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SUMMARY

Feasibility of an artisanal longline fishery in the coast and gulfs of Chubut Province, Argentina.
Artisanal fishing activities (bivalve extraction through diving, hand-collection of octopuses and beach
seine fishing) are currently the only ways to exploit the coastal resources inhabiting the argentine north-
ern patagonic gulfs (42º-43º S). These are time-restricted activities. Diving and hand-collection are lim-
ited by management and sanitary policies while resource variability and commercial demand limit
beach fishing. The objective of this work was to test a productive alternative, i.e., the use of longlines
to increase and diversify catches in order to improve commercialization, contribute to a rational man-
agement and alleviate the pressure put on the resources exploited at present. Results obtained indicate
that profitability of the activity in the gulfs would be favoured by the high yields reached during sum-
mer in the San José Gulf (0.700 kg/hook) and in the Nuevo Gulf in spring. The target species for the
longline fishery would be the vitaminic shark (Galeorhinus galeus) and the cock fish (Callorhynchus
callorhynchus). Depending on the fishing grounds, selective catches of adult fish could be obtained
with type 10/0 hooks in either bottom or mid-water longlines. On the other hand, this fishing circuit,
complementary to bivalve extraction, would avoid displacement of artisanal fishermen from their nat-
ural and historic work environment, Valdés Peninsula.

Key words: Artisanal fisheries, longlines, northpatagonic gulfs.

RESUMEN

En la actualidad la pesca artesanal (marisquería por buceo, pesca con red de costa y extracción de bival-
vos y de pulpos) constituye la única forma de explotación de los recursos costeros en la región de los gol-
fos norpatagónicos argentinos (42º-43º S). Estas actividades están sujetas a diversas restricciones que
limitan su potencial económico y se encuentran acotadas en el tiempo: la marisquería como consecuen-
cia de épocas de veda reproductiva y de marea roja y la pesca de playa por la variabilidad del recurso y
problemas de comercialización. El objetivo de este estudio fue determinar la factibilidad del uso de palan-
gres como una alternativa de pesca para el sector artesanal. El propósito fue aumentar y diversificar las
capturas para ampliar las posibilidades de comercialización y contribuir a un manejo racional de los recur-



sos costeros que alivie la presión que se ejerce sobre las especies que se explotan actualmente. Los resul-
tados obtenidos indican que la rentabilidad de la actividad en los golfos estaría favorecida por los altos
rendimientos alcanzados durante el verano en el Golfo San José (0,700 kg/anzuelo) y en primavera en el
Golfo Nuevo. Las especies blanco de la pesquería serían, fundamentalmente, el cazón vitamínico
(Galeorhinus galeus) y el pez gallo (Callorhynchus callorhynchus). Dependiendo de los caladeros, se
podrían obtener capturas selectivas de ejemplares adultos con anzuelos tipo 10/0 en palangres de fondo y
media agua. Por otra parte, este circuito de pesca complementario a la marisquería invernal evitaría el des-
plazamiento de los pescadores artesanales de su ámbito natural e histórico de trabajo, la Península Valdés. 

Palabras clave: Golfos norpatagónicos, palangres, pesquerías artesanales.

INTRODUCCIÓN

La pesca artesanal (marisquería por buceo, pesca con red de costa y recolección de bivalvos y de
pulpos) constituye actualmente la única forma de explotación de los recursos costeros en los golfos nor-
patagónicos argentinos San Matías, San José y Nuevo.

La comunidad de pescadores, recolectores de costa y de buzos marisqueros involucra alrededor
de cien personas. Los primeros poseen pequeñas embarcaciones de remo o motor. En general no cuen-
tan con buenos equipos de pesca y la preservación de la captura es deficiente, probablemente por causa
de los elevados costos de los insumos de pesca en la zona y de la baja rentabilidad que obtienen de la
actividad. El arte de pesca habitual es una red playera de 100 m de longitud total, con una malla en el
copo de 10 mm. El calado de la misma se realiza con la embarcación y, una vez rodeado el cardumen,
la red es arrastrada entre dos o tres personas desde la playa. Ré y Berón (1999) brindan más informa-
ción sobre la actividad a partir de un relevamiento de los pescadores de costa en la región.

Los marisqueros (alrededor de 19 equipos en la actualidad) poseen embarcaciones de 6 a 9 m de eslo-
ra, con motores fuera de borda de 70 a 100 HP y una tecnología apropiada para la extracción de bivalvos
mediante buceo con narguiles y un compresor. Cada equipo consta de un patrón, un marinero y uno o dos
buzos, quienes rastrean el fondo en busca de bivalvos. Estos son colocados en bolsas confeccionadas con
red denominadas salabardos, que son izadas luego a la lancha, donde la captura es embolsada por el mari-
nero. Las plantas procesadoras proveen a los equipos marisqueros de las bolsas y muchas veces les fijan un
cupo de captura, según la capacidad de procesamiento y la demanda del mercado. Ciocco (1995) realizó un
trabajo sobre la marisquería en el Golfo San José que brinda, entre otros temas, estadísticas de captura.

