acuerdo que tuvieron con la existencia de cada una de las 

señales enunciadas, que en este caso fueron exceso de trampas, exceso de capturas, exceso 

de uso de pejerrey y sobreexplotación.  

 

Finalmente, se investigaron variables contextuales que podrían estar relacionadas a la 

disposición de aceptar nuevas medidas de manejo. En específico, la edad, la localidad de 

trabajo, el tiempo que lleva trabajando en la pesquería, el tamaño de su embarcación, 

proporción del ingreso que le aporta la pesquería y consultas orientadas a reconocer las 

orientaciones hacia la conservación de la naturaleza, para lo cual se declaró un compromiso 

entre la conservación y la actividad pesquera cuya solución está orientada en limitar la 

actividad. Estas respuestas representan una parte del contexto en el cual se toman las 

decisiones de manejo y por tanto pueden apoyar la comprensión de la variabilidad en parte de 

las respuestas declaradas en las secciones previas. Las respuestas fueron transformadas a 

variables binarias para aplicar un modelo de regresión logística entre la variable “medidas” y el 

resto de las variables contextuales como potenciales predictores (Tabla 2). 

 

. 
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Tabla 2. Conversión de respuestas a variables binarias para el desarrollo de un modelo logístico 
entre la disponibilidad de aceptar nuevas medidas de manejo y una serie de variables 
contextuales.  
 

Pregunta original  Tipo de 
pregunta Abreviación  Criterio binario 

Es necesario establecer nuevas 
medidas de manejo para que la 
pesquería de jaiba marmola sea 
sostenible (que la pesquería se 
mantenga en buenos niveles en el 
largo plazo) (por ejemplo, veda, 
cuota, límite de trampas, entre otras). 

Cerrada – 
escala Likert 
5 niveles 

Medidas (variable 
dependiente) 

De acuerdo o muy 
de acuerdo = 1 

¿Qué edad tiene? Abierta  Edad Mayor a 50 años 
= 1 

El ecosistema marino es valioso en sí 
mismo, no solo como fuente de 
bienes y servicios para las personas. 
Por esto, debemos preocuparnos de 
conservar espacios para que otras 
especies se desarrollen, aunque se 
limiten algunas zonas de pesca. 

Cerrada – 
escala Likert 
5 niveles 

Conciencia 
ambiental 

De acuerdo o muy 
de acuerdo = 1 

¿Cuántas trampas utiliza por calado? 

Cerrada – 5 
rangos (<50, 
51-100, 101-
150, 151-200, 
>200)  

Número de 
trampas 

Más de 50 
trampas = 1 

¿Qué porcentaje de su ingreso total 
proviene de la pesquería de jaiba 
marmola? 

Cerrada – 4 
rangos 
(<25%, 26-
50%, 51-75%, 
>75%) 

Dependencia Más del 75% del 
ingreso = 1 

Actualmente, la pesquería de jaiba 
marmola está en una condición de 
sobreexplotación. 

Cerrada – 
escala Likert 
5 niveles 

Sobreexplotación De acuerdo o muy 
de acuerdo = 1 

 

 

2.3.5. Precios de venta aceptados para incorporar nuevas medidas de manejo 

 

Esta sección de la encuesta consiste en un cuestionario que tiene la forma de un juego de 

ofertas diseñado para comprender la disponibilidad que los pescadores tienen para 

comprometerse con una serie de medidas de gestión. Esto se evaluó en función de incrementos 

hipotéticos de precios de venta de la captura desembarcada con el fin de encontrar el menor 
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precio en el cual los pescadores estarían disponibles para aceptar una medida de gestión que 

podría mejorar la sostenibilidad. Como base para la elaboración del cuestionario, se consideró 

el listado de soluciones potenciales para mejorar la conservación de la pesquería de jaiba 

marmola y sus especies asociadas, elaborada de manera conjunta el CPJA. El estilo de 

pregunta para cada medida de gestión se orientó de la siguiente manera. 

 

“Hay un comprador ficticio de jaiba marmola. Actualmente, el precio por kilo es de $ 400 pesos / 

kilo. Imagínese que el comprador ofrece un precio de $ “X” / kilo de forma regular. El único 

requisito para mantener este precio es que usted cumpla con la indicada medida de gestión. 

¿Estaría dispuesto a vender a este precio? Recuerde que esto es un juego, pero asuma que es 

una situación real y piense que decisión tomaría usted en esta situación”. 

 

Luego del enunciado, se proporcionó una descripción detallada de la medida indicada y se 

resolvieron las dudas en los casos en que surgieron consultas o se requirieron mayores 

antecedentes de la medida por parte del encuestado. 

 

Para evitar el sesgo del punto de partida (Gelcich et al., 2007), los precios de oferta iniciales se 

seleccionaron al azar, entre un rango de 200 – 1000 pesos / kilo. Si el pescador no estuvo 

dispuesto a vender al precio inicial, se aumentó la oferta en niveles de 50 pesos y se le 

preguntó si vendería a ese nuevo precio. Este proceso se repite hasta que los pescadores 

aceptan el precio. Si aceptan vender por el primer precio ofrecido, el proceso de consulta se 

realiza de forma inversa hasta llegar al punto en que el pescador no está dispuesto a vender. 

 

El análisis de los resultados se realizó mediante una comparación de las distribuciones de 

precios mínimos. Diferencias estadísticas fueron analizadas mediante la prueba de Kruskal–

Wallis y para los análisis post hoc se utilizó la prueba no paramétrica de Dunn mediante el uso 

del paquete R y la librería ggstatsplot.(Patil, 2021). 
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3. RESULTADOS 
 

3.1. Dinámica espacio temporal de la pesquería de jaiba marmola a partir de 
información de bitácoras de pesca del Comité Productivo de Jaiberos de Ancud 
y utilización de esta información como base para tomar decisiones orientadas a 
la conservación. 

 
 
3.1.1. Dinámica espacio temporal de indicadores pesqueros de jaiba marmola 

 
La ubicación espacial de las operaciones de pesca al interior de la bahía de Ancud (zona 2) 

estuvieron fuertemente concentradas. Entre los años 2016-2021, el 72% de las trampas se 

calaron en solo tres polígonos de pesca y como resultado de la aplicación de este esfuerzo, el 

71% del total de la biomasa removida fue obtenida desde estos polígonos (Figura 4). Mientras 

que la ubicación espacial de las operaciones de pesca frente a Dalcahue (zona 4) tuvo una 

menor concentración, con respecto a lo observado en la zona 2. El 73% del esfuerzo ejercido 

para este período fue repartido entre 9 polígonos de pesca que permitieron la remoción del 72% 

del total de biomasa extraída (Figura 4).  

 

Para la zona 2 se registró una baja actividad pesquera durante el año 2017, caracterizada por 

un bajo nivel de trampas caladas y un bajo número de polígonos de pesca utilizados (Figura 5A, 

Figura 6). La biomasa removida en 2017 también fue baja debido al poco esfuerzo realizado y a 

los bajos rendimientos de pesca obtenidos que fluctuaron en torno a 6 kg/trampa, 

significativamente menores que el resto de los años analizados (Figura 5B, Figura 6). El resto 

de los años (2018 - 2020), el esfuerzo, la biomasa removida se mantuvieron relativamente 

estables, así como también el rendimiento que fluctuó 6,4 y 8,9 kg/trampa (Figura 5, Figura 6). 

 

Estacionalmente, la zona de pesca 2, presentó rendimientos de pesca con diferencias 

estacionales marcadas, las operaciones realizadas en los meses de verano obtuvieron un 

rendimiento promedio de 8,4 kg/trampa, significativamente mayor a los meses de otoño e 

invierno que presentaron rendimientos promedio de 5,4 y 6,5 kg/trampa respectivamente 

(Figura 5C). Así mismo, el esfuerzo y la biomasa removida también mostraron un incremento 

hacia los meses estivales (enero-febrero) (Figura 5A, Figura 5B).  
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Figura 4. Concentración espacial del esfuerzo pesquero del CPJA durante los años 2016-2021. 
Los polígonos en color naranja concentran poco más del 70% del esfuerzo aplicado en cada 
zona de pesca. Los polígonos mayores denominados como zonas 2 y 4 fueron definidas en una 
macrozonificación pesquera previa (Molinet et al., 2011). 
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Figura 5.  Esfuerzo ejercido mensualmente, toneladas de biomasa removida por mes y 
rendimientos obtenidos en las operaciones de pesca de la flota de jaiberos del CPJA realizadas 
en la zona de pesca 2. A: Esfuerzo (miles de trampas); B: Biomasa removida (toneladas), C: 
Rendimiento (kg/trampa) interanual, estacional y mensual.   
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Figura 6. Polígonos de pesca (delimitados mediante teselación de diagramas de Voronoi en base a la ubicación de los caladeros), 
con información de esfuerzo (miles de trampas caladas), biomasa removida de la especie objetivo (toneladas) y estimación del 
rendimiento obtenido mediante interpolación IDW para la zona de pesca 2.
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Para la zona 4 se registró una mayor actividad pesquera durante el año 2017, caracterizada por 

una mayor cantidad de trampas caladas y un mayor número de polígonos de pesca utilizados 

(Figura 7A, Figura 8). La biomasa removida en 2017 fue mayor a la observada el resto de los 

años analizados gracias al mayor esfuerzo efectuado. En tanto, para los años 2018 al 2020

tanto esfuerzo como la biomasa removida cayeron paulatinamente, mientras que los 

rendimientos tuvieron una alta inestabilidad con fluctuaciones promedio de 5,2 a 6,8 kg/trampa 

(Figura 7B, Figura 7C, Figura 8). 

En términos estacionales se observaron rendimientos de pesca mayores durante el verano

respecto de lo observado en invierno y primavera. Sin embargo, este patrón no fue tan marcado 

como en la zona 2 (Figura 7C).

Figura 7. Esfuerzo ejercido mensualmente, toneladas de biomasa removida por mes y 
rendimientos obtenidos en las operaciones de pesca de la flota de jaiberos del CPJA realizadas 
en la zona de pesca 4. A: Esfuerzo (miles de trampas); B: Biomasa removida (toneladas), C: 
Rendimiento (kg/trampa) interanual, estacional y mensual.
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Figura 8.  Polígonos de pesca (delimitados mediante teselación de diagramas de Voronoi en base a la ubicación de los caladeros), 
con información de esfuerzo (miles de trampas caladas), biomasa removida de la especie objetivo (toneladas) y estimación del 
rendimiento obtenido mediante interpolación IDW para la zona de pesca 4.
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3.1.2. Uso de carnadas provenientes de stock nativos de peces forrajeros 

 
• Proporciones de carnada utilizada por ítem 

 

La información de las bitácoras de pesca muestra que la proporción de carnada utilizada 

respecto del volumen de desembarque mensual de la especie objetivo fluctúa mayormente 

entre 0,10 y 0,15. Las carnadas utilizadas se divide en 5 ítems. Sin embargo, dos de ellos 

destacan ampliamente por su nivel de uso a lo largo de toda la serie, el pejerrey (O. regia) y los 

desechos de pescado que provienen principalmente de la industria salmonera. En tanto, la 

utilización de róbalo (Eleginops maclovinus) y desechos de loco fueron inusuales durante el 

tiempo de análisis (Figura 9 Arriba). 

 

Al analizar las dos principales carnadas provenientes de stock nativos se puede observar que el 

uso de este tipo de carnadas es altamente variable entre meses (1 a 9 toneladas), con caídas 

durante los meses de invierno que es también cuando se realizan menos operaciones de 

pesca. De las carnadas provenientes de peces forrajeros, O. regia, supera ampliamente a la 

utilización de sardina austral (Sprattus fuegensis), exceptuando algunos meses a fines del año 

2017 donde se observó una alta utilización de sardina austral para el cebado de trampas 

(Figura 9 Abajo). 