Estas actividades están sujetas a diversas restricciones que limitan su potencialidad económica.
Así, están acotadas en el tiempo. La marisquería debe respetar épocas de veda reproductiva o por marea
roja (Ciocco et al., 1996), mientras que la pesca de playa está afectada por la variabilidad del recurso
y por problemas en la comercialización (Elías et al., 1991; Ré y Berón, 1999). La actividad comercial
de extracción de vieira estuvo vedada entre abril de 1996 y mayo de 1998 como consecuencia del
colapso detectado en la disponibilidad del recurso (Ciocco et al.,1996; 1998).

El presente trabajo forma parte de un estudio más amplio (Elías, 1998), que tuvo como finalidad
contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad de pescadores artesanales introduciendo una
tecnología de pesca altamente selectiva, no utilizada actualmente en la zona y que podría constituir una
actividad complementaria en las épocas de veda de bivalvos.

El objetivo del presente estudio fue determinar la factibilidad del uso de palangres como una
alternativa de pesca para los pescadores artesanales. El propósito fue favorecer el aumento y diversifi-
cación de las capturas de peces, ampliando la variedad de especies con posibilidades de ser comercia-
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lizadas, y contribuir así a un mejor manejo de los recursos costeros, aliviando la presión pesquera sobre
las especies actualmente explotadas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Artes de captura

Se diseñaron dos tipos básicos de palangres. Uno de fondo, construido de manera tal que el
anzuelo reposara sobre el lecho del mar, y otro de media agua, alejando el anzuelo del fondo median-
te boyas atadas a la línea madre. De esta manera, y según la profundidad de calado del palangre, el
anzuelo trabaja entre 1 y 10 m por encima del fondo.

Se construyeron unidades de 50 y 100 anzuelos cada una, totalizando 1000 m de línea madre y
un promedio de 500 anzuelos. Se eligieron materiales disponibles en la zona y de bajo costo. Se pro-
baron cabos de multifilamento trenzado y de monofilamento o tanza, de un diámetro de 5 y 10 mm en
la línea madre y de 1,5 y 2 mm en las brazoladas. La longitud de éstas varió entre 0,6 y 1,5 m.

Se utilizaron dos tipos de anzuelos, Waterdog y Mustad, de tres tamaños: 3/0, 5/0 y 10/0, con el
fin de obtener capturas específicamente diversas.

Para el calado de los palangres se utilizaron anclas del tipo Danforth de 6 a 8 kg y orinques de
12 mm de diámetro, las cuales se adaptan mejor a los tipos de fondo de la zona. Para la localización de
los palangres se utilizaron banderines y boyas secundarias de PVC de 200 mm de diámetro.

Se probaron distintos tipos de carnadas: pejerrey, calamar, o una combinación de ambos cuando no
era suficiente la cantidad de uno. En algunas ocasiones se probaron también merluza, escrófalo y cabrilla.

Se emplearon además cinco redes experimentales de monofilamento de 40, 60, 80, 100 y 120
mm de malla estirada, con el fin de conocer la diversidad ictícola existente y de detectar la presencia
de juveniles en las áreas de pesca.

Diseño de muestreo

El diseño experimental consistió inicialmente en una salida de pesca y un lance por localidad y
por mes. La zona de trabajo se ubicó entre los paralelos 42° 00’ S y 43° 45’ S, incluyendo los golfos
San José, Nuevo, el sur del Golfo San Matías y, en mar abierto, una zona frente a Isla Escondida (Figura
1). El criterio de selección de estas localidades fue la existencia de actividad pesquera artesanal a refu-
gio del viento y de fácil acceso, aprovechando playas y bajadas utilizadas por los pescadores.

Fue posible cubrir casi la totalidad del Golfo San José, ya sea por costa o por navegación, debi-
do al interés manifestado por los marisqueros de la zona, con quienes se realizaron 14 salidas de pesca.

El resto de las salidas de pesca experimental se hizo con apoyo técnico del Centro Nacional
Patagónico (CENPAT), en un bote neumático de 4,2 m de eslora, 1,80 de manga y 0,80 de puntal, con
un motor fuera de borda de 35 HP.

El plan original de campañas sufrió algunas modificaciones por falta de medios económicos para
realizar todas las salidas previstas. Por ello, en las localidades más alejadas de Puerto Madryn, como
Puerto Lobos, ubicada al sur del Golfo San Matías y en Isla Escondida en mar abierto, fue imposible
cubrir un año completo de muestreo.

Sobre la base de los rendimientos promedio observados en pesquerías artesanales de estas carac-
terísticas en el sur de América del Sur, se estimó que un rendimiento óptimo sería aquel cercano a los
0,200 kg por anzuelo y con un 15% de anzuelos con captura.
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Para el análisis del rendimiento pesquero se efectuaron un Análisis de Varianza (ANOVA) de una
vía y la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. No se pudo utilizar un ANOVA multifactorial debi-
do a la desigualdad de datos para cada variable. El ANOVA no paramétrico (Siegel, 1980) no resulta
conveniente, ya que analiza las diferencias entre las variables pero no explica el significado de cada
una. El rendimiento se comparó considerando las siguientes variables:
- Tipo de palangre: fondo (F) y media agua (M).
- Material de las brazoladas: tanza (t) e hilo multifilamento (c).
- Tamaño de anzuelo: 3/0, 5/0 y 10/0.
- Área de trabajo: sur del Golfo San Matías, Golfo San José, Golfo Nuevo y plataforma en proximida-
des de la Isla Escondida.
- Estaciones del año: verano, otoño, invierno y primavera.
- Profundidad de calado: se estratificó y codificó en dos categorías (0 a 35 m y 36 ó más metros), pro-
curando realizar un número similar de lances en cada una.
- Carnada: se usaron cuatro tipos (pejerrey, calamar, una combinación de ambas que denominamos dúo,
y un tipo fino que incluyó especies como mero, merluza y escrófalo).

Para estimar el esfuerzo pesquero se utilizaron las siguientes fórmulas, propuestas por los autores:

f I= número total de anzuelos
f II= (número total de anzuelos) x (horas hombre trabajo) x (litros de combustible)

donde horas hombre trabajo es el tiempo de reposo del arte multiplicado por el número de hom-
bres que intervienen en la faena de pesca, litros de combustible es la cantidad de combustible consu-
mido por la embarcación y por el vehículo utilizado para acceder al caladero de pesca; en ambos casos
el resultado se dividió por 106.

En la Tabla 1 se indica el número de anzuelos utilizado en cada ocasión y el número de salidas de pesca
(o lances) realizados. De acuerdo con las observaciones realizadas por uno de los autores en pesquerías simi-
lares de Uruguay, se estipuló de antemano un tiempo máximo de reposo de tres horas y media, para evitar la
pérdida de captura por predación. Sin embargo, en algunas salidas realizadas con los marisqueros, el tiempo
de reposo fue superior al establecido por inconvenientes con el motor de la embarcación. Asimismo, en algu-
nas salidas experimentales, las artes permanecieron hasta 48 h en el agua debido a problemas meteoro-
lógicos. Los análisis de esfuerzo pesquero se realizaron con todos los datos, pero separando las salidas
experimentales (aquellas realizadas con la embarcación del CENPAT) de las salidas con los marisqueros.

RESULTADOS

Composición específica de las capturas

El 88% de las capturas estuvieron constituidas por Galeorhinus galeus, Callorhynchus
callorhynchus, Acanthistius brasiliensis y Pseudopercis semifasciata. En la Tabla 2 se listan las espe-
cies capturadas en términos de biomasa y número de ejemplares.

Captura y esfuerzo pesquero

En una pesquería con anzuelos el poder de pesca está relacionado normalmente con el número
de éstos que se utilizan en la maniobra. Otro factor es el tiempo o faena de pesca, que suele medirse
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como aquel empleado en la búsqueda de una especie objetivo (en pesquerías de atunes por ejemplo),
o bien aquel requerido para saturar el arte de pesca (Csirke, 1980).

En nuestro caso se probaron distintas medidas de esfuerzo, para hallar una que reflejara el ren-
dimiento de la pesquería y fuera un índice de la abundancia relativa del recurso. En las Figuras 2 y
3 se observa una clara relación entre el aumento del esfuerzo pesquero, expresado en número de
anzuelos utilizados, y el aumento de captura, tanto en las salidas experimentales como en aquellas
realizadas con los marisqueros (esfuerzo I, f I).

Al realizar la misma comparación con rangos de esfuerzo medido en términos del número de
anzuelos, horas hombre trabajo y litros de combustible (esfuerzo II, f II) esta relación no apareció
tan clara en las salidas con los marisqueros ya que, después de un cierto valor, el aumento de esfuer-
zo no se correlacionó con un aumento de captura (Figura 4). 

Considerando la totalidad de las salidas de pesca, las capturas en función de ambas medi-
das de esfuerzo mostraron una marcada estacionalidad. En efecto, fueron menores durante los
meses del invierno, a pesar de haberse mantenido el esfuerzo I y aumentado el esfuerzo II
(Figuras 5 y 6).

Rendimiento pesquero

Se analizaron los rendimientos obtenidos en las salidas de pesca experimental, considerando
en primer término cada variable en forma individual. Se hallaron diferencias altamente significati-
vas al comparar rendimientos en kg de captura en función de la estación del año y del tamaño del
anzuelo en palangres de fondo, también al comparar el número de ejemplares capturados con el área
de trabajo (Tabla 3). 