 

• Estimación de carnada utilizada en la pesquería 

 

La relación lineal entre el volumen de captura de la especie objetivo y la cantidad de carnada 

utilizada (incluido todos los ítems), tuvo un ajuste significativo con un r2 de 0,896 (Figura 10A, 

Tabla 3). En tanto, las regresiones lineales realizadas entre el volumen de captura de la especie 

objetivo y cada uno de los ítems de carnada más relevantes, evidenció un ajuste significativo 

con O. regia, desechos de pescado y S. fuegensis y se obtuvieron valores de r2 altos para O. 

regia y desechos de pescado (r2 0,663 y r2 0,482, respectivamente) (Figura 10 B y C, Tabla 3), 

mientras que la relación con S. fuegensis mostró un bajo valor de r2 (0,078) (Figura 10D, Tabla 

3). 
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Figura 9. Volumen de carnada utilizados en las operaciones de pesca de la flota de jaiberos del 
CPJA, separados por ítem. Arriba se muestra la proporción de carnada utilizada mensualmente 
en función del volumen de captura mensual de la especie objetivo. Abajo se indican los niveles 
de uso de las carnadas provenientes de stock de peces forrajeros silvestres en toneladas.  
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Figura 10. Modelos de regresión lineal entre la captura total mensual de la especie objetivo y la 
cantidad de carnada utilizada. A) Regresión lineal entre la captura mensual de la especie 
objetivo y la carnada total utilizada, B) Regresión lineal entre la captura mensual de la especie 
objetivo y la cantidad de pejerrey (Odontesthes regia) utilizado. C) Regresión lineal entre la 
captura mensual de la especie objetivo y la cantidad de desechos de pescado utilizado, D) 
Regresión lineal entre la captura mensual de la especie objetivo y la cantidad de sardina austral 
(Sprattus fuegensis) utilizada. La línea verde representa la recta ajustada, mientras que las 
líneas negras punteadas indican los intervalos de confianza del 95%.

Tabla 3. Resumen de los modelos de regresión lineal, para analizar la relación entre la captura 
total mensual de la especie objetivo y la cantidad utilizada de distintos Ítems de carnada.

Parámetro Error Est. t - valor Pr(>|t|) r2

Carnada total 1,18e-01 5,47e+00 21,601 <2e-16 0,8961
Odontesthes regia 5,50e-02 5,31e-03 10 2,39e-14 0,6633
Desecho pescado 5,26e-02 7,35e-03 7 2,57e-09 0,4815
Sprattus fuegensis 1,09e-02 4,61e-03 2 0,0224 0,0775
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A partir del modelo de regresión lineal entre la captura mensual de la especie objetivo y la 

cantidad de pejerrey utilizado como carnada, se estimó el volumen total de pejerrey utilizado 

anualmente en la Región de Los Lagos, mediante la siguiente ecuación: 

 
𝑌𝑌 = 281 + 0,055𝑋𝑋 

 
Los valores estimados de la cantidad de pejerrey que es utilizado como carnada en la 

pesquería de jaiba marmola fluctúan en torno a las 200 t anuales, exceptuando el año 2020, 

donde se aprecia un estimado menor (Tabla 4).   

 

 

Tabla 4. Estimaciones anuales de la cantidad de pejerrey que es utilizado como carnada en la 
pesquería de jaiba marmola de la Región de Los Lagos. Se proporciona el intervalo de 
predicción con un 95% de confianza.  
 

Año Captura objetivo 
(kg)* 

Uso de pejerrey como carnada (kg) 
Estimado  Límite inferior Límite superior 

2017 3.829.000 211.010 170.689 251.331 
2018 4.309.000 237.427 191.993 282.861 
2019 3.337.000 183.933 148.853 219.013 
2020 2.631.000 145.078 117.519 172.638 
 
  * Valores extraídos del anuario estadístico de pesca (www.sernapesca.cl)  
 

 

3.1.3. Composición y abundancia de la fauna acompañante  

 
El análisis de los registros de fauna acompañante muestra que la mayor incidencia de la 

pesquería es principalmente sobre otras especies de crustáceos. De hecho, los pescadores 

tomaron la decisión de reportar la captura de otros crustáceos en peso, mientras que otros taxa 

se registran en individuos ya que aparecen en cantidades muy bajas durante las operaciones 

pesqueras.  

 

La cantidad de crustáceos extraídas como fauna acompañante fue de 42 toneladas en el 

periodo enero 2018 a febrero 2021, equivalente a un 3,33 % del volumen de captura de la 

especie objetivo para el mismo periodo. De estas, la jaiba peluda (Romaleon setosum) fue la 

más capturada (83%), seguida del cangrejo Taliepus dentatus (11%). El resto de las especies 
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de crustáceos aparecen en proporciones menores al 5% (Figura 11A).  

 

Respecto de los otros taxa capturados, los registros evidencian la captura de un total de 632 

ejemplares en el periodo comprendido entre enero 2018 y febrero 2021. Estas capturas 

estuvieron fuertemente dominadas por los equinodermos Stichaster striatus (51%), Comasteria 

lurida (29%), Loxechinus albus (8%) y Sebastes capensis (6%). El resto de las especies no 

supera el 5% del total de especies capturadas (Figura 11B). 

 

 

 
Figura 11. Composición de la fauna acompañante registrada desde enero 2018 a febrero 2021. 
En la figura A se muestra el porcentaje de crustáceos capturados como fauna acompañante por 
especie, en base a un total de 42 toneladas. En la figura B se muestra el porcentaje de fauna 
acompañante de otros taxa de un total de 632 ejemplares. 
 

 

En términos espaciales, los resultados evidencian una mayor captura de crustáceos como 

fauna acompañante en la Bahía Ancud (zona 2) (Figura 12A). Este efecto no está dado por una 

mayor presión pesquera en esta zona, ya que tanto en Bahía Ancud como en torno a las Islas 

Desertores (zona 4), se aplicó un nivel de esfuerzo equivalente del orden 96.339 trampas para 

la zona 2 y 96.023 trampas para la zona 4 entre los años 2018 y 2021. Por lo tanto, la mayor 

cantidad de fauna acompañante en la Bahía Ancud se debe principalmente a que las capturas 

en esta zona mantienen mayores proporciones de crustáceos como fauna acompañante (Figura 

12B).   

 

En la zona costera ubicada en la parte sur de la Bahía Ancud, se extrae una proporción 

particularmente alta de crustáceos como fauna acompañante, destacan especialmente dos 

polígonos de pesca que presentaron proporciones de captura superiores a 0,14. Estas 
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proporciones contrastan fuertemente con la proporción promedio estimada para ambas zonas

pesca que fue de 0,03.

Figura 12. Crustáceos capturados como fauna acompañante entre enero 2018 y febrero 2021. 
La figura A muestra las capturas por polígono de pesca (en toneladas), mientras que la figura B 
muestra la proporción de crustáceos capturados como fauna acompañante respecto del 
volumen de jaiba marmola extraído durante el mismo periodo para el polígono respectivo.

3.1.4.Análisis de la información y propuestas de conservación 

Los resultados del análisis de las bitácoras fueron presentados a los armadores del CPJA y a 

partir de una lluvia de ideas se elaboró un listado de soluciones potenciales para mejorar la 

conservación de la pesquería de jaiba marmola y sus especies asociadas. Si bien algunas de 

las medidas concitan mayor aceptación por parte de los armadores de la organización, estas 

ponderaciones no fueron consideradas para la elaboración del listado. El listado de medidas 

incluye una breve descripción y una referencia al problema que podría mitigar (Tabla 5).
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Tabla 5. listado de soluciones potenciales para mejorar la conservación de la pesquería de jaiba 
marmola y sus especies asociadas. Elaborada a partir de un análisis de los resultados de las 
bitácoras de pesca y un proceso de lluvia de ideas.  
 

Medida Descripción Problemática 

Limitación uso 
de carnadas 

Limitación en el uso de 
carnadas provenientes de 
stock de peces forrajeros 
salvajes, principalmente 
pejerrey. 

Alto nivel de uso de pejerrey como carnada y 
desconocimiento de si esto puede generar un 
impacto en la(s) población(es) de pejerrey. 

Incorporación 
de ventanas 
de escape 

Incorporación de tres 
ventanas de escape de 7 cm 
de diámetro en cada trampa, 
para mejorar la selectividad 
de la trampa. 

Actualmente se extrae una alta proporción de 
jaibas bajo la talla mínima legal, las cuales son 
retornadas al mar durante las operaciones de 
pesca, pero se desconoce la sobrevivencia de 
jaibas retornadas. Esta medida aportaría en 
disminuir la captura de jaibas bajo talla. 
 
Por otro lado, la fauna acompañante también 
podría ser reducida con la incorporación de 
ventanas de escape. 

Limitación de 
capturas 

Limitación en los niveles de 
captura anuales (Cuota Total 
Anual). 

Los resultados de las bitácoras indican que 
hay signos de disminución de los rendimientos, 
principalmente en la zona de Dalcahue (zona 
4), los pescadores manifiestan tener dudas de 
si esto se debe a un exceso de esfuerzo 
pesquero o a una modificación de las 
condiciones ambientales, ya que abruptamente 
comenzaron a capturar altas cantidades de 
anguilas y cuando eso sucede no capturan 
jaibas. No obstante, se considera también que 
se podría estar ejerciendo sobrepesca y que 
esto podría estar aportando a la generación de 
estos cambios. 
 
Además, se manifiesta que esta zona es 
compartida con los jaiberos de otras comunas 
como Dalcahue y Quellón, que tienen malas 
prácticas de pesca, ya que dejan las trampas 
caladas por un tiempo excesivamente 
prolongado, generando un perjuicio para el 
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Medida Descripción Problemática 

recurso y para el ecosistema. Se considera 
que la limitación en los niveles de captura 
podría ayudar a mejorar esta situación. 
 
 

Limitación de 
trampas 

Limitación en el número de 
trampas a utilizar en cada 
embarcación. 

Las condiciones que dan pie a esta medida 
son análogas a la de limitación de capturas. 
 
 

Veda invernal Veda de tres meses entre 
junio y agosto 

Las condiciones que dan pie a esta medida 
son análogas a la de limitación de capturas. 
Esta veda no tiene objetivos biológicos, si no 
que apunta a la limitación del esfuerzo durante 
la época del año en la cual los pescadores 
alcanzan los menores rendimientos de pesca. 
 

Veda estival Veda de un mes durante el 
verano 

Las condiciones que dan pie a esta medida 
son análogas a la de limitación de capturas. 
Esta veda considera aspectos del ciclo de 
vida, en específico proteger la época de mayor 
intensidad de apareamiento (Olguín et al., 
2017; Pardo et al., 2015). Sin embargo, 
también corresponde a la temporada donde se 
alcanzan los mejores rendimientos pesqueros, 
de modo que esta medida tiene un fuerte 
compromiso con aspectos socioeconómicos. 
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3.2. Disposición de los pescadores de jaiba de la Región de Los Lagos a 
implementar medidas de conservación propuestas por el Comité Productivo de 
Jaiberos de Ancud al Plan de Manejo de la pesquería. 