En la Figura 7 se muestran los rendimientos obtenidos con ambos tipos de palangres, fondo
y media agua. En ella se observa el mayor rendimiento alcanzado por los primeros, tanto en kg de
captura como en ejemplares. 

Los rendimientos en kg de captura en las cuatro estaciones del año mostraron diferencias
altamente significativas, resultando el verano la mejor época (Figura 8). Por el contrario, no se
apreciaron diferencias significativas en el número de ejemplares obtenidos en cada estación, ni
tampoco la marcada estacionalidad observada al analizar el rendimiento en kg. En efecto, el ren-
dimiento en número de ejemplares fue similar en tres estaciones del año y levemente superior
durante la primavera.

Se hallaron diferencias significativas entre los rendimientos alcanzados en las diferentes
áreas de trabajo. La plataforma y el Golfo San José resultaron las áreas de más captura en kg
(Figura 9). El mejor rendimiento en número de ejemplares correspondió a la zona de Isla Escondida
(plataforma) y a Puerto Lobos (Golfo San Matías) en segundo término.

No se observaron diferencias significativas en los rendimientos analizados por estratos de
profundidad.

Se analizó el rendimiento en función del tamaño de anzuelo, considerando por separado los
palangres de fondo y de media agua (Figuras 10 y 11). Se hallaron diferencias altamente significa-
tivas en los rendimientos expresados en kg de captura entre los anzuelos 3/0, 5/0 y 10/0 utilizados
en los palangres de fondo, resultando el anzuelo 10/0 el más productivo en cuanto a kg de captura
y el 5/0 en términos de número de ejemplares capturados. No se observaron diferencias significati-
vas entre los anzuelos 5/0 y 10/0 de los palangres de media agua. 

El análisis de los rendimientos (en kg de captura y en número de ejemplares) arrojó diferen-
cias en función del tipo de carnada, con mayores rendimientos cuando se usó pejerrey.
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Análisis del rendimiento por localidad

Golfo San José
En el Golfo San José, asentamiento de la mayor parte de los pescadores, se observaron bajos ren-

dimientos a lo largo del año, excepto durante el verano, cuando los resultados fueron excelentes. Estos
altos rendimientos correspondieron fundamentalmente a cazón vitamínico, pescado tanto con palangres
de fondo como de media agua. También se capturaron pez gallo y gatopardo y en menor proporción se
obtuvieron merluza y gatuzo. La proporción de pez gallo y gatopardo capturados fue menor del 10%.

En otoño e invierno, las capturas involucraron fundamentalmente cazón y salmón de mar y, en
menor proporción, juveniles de pez gallo y gatopardo. En primavera, las capturas correspondieron fun-
damentalmente a pez gallo (77% de la captura total). Los rendimientos pesqueros alcanzados durante
estas tres estaciones estuvieron muy alejados del óptimo.

En el Golfo San José parece aconsejable usar durante el verano palangres de fondo y de media
agua, con brazoladas de tanza, anzuelos tipo 10/0 y como carnada cornalón. La especie objetivo debe-
ría ser el cazón vitamínico. En primavera parece conveniente el uso de palangres de fondo y anzuelos
tipo 10/0 y como carnada cornalón, para la captura de pez gallo.

Golfo Nuevo
No se alcanzaron rendimientos óptimos en ninguna estación del año. Sin embargo, durante la pri-

mavera los palangres de media agua estuvieron próximos a un rendimiento aceptable, capturándose pez
gallo, gatuzo, cazón, salmón, mero y, en menor proporción, escrófalo.

En el caso del cazón vitamínico, al igual que en el Golfo San José, se capturaron ejemplares
machos adultos. Las tallas medias obtenidas en ambos golfos fueron muy semejantes (132 cm de lon-
gitud total). Los rendimientos inferiores alcanzados por los palangres de fondo pueden haberse debido
a la perturbación ocasionada por organismos bentónicos (ascidias, estrellas y cangrejos) en los anzue-
los calados sobre el lecho marino. Esto se observó fundamentalmente en Bahía Cracker, un caladero
ubicado al sur del Golfo Nuevo. 

Las capturas de salmón de mar y mero en este golfo fueron significativas, teniendo en cuenta que
se evitaron los fondos duros en el calado de palangres. Sin embargo, dado que las salmoneras son en
general pequeñas, es probable que al calar una línea de 1000 m de longitud de cabo, una sección de la
misma haya caído sobre uno de estos ambientes particulares. Las capturas más abundantes se realiza-
ron con palangres de fondo y anzuelo tipo 10/0. 

Las mayores capturas de gatuzo en todas las localidades se realizaron en primavera, aunque nunca
superaron el 20% de la captura total y fueron obtenidas con palangres de fondo y anzuelo tipo 10/0.