 

3.2.1. Perfil de los encuestados y su relación con la pesquería  

 

a. Antecedentes generales de los encuestados  

 

En las campañas de terreno, la mayor cantidad de armadores fue encontrada en las localidades 

de Ancud (47%) y Quellón (26%), y en menor medida en las localidades de Dalcahue (8%), 

Queilen (8%), Curanué (8) y Castro (3). Todos los armadores encuestados fueron hombres 

cuya edad fluctuó entre los 36 y 72 años, pero con una alta concentración en el rango de los 50 

a 60 años (76%) (Figura 13). En cuanto a los años de experiencia trabajando en la pesquería, 

ya sea como armadores o tripulantes en faenas de captura de jaiba marmola, más del 76% de 

los encuestados indicó tener más de 21 años de experiencia, mientras que solo el 11% 

manifestó haber ingresado hace menos de 5 años a la actividad (Tabla 6). 

 

 

  

 

Figura 13. Histograma de la edad declarada por los armadores encuestados. 
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Tabla 6. Años de experiencia en la pesquería de jaiba marmola declarado por los armadores 
encuestados. El rango > 30 años proporciona, además de la frecuencia, la experiencia media 
(en años) que declararon los armadores que se posicionaron en este grupo.  
 

Rangos 
consultados Frecuencia Proporción 

< 5 años 4 0,11 
5 - 10 años 2 0,05 
11 - 20 años 3 0,08 
21 - 30 años 14 0,37 

> 30 años 15 (𝑥𝑥 = 37,4 ± 4,9 años) 0,39 
Total 38 1 

 

 

b. Relación de los encuestados con la pesquería  

 

Para comprender qué tipo de relación mantienen los armadores con la actividad pesquera, se 

incluyó en el cuestionario una pregunta de respuesta espontánea, donde se solicitó al 

encuestado indicar las primeras tres palabras que vienen a su mente al mencionar la pesquería 

de la jaiba marmola. Los resultados se sistematizaron en una nube de palabras (Figura 14) y de 

esta se desprende que los principales conceptos aluden a la pesquería como una fuente de 

recursos monetarios, en específico los conceptos de “plata” y “sustento”. También sobresale el 

concepto “sustentable” que puede ser comprendido como una percepción de la situación actual 

o una necesidad para mantener en el tiempo esta fuente de recursos monetarios. Otros 

elementos también son relevantes de análisis como los conceptos “amor” y “alegría”, que 

apuntan una relación integral de bienestar en el desarrollo de esta actividad. 
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Figura 14. Nube de palabras evocadas por los armadores de la pesquería de jaiba marmola al 
pensar en la actividad. 

 
 

El hecho de que la pesquería sea vista principalmente como una fuente de recursos monetarios 

se explica porque el 66% de los encuestados reconoce que esta actividad es el principal 

sustento Tabla 7), no solo para los armadores, sino que, para toda la tripulación a bordo que 

suele ser de 4 a 6 personas por embarcación. Esta actividad constituye un medio de vida que 

tiene un conjunto de activos y capacidades, las propias embarcaciones, sus artes, así como los 

capitanes y tripulantes que operan en ella, todo lo cual depende del nivel de productividad de 

este recurso. 

 

Tabla 7. Dependencia económica de la pesquería de jaiba marmola declarada por los 
armadores encuestados. 

Rangos consultados Frecuencia Proporción 
< 25% 3 0,08 

26 - 50 % 5 0,13 
51 - 75 % 5 0,13 

> 75% 25 0,66 
Total 38 1 
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3.2.2. Legitimidad de las instituciones/organizaciones relacionadas con la gestión de la 

pesquería  

 

La principal institución de gestión pesquera a nivel regional es el Comité de Manejo de 

Crustáceos Bentónicos de Los Lagos, el cual está integrado por representantes de la pesca 

artesanal, así como instituciones públicas pertinentes. Este comité tiene como principal objetivo 

diseñar una propuesta de plan de manejo para la pesquería de jaiba marmola en la Región de 

Los Lagos. A pesar de su relevancia en términos de gestión, solamente el 24% de los 

encuestados indicó conocer esta instancia y de éstos solo el 44% manifestó que confiaba en el 

trabajo que está realizando.  

 

En cuanto a la producción de conocimiento para la gestión, el 100% de los encuestados 

manifestó conocer a la principal institución proveedora de información, el Instituto de Fomento 

Pesquero (IFOP), el 84% de estos dijo estar de acuerdo o muy de acuerdo en que existe 

conocimiento por parte de los pescadores acerca del trabajo que realiza esta institución para 

generar información de la pesquería de jaiba marmola. Sin embargo, solo el 24% indicó estar 

de acuerdo o muy de acuerdo en que existe confianza en esta información y el 76% considera 

que esta información es insuficiente para tomar decisiones que permitan mantener a la 

pesquería en una condición sostenible (Figura 15). En tanto, el 68% de los encuestados indicó 

conocer al Comité Productivo de Jaiberos de Ancud y de éstos, el 67% declaró que conoce su 

iniciativa de generación de información mediante bitácoras, el 67% estuvo de acuerdo o muy de 

acuerdo en que esta información es confiable y el 69% mostró niveles de acuerdo positivo 

acerca de usar esta información para complementar la existente y tomar decisiones de 

conservación en la pesquería de jaiba marmola (Figura 15). 
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Figura 15. Respuestas a preguntas en escala de Likert subdivididas por 
instituciones/organizaciones que generan información para la pesquería de jaiba marmola. 
Preguntas asociadas a cada concepto: Conocimiento = Conozco el trabajo que hace IFOP para 
generar información de la pesquería de jaiba marmola; Confianza = Confío en la información 
que IFOP genera para la pesquería de jaiba marmola; Suficiencia = La información existente, 
levantada por IFOP, es suficiente para tomar decisiones que permitan mantener a la pesquería 
de jaiba marmola en una condición sostenible; Complementariedad = Es valioso utilizar 
información de los pescadores del Comité Productivo de jaiberos de Ancud, para complementar 
la información existente y tomar decisiones de manejo en la pesquería de jaiba marmola; 
Confianza = Confío en la información que genera el Comité Productivo de Jaiberos de Ancud, 
para la pesquería de jaiba marmola; Conocimiento = Conozco el trabajo que hace el Comité 
Productivo de Jaiberos de Ancud para generar información de la pesquería de jaiba marmola.

Por otra parte, los armadores mostraron niveles de acuerdo positivos acerca de apoyar la 

gestión de la pesquería proporcionando información que podría ser de utilidad. Así, el 81% está 

de acuerdo en proporcionar información de desembarque, el 71% de entregar información de 

fauna acompañante, el 62% está de acuerdo o muy de acuerdo en declarar el número de 

trampas que utiliza por faenas, el 61% es proclive a entregar información de los ítems y 

volúmenes de carnada que utiliza por faena y el 58% está disponible para entregar información 

del origen de las capturas (Figura 16).
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Figura 16. Respuestas a preguntas en escala de Likert referentes a tipos de información que 
estaría dispuestos a proporcionar los armadores para apoyar la gestión de la pesquería de jaiba 
marmola. Preguntas asociadas a cada concepto: Debiese ser obligatorio proporcionar 
información de desembarque por parte de los pescadores artesanales para la pesquería de 
jaiba marmola; Fauna acompañante = Debiese ser obligatorio proporcionar información del tipo 
y cantidad de  fauna acompañante que aparece en las captura por parte de los pescadores 
artesanales de la pesquería de jaiba marmola; N trampas = Debiese ser obligatorio proporcionar 
información del número de trampas que utilizan en cada faena por parte de los pescadores 
artesanales de la pesquería de jaiba marmola; Carnadas = Debiese ser obligatorio proporcionar 
información del tipo y cantidad de  carnada utilizada por parte de los pescadores artesanales de 
la pesquería de jaiba marmola; Origen = Debiese ser obligatorio proporcionar información del 
origen de las capturas por parte de los pescadores artesanales de la pesquería de jaiba 
marmola. 

 

 

3.2.3. Factores que contribuyen a la aceptación de nuevas medidas de manejo 

 

a) Percepción del cambio en la productividad de la pesquería  

 

Se realizaron dos preguntas orientadas a determinar si los armadores han observado cambios 

en la productividad de la pesquería en base a su conocimiento empírico. La primera fue 

delineada para conocer el rendimiento teórico que se pudo haber observado en una condición 

cercana a la condición virginal o específicamente una “condición similar a la percibida en el 

pasado, cuando la pesquería recién comenzaba a desarrollarse”. La segunda estuvo dirigida a 

extraer información referente a la condición actual, para lo cual se consultó “el rendimiento de 

pesca que habitualmente se obtiene en la actualidad”. Los resultados muestran una diferencia 
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significativa entre ambas condiciones consultadas, con valores de mediana que caen de 12 a 8 

kg*trampa-1, es decir, rendimientos actuales 33% más bajos que cuando la pesquería era 

incipiente. Esto corresponde a un reconocimiento explícito, de parte de los armadores, acerca 

de los efectos de la pesca en el recurso y extensivamente en la sostenibilidad de la actividad 

pesquera, de modo que es un punto de partida para considerar la necesidad de incorporar 

nuevas medidas de manejo que permitan mantener la pesquería en una condición deseada. 

 

 

Figura 17. Nivel de rendimiento (kg*trampa-1) en una condición de pesquería incipiente y actual 
obtenido a partir del conocimiento empírico de los armadores. La barra gris representa el valor 
promedio, mientras que el círculo rojo muestra las medianas de cada serie. Diferencias 
significativas (Mann-Whitney W= 5,65; p < 0,001). 
 

 

b) Percepción de sostenibilidad y disposición a incorporar nuevas medidas de manejo 

 

El 63% de los encuestados indicó estar de acuerdo o muy de acuerdo en que se requiere 

incorporar nuevas medidas de manejo para alcanzar la sostenibilidad de la pesquería de jaiba 

marmola. En base a este antecedente, se analiza si esta disposición está relacionada con la 

percepción que tienen los armadores de la condición de la pesquería. Para esto, se comparó la 

percepción de sostenibilidad que manifestaron tanto los armadores que estuvieron dispuestos a 

aceptar nuevas medidas de manejo, como los que no estuvieron dispuestos (Figura 18).  

 

Los resultados indican que la mayor parte de los armadores encuestados, de ambos grupos, 

declara no estar de acuerdo en que se estén manifestando señales que evidencien una 
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condición de sobreexplotación o sobrepesca tanto de la especie objetivo como de los peces 

forrajeros que son utilizados como carnada. En específico, la mayor parte de los armadores no 

está de acuerdo en que el número de trampas y/o la captura sean excesivas, que se esté 

utilizando una cantidad riesgosa de peces forrajeros como carnada o que derechamente la 

pesquería ese encuentre en una condición de sobreexplotación. Sin embargo, el grupo de los 

armadores no disponibles a aceptar nuevas medidas de manejo manifestó un desacuerdo mayor 

con la existencia de señales negativas que comprometen la sostenibilidad, dicho de otra manera, 

el grupo que percibe signos que comprometen la sostenibilidad o no tiene la certeza de que 

éstos se estén manifestando, tiene mayor disponibilidad para aceptar nuevas medidas (Figura 

18).

Figura 18. Percepción de señales que comprometen la sostenibilidad de la pesquería de jaiba 
marmola. Elaborado a partir de las percepciones de dos grupos de armadores, los armadores 
que están dispuestos a aceptar nuevas medidas de manejo (n=24) y los armadores que no 
están dispuestos a aceptar nuevas medidas de manejo (n = 14). El tamaño de la barra 
representa el promedio ponderado del número de armadores y su respectiva calificación del 
nivel de acuerdo en escala Likert calculado para cada señal.

c) Variables contextuales relacionadas a la disposición de aceptar nuevas medidas de manejo
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Para determinar los condicionantes que están detrás de la disponibilidad a aceptar o no aceptar 

nuevas medidas de manejo, se realizó una regresión logística entre variables contextuales y la 

aceptación de incorporar nuevas medidas de manejo para alcanzar la sostenibilidad (Tabla 8). 

Estos resultados evidencian que hay una relación significativa (p < 0,01) y positiva con aquellos 

armadores que mostraron inclinaciones orientadas hacia la conservación de la naturaleza. 

Además, la edad de los armadores mostró un nivel de significancia p cercano a 0,05, lo que 

sugiere que los armadores más jóvenes, menores de 50 años, tendrían una disponibilidad 

mayor para la implementación de nuevas medidas de manejo que permitan alcanzar la 

sostenibilidad. Por otro lado, el nivel de dependencia de la pesquería también mostró un nivel 

de significancia p cercano a 0,05, pero de tendencia negativa, lo cual sugiere que los 

armadores que obtienen más del 75% de su ingreso total de la pesquería de jaiba marmola, 

estarían menos disponibles a la implementación de nuevas medidas de manejo. 

 

Tabla 8. Regresión logística que muestra la relación entre variables contextuales y la opinión de 
que se requiere incorporar nuevas medidas de manejo para alcanzar la sostenibilidad. Número 
de observaciones = 38. Abreviaciones (EE = error estándar, Z = valor del estadístico Z, p = nivel 
de significancia estadística). 
 

Variable Estimad
o 

EE Z p 

Edad -22.578 12.783 -1.766 0.07734 
Conciencia ambiental 33.483 12.338 2.714 0.00665 
Número de trampas 0.8118 10.730 0.757 0.44934 
Dependencia -22.925 12.991 -1.765 0.07760 
Sobreexplotación 0.9978 10.288 0.970 0.33209 

 

 

3.2.4. Precios de venta aceptados para incorporar nuevas medidas de manejo 

 

Se encontraron diferencias significativas en los precios de venta que los armadores fijaron a 

cambio de incorporar distintas medidas de manejo (H = 28,97; df = 5; p < 0,001). Todas las 

medidas alcanzaron un precio mayor al valor de referencia de $400 (proporción = 1), donde no 

se consideran medidas de manejo accesorias. El precio de venta para aceptar la adopción de 

medidas orientadas a limitar el esfuerzo (disminución 30% de las capturas, del 30% de las 

trampas y veda de un mes en verano) fueron significativamente mayores a los precios de venta 
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relacionados con aceptar cambios en las prácticas pesqueras como disminuir en un 50% el uso 

de carnadas de peces forrajeros (pejerrey y/o sardina) o la modificación del arte mediante la 

incorporación de tres ventanas de escape en cada trampa (p < 0,05). El precio de venta 

asociado a la veda de 3 meses en invierno no presentó diferencias significativas con el resto de 

las medidas. El análisis gráfico indica que estaría entre el grupo de medidas orientadas a 

modificar las prácticas pesqueras y el resto de las medidas de limitación de esfuerzo (Figura 

19). 

 
Figura 19. Proporción de precios de venta respecto del precio de referencia actual ($400 por 
kilo). Valores proporcionados por los armadores a cambio de aceptar la adopción de diferentes 
medidas de manejo. Las letras sobre cada serie muestran las variables que presentaron 
diferencias significativas mediante la prueba de Dunn. 
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4. DISCUSIÓN 
 

4.1. Dinámica espacio temporal de la pesquería de jaiba marmola a partir de 
información de bitácoras de pesca del CPJA 

 

La CPC es fundamental en el camino que une las disciplinas académicas y las esferas sociales 

para comprender la complejidad de los sistemas sometidos a permanentes cambios sociales y 

ambientales (Zurba et al., 2021). En este contexto, la primera componente de este estudio 

rescata parte del conocimiento generado por un grupo de pescadores de jaiba marmola, el 

CPJA. A partir de esta información se logró determinar que existen dinámicas de productividad 

distintas entre las zonas de pesca que cubre el monitoreo de los pescadores y que en la zona de 

Dalcahue hay una serie de señales que estarían dando cuenta de un proceso de agotamiento 

local. 

 

La Bahía de Ancud (zona 2) mostró una dinámica anual estable con incrementos marcados de 

los rendimientos de pesca durante la época estival que van de 5,74 kg/trampa en otoño a 8,12 

kg/trampa en verano. El incremento de los rendimientos y las mejores condiciones climáticas 

durante el verano promueve un mayor calado de trampas que genera un aumento de las 

biomasas removidas en comparación con los meses de otoño e invierno. El incremento estival 

de los rendimientos de pesca es consistente con el patrón migratorio descrito para la especie 

(Pardo et al., 2020), caracterizado por un proceso de agregación de machos y hembras entre los 

meses de primavera y verano en zonas pocos profundas (menores a 15 metros), que favorecen 

encuentros de apareamiento y un ensamble reproductivo explosivo que luego se dispersa 

generando una disminución de la capturabilidad y por tanto de los rendimientos de pesca 

durante los meses de otoño e invierno. Entre años, se observa que el año 2017 presentó 

rendimientos de pesca significativamente menores que el resto de los años, en torno a 6 

kg/trampa, pero desde el año 2018 al año 2020 los rendimientos se mantuvieron, con valores 

promedio que fluctuaron entre 6,4 y 8,9 kg/trampa. Estos resultados son altamente concordantes 

con las fluctuaciones del rendimiento medio anual registrado por observadores a bordo en el 

marco del monitoreo biológico de la pesquería, donde se han reportado fluctuaciones de 

rendimiento de 6,5 y 8,5 kg/trampa entre los años 2012 y 2018 (Olguín & Mora, 2019).  
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Para la zona de Dalcahue (zona 4) se observó un aumento del rendimiento en los meses de 

verano, pero menos marcado que los observados en la zona 2. Los bajos rendimientos en 

Dalcahue son compensados con un mayor uso de trampas, pero no se obtiene una biomasa 

removida proporcional a este incremento de esfuerzo. Entre años se observó una productividad 

inestable con una tendencia hacia la disminución de los rendimientos de pesca entre el 2017 al 

2020, periodo en el cual el rendimiento medio anual cayó de 6,7 a 5,2 kg/trampa. Esto difiere de 

los rendimientos observados en el monitoreo biológico de la pesquería, donde se reportaron 

rendimientos medios anuales de 3,7 y 2,3 kg/trampa para los años 2017 y 2018 respectivamente 

(Olguín & Mora, 2019). Esta diferencia podría estar relacionada con la alta inestabilidad 

observada en los rendimientos de pesca en esta zona y también con la menor cobertura que 

posee el seguimiento biológico donde el rendimiento promedio anual fue estimado a partir del 

calado de 13 mil y 17 mil trampas en los años 2017 y 2018 respectivamente (Olguín & Mora, 

2019), mientras que el monitoreo de los pescadores consideró, aproximadamente, 63 mil y 65 

mil trampas para los mismos años. Independiente de las diferencias de magnitudes entre ambas 

fuentes de información, existe concordancia en que la zona de Dalcahue está mostrando un 

decaimiento del rendimiento pesquero. Respecto de ello, es importante mencionar que en la 

zona de Dalcahue se encuentra la mayor intensidad de pesca de jaiba marmola a nivel regional 

(Pardo et al., 2015) y que el estado de la población en esta zona estaría en una condición de 

sobrexplotación más severa que en la Bahía de Ancud (Canales et al., 2020). 

 

Respecto de los efectos de la pesquería en otras especies, los resultados apuntan a que existe 

una alta utilización de pejerrey como carnada en la Región de Los Lagos, estimada en cerca de 

200 toneladas anuales de pejerrey. A la luz de este resultado, surge la necesidad de mejorar la 

información biológica de esta especie y avanzar en la implementación de medidas de manejo 

precautorias que eviten el deterioro de la o las poblaciones de O. regia. Existen antecedentes 

relevantes que podrían ser considerados para la discusión de medidas en torno a esta especie, 

por ejemplo, la talla de madurez sexual que ha sido estimada en torno a los 15 cm y presentaría 

un “peak” de desove en los meses de primavera (Pavez et al., 2008), en este sentido, algunas 

medidas aplicables que podrían ser discutidas podría ser la definición de las características de la 

red que se utiliza para su captura o el establecimiento de una veda biológica.  

 

En síntesis, los resultados muestran que la información generada por el CPJA tiene una 

cobertura espacio temporal adecuada para analizar cambios a escala fina en la dinámica 
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pesquera de las zonas de pesca que ellos utilizan, y podría ser clave para identificar 

agotamientos locales por presión pesquera, tal como han sido descrito en otras pesquerías de 

cangrejos (Rumble et al., 2021; Triay-Portella et al., 2017). La información resultó ser un buen 

insumo para identificar factores que podrían estar comprometiendo la sostenibilidad de la 

pesquería y concuerda con fuentes de información científica que estarían indicando que la 

pesquería se encuentra bajo una condición de sobreexplotación, especialmente en la zona 4 

(Canales et al., 2020; Olguín & Mora, 2019; Pardo et al., 2015). 

 

La información de las bitácoras de pesca fue una fuente interesante para orientar la definición de 

medidas de conservación para la especie objetivo y para el pejerrey que es utilizado como 

carnada por parte de los propios pescadores. Es así como se definieron, junto con el CPJA, una 

serie de medidas potenciales orientadas a la conservación de la pesquería. Estas medidas 

fueron utilizadas para indagar acerca de la disposición que tendrían otras partes interesadas 

frente a su implementación mediante una consulta ampliada a los armadores de la región de Los 

Lagos.  

 

 

4.2. Disposición de los pescadores de jaiba de la Región de Los Lagos a 
implementar medidas de conservación propuestas por el CPJA  

 

Como una primera aproximación que permita comprender la disposición de adoptar una medida 

de manejo en particular, se exploró el Conocimiento Ecológico Tradicional (CET) de los 

pescadores de la Región de Los Lagos. El CET constituye un conjunto de percepciones y 

experiencias de las comunidades con respecto a su entorno natural (Huntington, 2000), que 

acumula conocimientos, prácticas y creencias, que evolucionan mediante procesos de 

adaptación y se transmite de generación en generación por transmisión cultural (Berkes et al., 

2000) y que puede ser utilizada para el desarrollo de programas de conservación modernos 

(Drew, 2005). Específicamente, en este estudio se exploró información acerca de la percepción 

del estado del recurso en base a su patrón de productividad comparando la situación actual con 

una condición incipiente de la pesquería y se examinaron percepciones y condiciones 

contextuales que podrían explicar la disposición o no de adoptar nuevas medidas de manejo.  

  

Los armadores encuestados reconocieron un cambio importante de la productividad de la 
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pesquería de jaiba marmola por efecto de la pesca, en específico, los resultados obtenidos 

apuntan a que los rendimientos pesqueros serían del orden de un 33% más bajos que cuando la 

pesquería era incipiente. Por otro lado, el 63% de los armadores considera que es necesario 

implementar nuevas medidas de manejo para mantener la pesquería sostenible y se encontró 

que los pescadores que perciben señales que podrían estar comprometiendo la sostenibilidad 

de la pesquería tienen una mayor disponibilidad de aceptar nuevas medidas de manejo a 

diferencia de aquellos que no perciben estas señales. Además, se encontraron variables 

contextuales que explican la disponibilidad o no de aceptar nuevas medidas, los armadores 

jóvenes que tienen una mayor conciencia ambiental tienen un mayor nivel de aceptación de 

nuevas medidas de manejo. En tanto, aquellos que tienen una mayor dependencia económica 

serían más renuentes a aceptar nuevas medidas. La conciencia ambiental fue la variable que 

tuvo la relación de mayor peso con la disponibilidad de aceptar nuevas medidas de 

conservación, esto fue un hallazgo novedoso en el contexto de la pesquería de jaiba marmola, 

pero otros estudios ya han determinado que la promoción de la conciencia pública sobre la 

conservación marina es un enfoque clave para afrontar la gestión sostenible de los recursos 

marinos (Liao et al., 2019).  