Durante el verano las capturas en el Golfo Nuevo estuvieron compuestas por cazón y gatopardo.
Durante el otoño las capturas se diversificaron, incluyendo pez gallo, cazón, salmón, mero, rayas

y, en muy baja proporción, merluza, gatopardo y gatuzo. 
En invierno se pescaron fundamentalmente merluza, pez gallo y rayas. 
Los ejemplares de merluzas obtenidos en este golfo fueron pequeñas y se hallaban destrozadas, por

lo que fue imposible obtener información biológica sobre ellas. Las capturas de pez gallo fueron escasas.
En el Golfo Nuevo la pesca en primavera aparece como una actividad interesante. Los palangres

de media agua y fondo y anzuelo tipo 10/0 parecen los más indicados para la captura de cazón vitamí-
nico y pez gallo, especies que podrían constituir los objetivos de la pesquería. Asimismo, es aconseja-
ble el uso de palangres de fondo y anzuelos 10/0 para la captura de gatuzo. Como medidas cautelares
parece aconsejable no calar palangres sobre fondos duros y, en segundo término, no usar anzuelo tipo
5/0 para evitar la captura de ejemplares pequeños de mero, salmón y pez gallo.
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Golfo San Matías
Las pruebas realizadas en el sur del Golfo San Matías fueron pocas e implicaron en todos los

casos salidas de pesca desde un mismo punto de la costa (Puerto Lobos). Sin embargo, los resultados
obtenidos en el otoño mostraron la potencialidad interesante de la actividad.

Durante el verano, se capturó muy poca cantidad de cazón y pez gallo, en la única salida
realizada.

En otoño, los resultados no fueron despreciables, y si bien el rendimiento no alcanzó el ópti-
mo prefijado podrían alentar perspectivas favorables para el desarrollo de la actividad en el calade-
ro. Se capturaron en general tallas pequeñas. Se pescó fundamentalmente juveniles y adultos de pez
gallo y, en menor proporción, salmón de mar, cazón, mero y pez palo. Este último podría usarse
como carnada para los palangres. 

En primavera se observó un bajo rendimiento, incluyendo las capturas básicamente pez gallo y,
en menor proporción, mero, cazón y salmón.

El comportamiento de los diferentes tipos de palangres fue similar durante el otoño, mientras que
en primavera los de fondo dieron mejores resultados.

Mar abierto
En la zona de Isla Escondida, al igual que en Puerto Lobos, las pruebas de pesca no cubrieron el

año calendario. A pesar de ello, los rendimientos obtenidos durante otoño y primavera fueron excelen-
tes y permiten señalar al caladero como muy rentable para una pesquería de carácter artesanal.

Las capturas más abundantes se obtuvieron fundamentalmente con palangres de fondo.
Durante la primavera se pescaron mero, salmón y gatuzo y, en menor proporción, cazón, escró-

falo y abadejo.
En invierno se capturaron principalmente mero, escrófalo y salmón y, en menor proporción, cazón.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Captura y esfuerzo pesquero

En la pesca artesanal los costos operativos y de amortización son relativamente bajos compara-
dos con otros sectores de la pesca, sin embargo no se encuentran balanceados con los ingresos que la
actividad genera, produciéndose una merma de infraestructura por falta de reinversión (CCU-CODES-
PA, 1991). Las causas son diversas y merecen un análisis que excede los objetivos de este trabajo. Pero
teniendo en cuenta estas premisas, digamos que para evaluar la factibilidad de una pesquería de palan-
gre, es necesario considerar no sólo el rendimiento pesquero en términos de abundancia del recurso,
sino también contemplar los costos operativos.

El primer paso del análisis de factibilidad fue buscar, una medida del esfuerzo pesquero que per-
mitiera realizar el seguimiento de la pesquería en términos de captura por unidad de esfuerzo (CPUE)
y a la par estimar la abundancia del recurso bajo explotación. La actividad de los patrones de pesca
marisqueros se halla circunscripta a los golfos. El equipo de pesca responde a la necesidad de acceder
a bancos de moluscos generalmente cercanos a la costa. Por ello utilizan motores fuera de borda que
asimismo les permiten -según sus comentarios- escapar de las tormentas. Dado que este es un factor
que provoca un importante gasto de combustible, se incluyeron en los costos operativos al combusti-
ble de la embarcación y del vehículo utilizado para acceder al caladero. Este último, para evaluar la
importancia relativa de los caladeros en cuanto a los rendimientos obtenidos. Aquellos que se encon-
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traran alejados de los centros de comercialización (Puerto Madryn y/o Rawson) deberían mostrar un
alto rendimiento para compensar los gastos de traslado.

La comparación entre las dos posibles expresiones de la CPUE (utilizando una u otra de las
medidas del esfuerzo pesquero) permite observar la incidencia de los costos operativos. La CPUE I
contempla como esfuerzo pesquero el número de anzuelos utilizados en la pesca. Es una medida de
fácil control, que reflejaría la abundancia relativa del recurso, ya que la CPUE fue máxima durante los
veranos (Figura 12). Sin embargo, la evolución de la CPUE II indicó que el beneficio producido por
las abundantes capturas estivales se encontró relativizado por los elevados costos operativos emplea-
dos en las salidas de pesca (litros de combustible y horas hombre trabajo).