 

Para indagar acerca de la disponibilidad de aceptar las medidas que fueron propuestas por el 

CPJA por parte de los pescadores de la región, se aplicó un juego de ofertas que permitió 

determinar aquellas medidas que tienen menos compromisos socioeconómicos y que por tanto 

podrían tener una mayor aceptación al ser implementadas y también reconocer medidas que 

tienen fuertes compromisos socioeconómicos que para implementarse requieren un mayor nivel 

de análisis y deliberación con las comunidades de pescadores. Los resultados obtenidos 

mediante esta estrategia sugieren que la incorporación de tres ventanas de escape de 7 cm de 

diámetro en cada trampa y la reducción del 50% del pejerrey usado como carnada serían las 

medidas con menor compromiso socioeconómico, la implementación de una veda extractiva de 

tres meses durante el invierno tendría un compromiso intermedio, mientras que medidas 

orientadas a restringir el número de trampas o capturas y la implementación de una veda de un 

mes en verano alcanzaron el mayor compromiso socioeconómico y por lo tanto deben ser 

mayormente discutidas de ser implementadas.   

 

A partir de estos análisis, se considera que hay tres pilares que se deben tener en cuenta para 

avanzar en el desarrollo de estrategias que permitan alcanzar la sostenibilidad en la pesquería 

 
55 

 
 



de jaiba marmola: a) construir una percepción compartida del estado de sostenibilidad de la 

pesquería, donde la información científica, la información de los pescadores del CPJA y el CET 

se tenga en cuenta; b) implementar un programa que permita fomentar la conciencia ambiental 

de los pescadores y sus familias, no solo en el campo pesquero si no que de un alcance más 

amplio; c) considerar los compromisos socioeconómicos al momento de negociar nuevas 

medidas de conservación. 

 

 
4.3. Transición hacia un esquema de coproducción de conocimiento  
 

Actualmente, el proceso de negociación de reglas a nivel local es comandado por el Comité de 

Manejo de Crustáceos Bentónicos de la Región de Los Lagos (CM) que está integrado por un 

representante de la Subsecretaría de Pesca quien preside el comité, un representante del 

Servicio Nacional de Pesca, un representante de la Dirección General del Territorio Marítimo y 

de Marina Mercante, un representante de las plantas de procesamiento y siete representantes 

de la pesca artesanal (MINECOM, 2013). Este nuevo esquema de gobernanza se acerca a la 

definición de un sistema de co-manejo asesorado donde las partes interesadas aconsejan al 

gobierno en las decisiones a ser tomadas y el gobierno las respalda (Mcconney et al., 2003). Los 

CM tienen la potencialidad de integrar el conocimiento local, facilitar mecanismos de 

retroalimentación socio-ecológica y desarrollar interacciones multinivel, que se visualizan como 

condiciones relevantes para alcanzar un sistema de gobernanza policéntrico, en donde puedan 

coexistir diferentes niveles para la toma de decisiones (Estévez et al., 2020; Gelcich, 2014). Sin 

embargo, en el caso de la pesquería de la jaiba marmola, la instauración del CM no ha logrado 

modificar la perspectiva de un enfoque de arriba hacia abajo, donde los científicos son los 

principales aportadores de información, siendo escasa la consideración de otras fuentes de 

conocimiento. Este esquema de gobernanza podría mejorar si se incorporase la estrategia 

delineada en el presente trabajo, que considera la información gestionada por el CPJA, el CET y 

la consideración activa de la opinión de los armadores frente a eventuales cambios de gestión. 

Estos elementos constituyen datos, análisis y herramientas que pueden respaldar decisiones en 

la gestión, no solo en términos de la información que proveen, sino también sobre el uso 

apropiado de dicha información (Beier et al., 2017), permitiendo acortar la brecha entre el 

conocimiento y la acción (Cooke et al., 2021). 
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Por otro lado, este estudio revela que solo el 24% de los armadores sabe de la existencia del CM 

y de estos solo el 44% confía en el trabajo que está realizando. Paralelamente, el 76% de los 

armadores no confía en la información que proporciona IFOP y considera que es insuficiente 

para tomar decisiones que permitan mantener a la pesquería en una condición sostenible. En 

base a estos hallazgos, se hace necesario considerar otras fuentes de conocimiento, ya que la 

credibilidad, relevancia y legitimidad del conocimiento han sido ampliamente reconocidas como 

atributos clave para la toma de decisiones (Sarkki et al., 2015) y la perspectiva de poner por un 

lado a los científicos como asesores exclusivos y a los tomadores de decisión restringidos a 

considerar el asesoramiento científico como única fuente válida para definir las reglas de manejo 

ha sido criticada debido a que en numerosas ocasiones no se han logrado los resultados 

esperados en términos de sostenibilidad pesquera, lo que ha devenido en una deficiente 

legitimidad de los titulares de conocimiento respecto del resto de los actores (Khalilian et al., 

2010; Raakjær, 2011). 

 

En contraste, la aplicación del cuestionario en distintas localidades de la región de Los Lagos 

permite asegurar que existe un alto nivel de credibilidad en la información que es generada por 

el CPJA y confianza en su utilidad para tomar decisiones de manejo. Además, la mayor parte de 

los pescadores están disponibles para proporcionar información de sus faenas de pesca, lo que 

constituye una oportunidad para avanzar hacia un esquema de CPC en la pesquería de jaiba 

marmola. Esto podría mejorar decisivamente la gobernanza de esta pesquería considerando que 

se han destacado una serie de beneficios de la CPC en estructuras de manejo pesquero, como 

el fortalecimiento de la comunicación y la confianza entre pescadores, científicos y 

administradores (Conway & Pomeroy, 2011; Feeney et al., 2010; Hartley & Robertson, 2006); la 

disminución de controversias en la negociación de reglas en comparación con sistemas de 

manejo en el que el proceso de producción de conocimiento para la toma de decisiones es 

incomprensible o derechamente velado para el resto de los actores (Hartley & Robertson, 2006; 

Johnson & van Densen, 2007; Kaplan & McCay, 2004); disminución de las discrepancias entre 

las inferencias científicas y las observaciones directas de los pescadores (Kaplan & McCay, 

2004) y mejora en la capacidad de detección de cambios a escala fina de las poblaciones 

explotadas, gracias a la familiaridad y permanente interacción entre los pescadores y el 

ecosistema (Daw et al., 2011). 
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5. CONCLUSIONES 
 

Los resultados de este trabajo indican que la información generada por el CPJA permite 

determinar cambios a escala fina en las dinámicas espaciales y temporales de indicadores 

pesqueros elementales, los cuales son concordantes con fuentes de información científica 

independientes. Esta información fue adecuada para que los pescadores proveedores de 

información se hicieran participes de su realidad y de manera concertada desarrollaran un set de 

medidas orientadas a la conservación de la pesquería.  

 

El set de medidas fue consultado en un universo más ampliado de pescadores a través de un 

cuestionario estructurado como un juego de ofertas. Esta consulta reveló que la incorporación de 

ventanas de escape y la reducción del uso de pejerrey como carnada son las medidas que 

tienen los compromisos socioeconómicos más bajos de entre las medidas analizadas, por lo cual 

se asume que tendrían una mayor aceptación por parte de los pescadores a ser implementadas. 

En tanto, la limitación de capturas o trampas, así como la implementación de una veda de un 

mes durante el verano, fueron consideradas como medidas de alto compromiso socioeconómico 

y, por lo tanto, se espera que la aceptación de la implementación de estas sea menor. 

Finalmente, la implementación de una veda entre los meses de junio y agosto se percibió con un 

compromiso socioeconómico intermedio. 

 

En síntesis, los resultados de este trabajo sugieren que el análisis de la información generada 

por el CPJA, la construcción de un set de medidas orientadas a la conservación de la pesquería 

y la consulta ampliada para determinar los compromisos socioeconómicos derivados de la 

implementación de cada una éstas, constituye un marco de trabajo adecuado para incluir el 

conocimiento de los pescadores en procesos de toma de decisiones de conservación en la 

pesquería de jaiba marmola de la Región de Los Lagos, a la vez que se acorta la brecha entre el 

conocimiento y la acción. 

 

Además del desarrollo del marco de trabajo, esta investigación permitió evidenciar que la 

totalidad de los pescadores reconocen que los rendimientos pesqueros son menores en la 

actualidad respecto de cuando la pesquería era incipiente. Sin embargo, no todos los 

pescadores tienen la percepción de que la sostenibilidad de la pesquería esté en riesgo y 

quienes no perciben este riesgo están menos disponibles a aceptar nuevas medidas de manejo. 
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Otras variables contextuales como la conciencia ambiental, la edad y el grado de dependencia 

de la actividad pesquera también juegan un rol importante frente a la disponibilidad de aceptar o 

no nuevas medidas de manejo. Estos hallazgos podrán ser el punto de partida para el desarrollo 

de un plan de concientización y diseminación de información que apunte a fortalecer la 

conciencia ambiental de los pescadores y a la construcción de un diagnóstico común del estado 

de la pesquería. 

 

Finalmente, los resultados de este trabajo indican que existe un grave problema de legitimidad 

de las instituciones oficialmente definidas para comandar la producción de conocimiento (IFOP) 

y la negociación de reglas en la pesquería (Comité de Manejo). En contraste. El CPJA tiene un 

alto nivel de credibilidad de parte de sus pares, así como también confianza en la información 

que generan para tomar decisiones de manejo. Esto último, junto con la alta disposición que 

manifestaron los pescadores de la región acerca de reportar información de sus faenas de pesca 

proporciona condiciones favorables para avanzar hacia un esquema de CPC capaz de impulsar 

cambios positivos en la gobernanza junto con mejorar la capacidad para orientar decisiones de 

conservación. 

 

 

 

 

 

  

 
59 

 
 



6. REFERENCIAS 
 

Abelló, P., & Guerao, G. (1999). Temporal Variability in the Vertical and Mesoscale Spatial 
Distribution of Crab Megalopae (Crustacea: Decapoda) in the Northwestern Mediterranean. 
Estuarine, Coastal and Shelf Science, 49, 129–139. http://www.idealibrary.comon 

Andrachuk, M., Kadykalo, A. N., Cooke, S. J., Young, N., & Nguyen, V. M. (2021). Fisheries 
knowledge exchange and mobilization through a network of policy and practice actors. 
Environmental Science & Policy, 125, 157–166. 
https://doi.org/10.1016/J.ENVSCI.2021.08.023 

Beier, P., Hansen, L. J., Helbrecht, L., & Behar, D. (2017). A How-to Guide for Coproduction of 
Actionable Science. In Conservation Letters (Vol. 10, Issue 3, pp. 288–296). Wiley-
Blackwell. https://doi.org/10.1111/conl.12300 

Bentley, J., Serpetti, N., Fox, C. J., Reld, D. G., & Heymans, S. J. J. (2019, June). Co-creating 
knowledge for sustainable fisheries management: A case study for the Irish Sea. 
https://doi.org/10.13140/RG.2.2.32096.94724 

Berkes, F., Colding, J., & Folke, C. (2000). Rediscovery of Traditional Ecological Knowledge as 
Adaptive Management. In Source: Ecological Applications (Vol. 10, Issue 5). 

Canales, C., Olea, G., & Espíndola, M. (2020). Evaluación de estrategias de manejo para la 
pesquería de Jaiba marmola (Metacarcinus edwardsii) en la Región de Los Lagos, Chile. 

Cash, D. W., Adger, W. N., Berkes, F., Garden, P., Lebel, L., Olsson, P., Pritchard, L., & Young, 
O. (2006). Scale and Cross-Scale Dynamics: Governance and Information in a Multilevel 
World. Ecology and Society, 11(2). https://doi.org/10.5751/es-01759-110208 

Conway, F., & Pomeroy, C. (2011). and Accountability Can a New Funding Approach Facilitate 
and Accountable into Community-based Restoration: Fisheries, 31(April 2014), 37–41. 
https://doi.org/10.1577/1548-8446(2006)31 

Cooke, S. J., Nguyen, V. M., Chapman, J. M., Reid, A. J., Landsman, S. J., Young, N., Hinch, S. 
G., Schott, S., Mandrak, N. E., & Semeniuk, C. A. D. (2021). Knowledge co-production: A 
pathway to effective fisheries management, conservation, and governance. Fisheries, 
46(2), 89–97. https://doi.org/10.1002/fsh.10512 

Daw, T. M., Robinson, J., & Graham, N. A. J. (2011). Perceptions of trends in Seychelles 
artisanal trap fisheries: Comparing catch monitoring, underwater visual census and fishers’ 
knowledge. Environmental Conservation, 38(1), 75–88. 
https://doi.org/10.1017/S0376892910000901 

Díaz, S., Demissew, S., Carabias, J., Joly, C., Lonsdale, M., Ash, N., Larigauderie, A., Adhikari, 
J. R., Arico, S., Báldi, A., Bartuska, A., Baste, I. A., Bilgin, A., Brondizio, E., Chan, K. M. A., 
Figueroa, V. E., Duraiappah, A., Fischer, M., Hill, R., … Zlatanova, D. (2015). The IPBES 
Conceptual Framework - connecting nature and people. Current Opinion in Environmental 

 
60 

 
 



Sustainability, 14, 1–16. https://doi.org/10.1016/j.cosust.2014.11.002 

Dowling, N. A., Dichmont, C. M., Haddon, M., Smith, D. C., Smith, A. D. M., & Sainsbury, K. 
(2015). Empirical harvest strategies for data-poor fisheries: A review of the literature. 
Fisheries Research, 171, 141–153. https://doi.org/10.1016/j.fishres.2014.11.005 

Drew, J. A. (2005). Use of traditional ecological knowledge in marine conservation. Conservation 
Biology, 19(4), 1286–1293. https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2005.00158.x 

Estévez, R. A., Veloso, C., Jerez, G., & Gelcich, S. (2020). A participatory decision making 
framework for artisanal fisheries collaborative governance: Insights from management 
committees in Chile. Natural Resources Forum, 44(2), 144–160. 
https://doi.org/10.1111/1477-8947.12200 

Feeney, R. G., la Valley, K. J., & Hall-Arber, M. (2010). Assessing Stakeholder Perspectives on 
the Impacts of a Decade of Collaborative Fisheries Research in the Gulf of Maine and 
Georges Bank. Marine and Coastal Fisheries, 2(1), 205–216. https://doi.org/10.1577/c09-
038.1 

Ferrada, S., Aedo, G., Herrera, V., Galleguillos, R., Canales, C., Gómez, D., Musleh, S., Barrios, 
R., Sampértegui, S., Benítez, H., Oyarzún, C., Retamal, M., & Montero, E. (2018). 
“IDENTIFICACIÓN DE UNIDADES POBLACIONALES DE JAIBA MARMOLA, X REGIÓN. 
In Informe Final Proyecto Fip 2017-67. https://doi.org/10.1542/peds.2006-2099 

Gelcich, S. (2014). Towards polycentric governance of small-scale fisheries: Insights from the 
new “Management Plans” policy in Chile. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater 
Ecosystems, 24(5), 575–581. https://doi.org/10.1002/aqc.2506 

Gelcich, S., Edwards-Jones, G., & Kaiser, M. J. (2007). Heterogeneity in fishers’ harvesting 
decisions under a marine territorial user rights policy. Ecological Economics, 61(2–3), 246–
254. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2006.02.017 

Gray, T. S., & Catchpole, T. L. (2021). The relation between fisheries–science partnerships and 
co-management: A case study of EU discards survival work. Sustainability (Switzerland), 
13(6). https://doi.org/10.3390/su13063108 

Hartley, T. W., & Robertson, R. A. (2006). Emergence of multi-stakeholder-driven cooperative 
research in the Northwest Atlantic: The case of the Northeast Consortium. Marine Policy, 
30(5), 580–592. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2005.09.006 

Hind, E. J. (2015). A review of the past, the present, and the future of fishers’ knowledge 
research: A challenge to established fisheries science. ICES Journal of Marine Science, 
72(2), 341–358. https://doi.org/10.1093/icesjms/fsu169 

Holm, P., Hadjimichael, M., Linke, S., & Mackinson, S. (2020). Knowledge for Fisheries 
Governance: Participation, Integration and Institutional Reform (P. Holm, M. Hadjimichael, 
S. Linke, & S. Mackinson, Eds.; 22nd ed.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-
26784-1_2 

Hucke-Gaete, R., Osman, L. P., Moreno, C. A., Findlay, K. P., & Ljungblad, D. K. (2004). 
 

61 
 
 



Discovery of a blue whale feeding and nursing ground in southern Chile. Proceedings of the 
Royal Society B: Biological Sciences, 271(SUPPL. 4), 170–173. 
https://doi.org/10.1098/rsbl.2003.0132 

Huntington, H. P. (2000). USING TRADITIONAL ECOLOGICAL KNOWLEDGE IN SCIENCE: 
METHODS AND APPLICATIONS. In 1270 INVITED FEATURE Ecological Applications 
(Vol. 10, Issue 5). 

Johnson, T. R., & van Densen, W. L. T. (2007). Benefits and organization of cooperative 
research for fisheries management. ICES Journal of Marine Science, 64(4), 834–840. 
https://doi.org/10.1093/icesjms/fsm014 

Kaplan, I. M., & McCay, B. J. (2004). Cooperative research, co-management and the social 
dimension of fisheries science and management. Marine Policy, 28(3), 257–258. 
https://doi.org/10.1016/j.marpol.2003.08.003 

Khalilian, S., Froese, R., Proelss, A., & Requate, T. (2010). Designed for failure: A critique of the 
Common Fisheries Policy of the European Union. Marine Policy, 34(6), 1178–1182. 
https://doi.org/10.1016/j.marpol.2010.04.001 

Liao, C. P., Huang, H. W., & Lu, H. J. (2019). Fishermen’s perceptions of coastal fisheries 
management regulations: Key factors to rebuilding coastal fishery resources in Taiwan. 
Ocean and Coastal Management, 172, 1–13. 
https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2019.01.015 

Mackinson, S., & Holm, P. (2020). Bridging the Gap: Experiments in the Heart of the Transition 
Zone. In P. Holm, M. Hadjimichael, S. Linke, & S. Mackinson (Eds.), Collaborative in 
Fisheries Research Co-creating Knowledge for Fisheries Governance in Europe (22nd ed., 
pp. 1–6). Springer. 

Mcconney, P., Pomeroy, R., & Mahon, R. (2003). Guidelines for coastal resource co-
management in the Caribbean: Communicating the concepts and conditions that favour 
success. Caribbean Conservation Association, 56pp. 

Miethke, S., & Galvez, M. (2009). Marine and Coastal High Conservation Value Areas in 
Southern Chile International Workshop Report (Issue September). 

MINECOM. (1990). Establece normas de regulación para el recurso jaiba en todo el territorio 
nacional (p. 2). 

MINECOM. (2011). Establece tamaño mínimo de extracción para recurso jaiba marmola en la X 
Región de Los Lagos (p. 1). 

MINECOM. (2013). Modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos Hidrobiológicos, 
acceso a la actividad pesquera industrial y Artesanal y regulaciones para la investigación y 
fiscalización, la Ley general de pesca y acuicultura contenida en la ley n°18.892 y Sus m 
(p. 71). 

MINECOM. (2019). Suspende transitoriamente la inscripción en el registro artesanal de la 
pesquería de jaiba marmola a nivel nacional 2019 - 2024 (p. 3). 

 
62 

 
 



Molinet, C., Barahona, N., Yannicelli, B., González, J., Arevalo, A., & Rosales, S. (2011). 
Statistical and empirical identification of multispecies harvesting zones to improve 
monitoring, assessment, and management of benthic fisheries in southern Chile. Bulletin of 
Marine Science, 87(3), 351–375. https://doi.org/10.5343/bms.2010.1067 

Neubauer, P., Jensen, O. P., Hutchings, J. A., & Baum, J. K. (2013). Resilience and recovery of 
overexploited marine populations. Science, 340(6130), 347–349. 
https://doi.org/10.1126/science.1230441 

Okabe, A., Barry, B., Kokichi, S., & Sung, N. C. (2000). Spatial Tessellations: Concepts and 
Applications of Voronoi Diagrams (John Wiley & Sons, Ed.; 2nd ed.). 

Olguín, A., & Mora, P. (2018). Programa de Seguimiento Pesquerías Crustáceos Bentónicos . 
Jaiba y Centolla Región de Los Lagos y Aysén. (pp. 1–266). Instituto de Fomento 
Pesquero. 

Olguín, A., & Mora, P. (2019). Programa de seguimiento de las principales pesquerías 
nacionales seguimiento de las principales pesquerías nacionales, año 2018 : Pesquerías 
de crustáceos bentónicos. (pp. 1–243). Instituto de Fomento Pesquero. 

Olguín, A., Pardo, L. M., Rosas, Y., López, J., Riveros, M., Yáñez, A., Ibarra, M., Canales, C., 
Yáñez, A., Monsalva, M., & López, J. (2017). Actualización de parámetros biológico 
pesqueros de jaibas en la zona centro sur de Chile (p. 399). Fondo de Investigación 
Pesquera y Acuicultura. 

Olguín, A., Párraga, D., Mora, P., Daza, E., & Almonacid, E. (2013). Seguimiento general de 
pesquerías: Crustáceos Bentónicos : X, XI y XII Regiones (pp. 1–303). Instituto de Fomento 
Pesquero. 

Olguín y Mora. (2018). Programa de Seguimiento Pesquerías Crustáceos Bentónicos , 2017 
Programa de Seguimiento Pesquerías Crustáceos Bentónicos , 2017. 

Pardo, L. M., Cardyn, C. S., & Garcés-Vargas, J. (2012). Spatial variation in the environmental 
control of crab larval settlement in a micro-tidal austral estuary. Helgoland Marine 
Research, 66(3), 253–263. https://doi.org/10.1007/s10152-011-0267-y 

Pardo, L. M., Mora-Vásquez, P., & Garcés-Vargas, J. (2012). Asentamiento diario de megalopas 
de jaibas del género Cancer en un estuario micromareal. Latin American Journal of Aquatic 
Research, 40(1), 142–152. https://doi.org/10.3856/vol40-issue1-fulltext-14 

Pardo, L. M., Palma, A. T., Prieto, C., Sepulveda, P., Valdivia, I., & Ojeda, F. P. (2007). 
Processes regulating early post-settlement habitat use in a subtidal assemblage of 
brachyuran decapods. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 344(1), 10–22. 
https://doi.org/10.1016/j.jembe.2006.12.024 

Pardo, L. M., Riveros, M. P., Fuentes, J. P., Pinochet, R., Cárdenas, C., & Sainte-Marie, B. 
(2017). High fishing intensity reduces females’ sperm reserve and brood fecundity in a 
eubrachyuran crab subject to sex-and size-biased harvest. ICES Journal of Marine 
Science, 74(9), 2459–2469. https://doi.org/10.1093/icesjms/fsx077 

 
63 

 
 



Pardo, L. M., Rosas, Y., Fuentes, J. P., Riveros, M. P., & Chaparro, O. R. (2015). Fishery 
induces sperm depletion and reduction in male reproductive potential for crab species 
under male-biased harvest strategy. PLoS ONE, 10(3), 1–16. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0115525 

Pardo, L. M., Rubilar, P. S., & Fuentes, J. P. (2020). North Patagonian estuaries appear to 
function as nursery habitats for marble crab (Metacarcinus edwardsii). Regional Studies in 
Marine Science, 36. https://doi.org/10.1016/j.rsma.2020.101315 

Patil, I. (2021). Visualizations with statistical details: The “ggstatsplot” approach. Journal of Open 
Source Software, 6(61), 3167. https://doi.org/10.21105/joss.03167 

Pavez P, Plaza G, Espejo V, Dyer B, Cerisola H, Saavedra J, Almanza V, & Matamala M. 
(2008). Estudio biológico pesquero del pejerrey de mar X Región. Informe Final FIP No 
2006-58. 