El análisis de la CPUE II discriminando entre salidas experimentales y comerciales sugiere que
la actividad para los marisqueros fue rentable sólo durante el invierno del año 1994 y la primavera de
1995, salidas en las que si bien no existieron grandes capturas,  los costos operativos fueron bajos (com-
bustible y tiempo de faena de pesca). Por el contrario, durante los veranos cuando los recursos son
abundantes, se produjeron inconvenientes con los equipos, hecho que provocó un incremento notable
en los costos operativos y un marcado descenso de la CPUE (Figura 13).

Murphy (1960), Gulland (1955) y Beverton y Holt (1957) señalan la necesidad de contemplar la
saturación de las artes de pesca con anzuelos al utilizar la CPUE como medida de la abundancia de los
recursos. En nuestro caso, se asume que las artes no alcanzaron en ningún caso niveles de saturación
porque se adoptó un tiempo de reposo acotado acorde a las características de las especies capturadas y
porque no ocurrieron densidades muy elevadas. Por lo tanto, la CPUE podría ser un buen indicador de
la abundancia relativa de los recursos.

Análisis global del rendimiento

Bajo las premisas anteriores sobre lo que se consideraría un rendimiento óptimo, ninguno de los
palangres utilizados (fondo y media agua) alcanzó rendimientos óptimos sin considerar las estaciones
del año y las localidades de trabajo.

En ciertas localidades, como golfo Nuevo, se observó un rendimiento superior de los palangres
de media agua. Esto pudo deberse a las características del fondo. Los anzuelos pudieron no haber sido
vistos por los predadores debido a la acción perturbadora de organismos bentónicos. Resulta claro que
la elección del tipo de palangre a utilizar debe estar en función de la especie objetivo y del caladero.

El análisis por estación del año permite concluir que el verano sería la época propicia para la cap-
tura de peces, fundamentalmente cartilaginosos, al menos en el ámbito de los golfos. Los altos rendi-
mientos en número de ejemplares obtenidos durante la primavera correspondieron a capturas de sal-
món, mero y escrófalo realizadas en Isla Escondida. Estos resultados son importantes, ya que el vera-
no representa para los marisqueros un período de inactividad en la extracción de moluscos debido a las
vedas. Por otra parte, desde el punto de vista del mercado, los cartilaginosos extraídos en esta época
podrían ser comercializados durante Semana Santa como producto seco y salado tipo bacalao. 

Atendiendo a las diferentes localidades de trabajo, la zona frente a Isla Escondida (plataforma)
mostró los rendimientos más altos y por lo tanto podría ser considerada una buena zona de trabajo. Sin
embargo, los asentamientos de pescadores se hallan alejados de la misma. La distancia por tierra es de
aproximadamente 100 km y, como se señalara anteriormente, la actividad de los pescadores artesana-
les se halla limitada a la zona de los golfos San Matías, San José y Nuevo.

No se hallaron diferencias significativas entre los rendimientos de los estratos de profundidad
considerados. En cambio, se observaron diferencias en la composición de las capturas, ya que ciertas
especies, como el salmón de mar, el mero y el escrófalo, se obtuvieron mayoritariamente en profundi-
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dades inferiores a 35 m, mientras el cazón, el pez gallo, el gatopardo y la merluza se capturaron en pro-
fundidades superiores. El gatuzo apareció por igual en ambos estratos. 

La bibliografía referida a la selectividad en función de la forma del anzuelo es amplia (Huse,
1979; Karlsen, 1976; Skeide et al., 1986; Sousa et al., 1999). Huse y Fernö (1990) realizaron estudios
sobre el comportamiento del bacalao Gadus morhua frente a distintos tipos de anzuelo, con el fin de
diseñar el más efectivo para la captura de esta especie. En nuestro caso, ofrecer una alternativa cierta
al sector artesanal requiere buscar la máxima efectividad manteniendo los costos bajos, es decir, emple-
ar materiales disponibles en la zona y al alcance del pescador. Por ello se utilizaron dos marcas de
anzuelo accesibles Mustad y Waterdog en tres tamaños distintos.

Al analizar el rendimiento de los palangres de fondo, se hallaron diferencias entre los tres tipos
de anzuelos utilizados, 3/0, 5/0 y 10/0, resultando el anzuelo 10/0 el de mejores rendimientos en cuan-
to a kg de captura y el 5/0 con relación al número de ejemplares capturados. Los altos rendimientos del
anzuelo 10/0 corresponden a ejemplares de cazón vitamínico y adultos de salmón de mar. Por el con-
trario, las capturas del anzuelo 5/0 correspondieron a pez gallo, mero y escrófalo.

Si bien los anzuelos 5/0 y 10/0 en palangres de media agua no alcanzaron los rendimientos ópti-
mos en kg y tampoco en número de ejemplares, no debería descartarse su uso. Como se indicó al ana-
lizar los palangres de fondo o media agua, en ciertos tipos de fondo el número de anzuelos perturba-
dos por organismos del fondo fue importante, provocando probablemente pérdidas de captura.

Otro aspecto a considerar en una pesquería de palangre es que debe existir una pesquería de car-
nada, asociada a la anterior. En pruebas realizadas en el Golfo San Matías con buques palangreros des-
tinados a la captura de merluza común, se utilizó como carnada la sardina gallega Sardinella aurita
(González, 1997). Esto evidentemente implica un costo que necesariamente se vuelca en detrimento de
la ganancia del pescador. Lokkeborg y Bjordal (1992) han señalado la importancia del tamaño de la
carnada como factor determinante en la selectividad en las capturas, mientras que otros autores no
hallaron tal relación (Ralston, 1982; Bertrand, 1988).

En nuestro caso se utilizaron especies presentes en la zona y de fácil acceso. El calamar emple-
ado fue provisto por las plantas pesqueras que durante la temporada de captura de la especie operan
desde Golfo Nuevo. Por ello, el pescador tiene acceso directo a los barcos o a la planta procesadora. El
pejerrey es capturado todo el año por pescadores de costa, quienes descartan ciertas tallas que no son
aceptadas por la planta. Ésta compra cornalito, juveniles de Odontesthes smitti y O. nigricans, cuyas
tallas no exceden los 7 u 8 cm, y pejerrey, adultos de O. smitti, mayores de 20 cm (Elías et al., 1991).
Las tallas descartadas (cornalón) corresponden a ejemplares de 10 cm de longitud total, cuyo tamaño
no entra en las categorías mencionadas. El cornalón fue utilizado para encarnar los anzuelos, entero en
los anzuelos tipo 10/0 y cortado en los menores.

Respecto de la factibilidad de una pesquería con palangres en el ámbito de los golfos norpata-
gónicos, los resultados indican que la rentabilidad de la actividad estaría favorecida por los altos ren-
dimientos alcanzados durante el verano en el Golfo San José (0,700 kg por anzuelo) y durante la pri-
mavera en el Golfo Nuevo. Las especies objetivo de la pesquería serían fundamentalmente cazón vita-
mínico y pez gallo, pudiéndose capturar selectivamente ejemplares adultos con anzuelos tipo 10/0 en
palangres de fondo y media agua, dependiendo de los caladeros.

La pesca con palangres en el sur del Golfo San Matías durante el otoño, podría complementar
las anteriores, ya que la captura de pez palo (especie predominante) podría usarse como carnada. Este
circuito de pesca complementario a la marisquería invernal evitaría además el alejamiento de los pes-
cadores artesanales de la Península Valdés, su ámbito natural e histórico de trabajo.

La actividad pesquera artesanal (pesca con red de costa, marisquería con buceo y recolección de
mariscos en la costa), constituye una actividad productiva inocua y de alta selectividad. Se ejerce en
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forma personal y es suficientemente plástica desde el punto de vista productivo. Las capturas se selec-
cionan de acuerdo con las posibilidades de comercialización, devolviéndose las especies no utilizadas
al medio natural. Desde el punto de vista socioeconómico, esta actividad contribuye al abastecimiento
interno con productos de buena calidad y a la generación de empleos e ingresos dignos para un impor-
tante sector de la comunidad con un bajo impacto ambiental.

Nuestros resultados muestran que el uso de palangres en el ámbito de los golfos sería una alterna-
tiva factible para la explotación artesanal de peces durante la primavera y el verano y complementaria de
la marisquería por buceo. Sin embargo para preservar el futuro de la actividad en el área se sugiere imple-
mentar un sistema basado en una pesca cualitativa, el que debería ajustarse a las siguientes modalidades:

- Esfuerzo pesquero distribuido en distintas estaciones del año y de diferentes recursos (bival-
vos en el invierno y peces durante el verano). Esta estrategia evitaría concentrar la presión de pesca
sobre un recurso en particular. Asimismo, mantendría la actividad económica y tendería a disminuir
las fluctuaciones del nivel de ingresos.

- Disminución de los costos operativos mediante alternativas de captura que minimicen los
riesgos de salidas infructuosas. 

- Optimización de las unidades de pesca y adecuación a las nuevas artes.
- Organización de los pescadores para la extracción y comercialización de las capturas. Los

volúmenes de captura de la flota artesanal en su conjunto pueden oscilar entre cantidades demasia-
do abundantes para las bocas de expendio directas y demasiado escasas para la negociación con plan-
tas tradicionales. Esto implica la necesidad de establecer, por un lado, una regulación conjunta del
esfuerzo de pesca que impida la saturación de las bocas de venta previstas y, por otro, la creación de
un fondo, individual o colectivo, que asegure un ingreso anual decoroso.
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Tabla 1. Resumen de los anzuelos de fondo y media agua utilizados discriminados por estación del año
y área de trabajo. 
Table 1. Summary of hooks used in bottom and mid-water longlines per season and work area.