Raakjær, J. (2011). The EU Common Fisheries Policy – A fisheries management system that 
has failed! Food Economics - Acta Agriculturae Scandinavica, Section C, 8(2), 105–113. 
https://doi.org/10.1080/16507541.2011.605257 

Retamal, M. (1981). Catálogo ilustrado de los Crustáceos Decápodos de Chile. Gayana 
Zoología, 44(1), 1–110. 

Retamal, M., Aedo, G., Suárez, C., Montecinos, S., Gacitúa, S., Pedraza, M., & Arana, P. 
(2009). Estado actual del conocimiento de las principales especies de jaibas a nivel 
nacional. In Informe Final Poyecto FIP 2007-39 (p. 248). 

Röckmann, C., van Leeuwen, J., Goldsborough, D., Kraan, M., & Piet, G. (2015). The interaction 
triangle as a tool for understanding stakeholder interactions in marine ecosystem based 
management. Marine Policy, 52(December), 155–162. 
https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.10.019 

Rojas-Hernandez, N., Véliz, D., & Pardo, L. M. (2014). Use of novel microsatellite markers for 
population and paternity analysis in the commercially important crab Metacarcinus 
edwardsii (Brachyura: Cancridae). Marine Biology Research, 10(8), 839–844. 
https://doi.org/10.1080/17451000.2013.863350 

Rumble, J., Russ, E., & Loboy, J. (2021). Prince William Sound Commissioner’s Permit Tanner 
Crab Fishery, 2018-2021 Alaska Department of Fish and Game Divisions of Sport Fish and 
Commercial Fisheries. 

Sarkki, S., Tinch, R., Niemelä, J., Heink, U., Waylen, K., Timaeus, J., Young, J., Watt, A., 
Neßhöver, C., & van den Hove, S. (2015). Adding “iterativity” to the credibility, relevance, 
legitimacy: A novel scheme to highlight dynamic aspects of science-policy interfaces. 
Environmental Science and Policy, 54, 505–512. 
https://doi.org/10.1016/j.envsci.2015.02.016 

Servicio Nacional de Pesca. (1980). Anuario estadístico de pesca. 
http://www.sernapesca.cl/informes/estadisticas 

 
64 

 
 



Servicio Nacional de Pesca. (1990). Anuario estadístico de pesca. 
http://www.sernapesca.cl/informes/estadisticas 

Servicio Nacional de Pesca. (2000). Anuario estadístico de pesca y acuicultura. 
http://www.sernapesca.cl/informes/estadisticas 

Servicio Nacional de Pesca. (2010). Anuario estadístico de pesca. 
http://www.sernapesca.cl/informes/estadisticas 

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. (2020). Anuario estadístico de pesca y acuicultura. 
http://www.sernapesca.cl/informes/estadisticas 

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. (2021). Anuario estadístico de pesca y acuicultura. 

Sievers, H. A., & Silva, N. (2006). Masas de agua y circulación en los canales y fiordos 
australes. In N. Silva & S. Palma (eds.) (Ed.), Avances en el conocimiento oceanográfico 
de las aguas interiores chilenas, Puerto Montt a cabo de Hornos. N. (pp. 53–58). Comité 
Oceanográfico Nacional - Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso,. 

Sullivan Sealey, K., & Bustamante, G. (1999). Setting geographic priorities for marine 
conservation in Latin America and the Caribbean (T. N. Conservancy, Ed.). 

Swain, D. P., & Wade, E. J. (2003). Spatial distribution of catch and effort in a fishery for snow 
crab (Chionoecetes opilio): Tests of predictions of the ideal free distribution. Canadian 
Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 60(8), 897–909. https://doi.org/10.1139/f03-076 

Triay-Portella, R., Pajuelo, J. G., & González, J. A. (2017). Spatio-temporal variation in biomass 
of the deep-sea red crab Chaceon affinis in Gran Canaria Island (Canary Islands, Eastern-
Central Atlantic). Marine Ecology, 38(5). https://doi.org/10.1111/maec.12462 

Worm, B., Barbier, E. B., Beaumont, N., Duffy, J. E., Folke, C., Halpern, B. S., Jackson, J. B. C., 
Lotze, H. K., Micheli, F., Palumbi, S. R., Sala, E., Selkoe, K. A., Stachowicz, J. J., & 
Watson, R. (2006). Impacts of biodiversity loss on ocean ecosystem services. Science, 
314(5800), 787–790. https://doi.org/10.1126/science.1132294 

Yáñez Rubio, A. (2019). Estatus y posibilidades de explotación biológicamente sustentables de 
los principales recursos pesqueros nacionales 2020. Jaiba y Centolla. In Convenio de 
Desempeño, 2019 (p. 152). IFOP. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 

Yochum, N., Starr, R. M., & Wendt, D. E. (2011). Uso del conocimiento y experiencia de los 
pescadores: Clave del éxito en la investigación pesquera colaborativa. Fisheries, 36(12), 
593–605. https://doi.org/10.1080/03632415.2011.633467 

Zurba, M., Petriello, M. A., Madge, C., McCarney, P., Bishop, B., McBeth, S., Denniston, M., 
Bodwitch, H., & Bailey, M. (2021). Learning from knowledge co-production research and 
practice in the twenty-first century: global lessons and what they mean for collaborative 
research in Nunatsiavut. Sustainability Science. https://doi.org/10.1007/s11625-021-00996-
x 

  

 
65 

 
 



  

 
66 

 
 



7. ANEXOS 

7.1. Encuesta realizada a los armadores de embarcaciones que capturan jaiba 
marmola en la Región de Los Lagos.

Hola Buenos días/tardes, hemos desarrollado la siguiente encuesta en el marco de un trabajo de 

investigación del programa de magíster de áreas silvestres y conservación de la naturaleza de la 

Universidad de Chile.

Esta encuesta está dirigida a armadores de embarcaciones que se dedican a la extracción de la 

jaiba marmola en la Región de Los Lagos y ha sido elaborada para conocer la perspectiva que 

tienen los pescadores respecto de la pesquería y también consultar su opinión acerca de una 

iniciativa de generación de información que ha desarrollado una organización de pescadores 

artesanales.

Ahora le realizaré algunas preguntas generales sobre usted, su experiencia de trabajo en la 

pesquería de jaiba marmola y sobre si conoce o no algunas instituciones/organizaciones 

relacionadas con la pesquería.

Es importante aclarar que esta encuesta es anónima, la información que usted nos entregue es 

confidencial y sólo será utilizada para los objetivos de este estudio. Le pedimos por favor que 

conteste el siguiente cuestionario con la mayor libertad y honestidad posible. Dado que sólo 

necesitamos conocer su opinión, cualquier respuesta nos resulta de utilidad.

Antecedentes generales del encuestado
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1 ¿Qué edad tiene?

2 ¿A qué localidad pertenece?

Ancud Dalcahue Quellón
Otro (especifique) 

3 ¿Cuáles son las primeras tres palabras que se le vienen a la mente cuando le mencionan la pesquería 
de la jaiba marmola?

4 ¿Cuántos años lleva trabajando en la pesquería de jaiba marmola?
< 5 años
5 - 10 años
11 - 20 años
21 - 30 años
> 30 años (especifique) 

5 ¿Cuál es la eslora de su embarcación?
< 12 m
12 - 15 m
> 15

6 ¿Cuántas trampas utiliza por calado?
<50
51-100

101-150

151-200
>200>200
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7 ¿Qué porcentaje de su ingreso total proviene de la pesquería de jaiba marmola?
<25%
26% - 50%
51% - 75%
> 75%

8 ¿En qué puerto desembarca habitualmente las capturas de jaiba marmola?
Ancud Dalcahue Quellón
Otro (especifique) 

9 ¿Cuál(es) zonas de pesca utiliza para la captura de jaiba marmola? – Indicar en mapa
1

4 
2

5 
3

6 
Otro (especifique) 

10 ¿Cuál de los siguientes rendimientos de pesca considera que relejan una buena abundancia del 
recurso?, entiéndase “buena abundancia” como una condición similar a la percibida en el pasado, cuando 
la pesquería recién comenzaba a desarrollarse

4 kg/trampa
6 kg/trampa
8 kg/trampa

10 kg/trampa 
Más (especifique)

11 Actualmente. ¿Cuál de los siguientes rendimientos de pesca es más frecuente obtener?

4 kg/trampa
6 kg/trampa
8 kg/trampa

10 kg/trampa 
Más (especifique)
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Para conocer su opinión, respecto de cómo los humanos nos relacionamos con la naturaleza, le 

enunciaré una serie de aseveraciones para que usted indique que tan de acuerdo está con ella.

12 La sobreexplotación de los recursos marinos es preocupante porque las generaciones futuras no 
podrán utilizarlos. Por esto, tenemos que tomar medidas para disminuir los desembarques de jaiba ahora, 
aunque puedan afectarnos económicamente en el corto plazo.

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

13 El ecosistema marino es valioso en sí mismo, no solo como fuente de bienes y servicios para las 
personas. Por esto, debemos preocuparnos de conservar espacios para que otras especies se 
desarrollen, aunque se limiten algunas zonas de pesca.

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Orientaciones hacia la conservación
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El objetivo de esta sección de la encuesta es conocer su opinión sobre aspectos de información 

de la pesquería. Para ello, le consultaremos si conoce el trabajo que están realizando 

instituciones/organizaciones para generar información de la pesquería, que nivel de confianza le 

proporciona a usted esta información y otras consultas orientadas a conocer que información 

podrían proporcionar los pescadores artesanales para mejorar el conocimiento de la pesquería.

Para conocer su opinión, le enunciaré una serie de aseveraciones para que usted indique que 

tan de acuerdo está con ella. Nuevamente le comento que solo buscamos conocer su opinión, 

por lo tanto, cualquier respuesta nos resulta de utilidad.

14 ¿Conoce al Instituto de Fomento Pesqueros (IFOP)?

SI
NO (continuar desde pregunta 18)

15 Conozco el trabajo que hace IFOP para generar información de la pesquería de jaiba marmola

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

16 Confío en la información que IFOP genera para la pesquería de jaiba marmola

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

17 La información existente, levantada por IFOP, es suficiente para tomar decisiones que permitan 
mantener a la pesquería de jaiba marmola en una condición sostenible.

onocimiento y percepción de las instituciones/organizaciones que proveen
información para el manejo
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Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

18 ¿Conoce a la agrupación de pescadores artesanales jaiberos llamada Comité Productivo de 
Jaiberos de Ancud?

SI

NO (continuar desde pregunta 22)

19 Conozco el trabajo que hace el Comité Productivo de Jaiberos de Ancud para generar 
información de la pesquería de jaiba marmola.

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

20 Confío en la información que genera el Comité Productivo de Jaiberos de Ancud, para la 
pesquería de jaiba marmola

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

21 Es valioso utilizar información de los pescadores del Comité Productivo de jaiberos de Ancud, 
para complementar la información existente y tomar decisiones de manejo en la pesquería de jaiba 
marmola.

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
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22 Debiese ser obligatorio proporcionar información de desembarque por parte de los pescadores 
artesanales para la pesquería de jaiba marmola.

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

23 Debiese ser obligatorio proporcionar información del número de trampas que utilizan en cada 
faena por parte de los pescadores artesanales de la pesquería de jaiba marmola.  

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

24 Debiese ser obligatorio proporcionar información del origen de las capturas por parte de los 
pescadores artesanales de la pesquería de jaiba marmola.

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

25 Debiese ser obligatorio proporcionar información del tipo y cantidad de fauna acompañante que 
aparece en las captura por parte de los pescadores artesanales de la pesquería de jaiba marmola.

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

26 Debiese ser obligatorio proporcionar información del tipo y cantidad de carnada utilizada por parte 
de los pescadores artesanales de la pesquería de jaiba marmola.

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
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El objetivo de esta sección de la encuesta es comprender su opinión sobre aspectos de manejo 

de la pesquería de jaiba marmola.

Para conocer su opinión, le enunciaré una serie de aseveraciones para que usted indique que 

tan de acuerdo está con ella. La escala de calificación va de totalmente en desacuerdo (-2) a 

totalmente de acuerdo (+2), si no está en desacuerdo ni de acuerdo con la aseveración, puede 

otorgarle un valor de 0.

Nuevamente le comento que solo buscamos conocer su opinión, por lo tanto, cualquier 

respuesta nos resulta de utilidad.

27 ¿Conoce el trabajo que hace el Comité de Manejo de Crustáceos Bentónicos de Los Lagos para 
mejorar la gestión de la pesquería de jaiba marmola?

  SI

  NO (continuar desde pregunta 32)

28 ¿Confío en el trabajo que hace el Comité de Manejo de Crustáceos Bentónicos de Los Lagos 
para mejorar la gestión de la pesquería de jaiba marmola?

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

29 El Comité de Manejo de Crustáceos bentónicos de Los Lagos es sumamente importante para 
mejorar la gestión de la pesquería.
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Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

30 La talla mínima legal es respetada por todos

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

31 La veda de hembras ovadas es respetada por todos

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

32 El Comité de Manejo de Crustáceos Bentónicos de Los Lagos es una buena instancia para que la 
opinión de los pescadores sea considera en la gestión de la pesquería.

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

33 Es importante dejar descansar al recurso jaiba marmola durante algunos meses cada año, 
mediante una veda

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

34 Actualmente, cada embarcación utiliza un número excesivo de trampas para la pesquería de 
jaiba marmola.
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)

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

35 Actualmente, la captura de jaiba marmola es excesiva

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

36  La captura de jaibas chicas podría disminuirse con la incorporación de ventanas de escapes en las 
trampas.

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

37 La captura de fauna acompañante podría disminuirse con la incorporación de ventanas de escapes 
en las trampas.

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

38 El uso de sardina y pejerrey como carnada para la pesquería de jaiba marmola podría 
estar afectando a estas especies.

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

)
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39 Actualmente, la pesquería de jaiba marmola está en una condición de sobreexplotación.

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

40 Es necesario establecer nuevas medidas de manejo para que la pesquería de jaiba 
marmola sea sostenible (que la pesquería se mantenga en buenos niveles en el largo plazo) 
(por ejemplo: veda, cuota, límite de trampas, entre otras).

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
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El objetivo de esta sección de la encuesta es conocer la disponibilidad de los pescadores para 

aceptar la incorporación de nuevas medidas de manejo que permitan evitar la sobreexplotación 

de la jaiba marmola.

En específico le consultaré sobre su disponibilidad para:

• Establecer una veda temporal de unos meses cada año

• Establecer un límite de captura anualmente

• Establecer un límite del número de trampas que se pueden utilizar

• Incorporar ventanas de escape en todas las trampas

• Limitar el uso de peces nativos como carnada

Nuevamente, es importante indicar que esta encuesta es anónima y solamente tiene fines de 

investigación, de modo que cualquier respuesta de su parte no es de utilidad.

Notas para el encuestador: El desarrollo del juego de oferta de esta sección se aplica de la 

siguiente manera: 

 

• El precio inicial se define aleatoriamente del listado de opciones. 

• Si el encuestado NO está dispuesto a vender al precio inicial, se incrementa la oferta a la 

siguiente opción hasta que esté dispuesto a vender o hasta que se acaben las opciones. 

• Si el encuestado SI está dispuesto a vender al precio inicial, se disminuye la oferta a la 

siguiente opción hasta que no esté dispuesto a vender. 
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41 Hay un comprador ficticio de jaiba marmola. Actualmente, el precio por kilo es de 
aproximadamente $ 400 pesos / kilo. Imagínese que el comprador ofrece un precio de $ 
“aleatorio” / kilo de forma regular. El único requisito para mantener este precio es que usted 
cumpla con una veda de 3 meses entre Junio y Agosto.

 
 ¿Estaría dispuesto a vender a este precio y respetar la medida?

Suponga que es una situación real y piense que decisión tomaría usted en esta situación

300
350
400
450
500
550
600
650
700
Más (especifique)

42 Califique de 1 a 7 la factibilidad de implementar esta medida

43 Hay un comprador ficticio de jaiba marmola. Actualmente, el precio por kilo es de 
aproximadamente $ 400 pesos / kilo. Imagínese que el comprador ofrece un precio de $ 
“aleatorio” / kilo de forma regular. El único requisito para mantener este precio es que usted 
cumpla con una veda de 1 mes durante el verano. 

 
¿Estaría dispuesto a vender a este precio y respetar la medida?

Suponga que es una situación real y piense que decisión tomaría usted en esta situación

300
350
400
450
500
550
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600
650
700
Más (especifique)

44 Califique de 1 a 7 la factibilidad de implementar esta medida

45 Imagine al mismo comprador, pero ahora le ofrece un precio de $ “aleatorio” / kilo de 
forma regular. El único requisito para mantener este precio es que usted cumpla con un Límite 
de captura 30% menor a lo que captura actualmente.

¿Estaría dispuesto a vender a este precio?
Recuerde que esto es un juego, pero asuma que es una situación real y piense que decisión 
tomaría usted en esta situación

300
350
400
450
500
550
600
650
700
Más (especifique)

46 Califique de 1 a 7 la factibilidad de implementar esta medida
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47 Imagine al mismo comprador, pero ahora le ofrece un precio de $ “aleatorio” / kilo de 
forma regular. El único requisito para mantener este precio es que usted cumpla
con Disminuir en un 30% el número de trampas que utiliza actualmente.

¿Estaría dispuesto a vender a este precio y respetar la medida?
Recuerde que esto es un juego, pero asuma que es una situación real y piense que decisión 
tomaría usted en esta situación

300
350
400
450
500
550
600
650
700
Más (especifique)

48 Califique de 1 a 7 la factibilidad de implementar esta medida

49 Imagine al mismo comprador, pero ahora le ofrece un precio de $ “aleatorio” / kilo de 
forma regular. El único requisito para mantener este precio es que usted cumpla con la 
instalación de 3 ventanas de escape de 7 cm de diámetro en cada trampa.

 
¿Estaría dispuesto a vender a este precio y respetar la medida?
Recuerde que esto es un juego, pero asuma que es una situación real y piense que decisión 
tomaría usted en esta situación

300
350
400
450
500
550
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600
650
700
Más (especifique)

50 Califique de 1 a 7 la factibilidad de implementar esta medida

51 magine al mismo comprador, pero ahora le ofrece un precio de $ “aleatorio” / kilo de 
forma regular. El único requisito para mantener este precio es que usted cumpla con Disminuir 
el uso de pejerrey y sardina como carnada en un 50%.

¿Estaría dispuesto a vender a este precio y respetar la medida?
Recuerde que esto es un juego, pero asuma que es una situación real y piense que decisión 
tomaría usted en esta situación

300
350
400
450
500
550
600
650
700
Más (especifique)

52 Califique de 1 a 7 la factibilidad de implementar esta medida
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53 Califique de 1 a 7 el nivel de atención del encuestado

54 Califique de 1 a 7 el nivel de comprensión de las preguntas por parte del encuestado

Percepción de los pescadores respecto de la información y el manejo en la pesquería 
de jaiba marmola



                     

7.2. Modelo del consentimiento informado usado para resguardar la privacidad de 
los encuestados. 

 
Consentimiento Informado: Aplicación de entrevista 

 
El proyecto de investigación “Generación colaborativa de conocimiento para la toma de 
decisiones de conservación en pesquerías de pequeña escala” es un estudio enmarcado en el 
desarrollo de una Tesis del Programa de Magister de Áreas Silvestres y Conservación de la 
Naturaleza de la Universidad de Chile y financiado por la Organización No Gubernamental 
Pesca Sustentable. Su objetivo principal es explorar condiciones relevantes para que el 
conocimiento generado por los pescadores pueda impulsar cambios en la gobernanza y orientar 
decisiones de conservación pesquera. 
 
Por medio del presente documento solicitamos su colaboración en el desarrollo de esta 
iniciativa. Para ello, le hemos seleccionado para responder una entrevista dadas sus 
características laborales y/o residenciales, y consideramos que la información que usted pueda 
compartir con nosotros será relevante para alcanzar el objetivo que nos hemos propuesto. Su 
participación es voluntaria y puede retirarse en el momento que lo desee. Usualmente, la 
duración de la entrevista es de 20 (veinte) minutos, aproximadamente. Esperamos que esta 
investigación sea un aporte en la gestión de la pesquería de jaiba marmola y destacamos que 
su colaboración será un aporte valioso para contribuir a esa meta. Para proteger su privacidad, 
la encuesta será anónima y toda la información será manejada con absoluta confidencialidad, 
eliminando toda referencia que pudiese vulnerar el anonimato de sus datos personales. Esta 
información será almacenada digitalmente en bases de datos a las que accederán sólo los 
miembros del equipo de investigación. Además, la información aquí utilizada no será empleada 
para fines ajenos a los de este proyecto. 
 
En caso de dudas, puede dirigir sus preguntas acerca de la entrevista, así como los detalles y 
resultados de esta investigación al encargado de la investigación o a los profesores que guían 
este trabajo:  
 
 
Miguel Espíndola Rojas 
Encargado proyecto  
Quillota 11130. Viña del Mar  
Tel.: (+56) 9 74763210  
E-mail: miguel.espindola@pescasustentable.org 
 
Claudia Cerda Jiménez 
Profesora Guía  
Académica Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza. 
Universidad de Chile 
E-mail: clcerdaj@uchile.cl 
 
Stefan Gelcich Crossley 
Profesor Co-guía  
Académico Facultad de Ciencias Biológicas 
Pontificia Universidad Católica de Chile 
E-mail: sgelcich@bio.puc.cl 
  

 
 
 
 



                     

Documento de consentimiento: Aplicación de entrevista 
 
Se me ha invitado a participar del proyecto de investigación “Generación colaborativa de 

conocimiento para la toma de decisiones de conservación en pesquerías de pequeña escala”. 

He leído la información que acompaña a este documento de consentimiento y entiendo que mi 

participación consistirá en responder a una entrevista anónima, conozco los objetivos de la 

investigación y los motivos por los que se me extiende esta invitación. He tenido tiempo para 

preguntar sobre el proyecto y se me ha respondido con claridad. 

 

Acepto participar de forma voluntaria y sé que puedo terminar esta entrevista en cualquier 

momento. 

 

 

Fecha: 
 
 
 
 
Nombre y Firma Entrevistado                                                                Nombre y Firma 
Investigador  
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