Fondo

Otoño Invierno Primavera Verano

Golfo Nuevo Golfo Nuevo Golfo Nuevo Golfo Nuevo
n = 3 n = 3 n = 4 n = 1
n° anz.= 750 n° anz.= 650 n° anz.= 750 n° anz.= 200
CPUE = 0,11 CPUE = 0,05 CPUE = 0,136 CPUE = 0,126

Golfo San José Golfo San José Golfo San José Golfo San José
n = 3 n = 2 n = 2 N = 7
n° anz.= 900 n° anz.= 650 n° anz.= 300 n° anz.= 1250
CPUE = 0,108 CPUE = 0,09 CPUE = 0,03 CPUE = 0,199

Golfo San Matías Golfo San Matías Golfo San Matías Golfo San Matías
n = 1 n = sin datos n = 3 n = 1
n° anz.= 300 n° anz.= 850 n° anz.= 381
CPUE = 0,167 CPUE = 0,100 CPUE = 0,04

Isla Escondida Isla Escondida Isla Escondida Isla Escondida
n = sin datos n = 1 n = 2 n = sin datos

n° anz.= 250 n° anz.= 650
CPUE = 0,320 CPUE = 0,340

Media agua

Otoño Invierno Primavera Verano

Golfo Nuevo Golfo Nuevo Golfo Nuevo Golfo Nuevo
n = 3 n = 3 n = 4 n = sin datos
n° anz.= 400 n° anz.= 450 n° anz.= 300
CPUE = 0,14 CPUE = 0,03 CPUE = 0,277

Golfo San José Golfo San José Golfo San José Golfo San José
n = 3 n = 2 n = 2 n = 7
n° anz.= 500 n° anz.= 350 n° anz.= 100 n° anz.= 450
CPUE = 0,06 CPUE = 0,05 CPUE = sin captura CPUE = 0,05

Golfo San Matías Golfo San Matías Golfo San Matías Golfo San Matías
n = 1 n = sin datos n = 3 n = 1
n° anz.= 200 n° anz.= 450 n° anz.= 33
CPUE = 0,105 CPUE = 0,02 CPUE = 0,879

Isla Escondida Isla Escondida Isla Escondida Isla Escondida
n = sin datos n = 1 n = 2 n = sin datos

n° anz.= 100 n° anz.= 300
CPUE = 0,155 CPUE = 0,03
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Tabla 2. Composición específica de las capturas con palangres.
Table 2. Specific composition of longline catches.

Especies Captura Captura 
(%) (N)

Cazón vitamínico 55,51 117
Salmón de mar 11,43 79
Pez gallo 10,92 147
Gatopardo 7,54 23
Gatuzo 5,03 54
Mero 4,75 109
Rayas (varias spp) 1,53 8
Merluza común 1,51 32
Turco o Chanchito 0,85 5
Abadejo 0,27 1
Espineto 0,21 3
Escrófalo o Cabrilla 0,14 21
Pez palo 0,13 6
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Tabla 3. Valores hallados por el ANOVA y los no paramétricos de resultados del rendimiento pesque-
ro de cada variable.
Table 3.  ANOVA and no parametric values of yield results for each individual variable.

Fuente de variación F T Nivel de significación

Fondo/Media agua 3,937 0,050*

Kg/anzuelo

Fondo/Media agua 4,095 0,043*

Ej/anzuelo

Estación del año 5,621 0,001**

Kg/anzuelo

Estación del año 3,152 0,369
Ej/anzuelo

Área de trabajo 4,178 0,008*

Kg/anzuelo

Área de trabajo 20,013 1,686e-4**

Ej/anzuelo

Profundidad 0,213 0,648
Kg/anzuelo

Profundidad 0,248 0,622
Ej/anzuelo

Tamaño anzuelo fondo 22,374 1,385e-5**

Kg/anzuelo

Tamaño anzuelo media agua 2,364 0,124
Kg/anzuelo

Tamaño anzuelo fondo 1,803 0,177
Ej/anzuelo

Tamaño anzuelo media agua 0,607 0,449
Ej/anzuelo

Carnada 3,118 0,034*

Ej/anzuelo
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Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio.
Figure 1. Geographic location of the study area.

Figura 2. Captura en función del esfuerzo pesquero I (en salidas de pesca experimentales).
Figure 2. Catch as a function of fishing effort I (in experimental fishing journeys).
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Figura 3. Captura en función del esfuerzo pesquero II (en salidas de pesca con marisqueros).
Figure 3. Catch as a function of fishing effort II (in fishing journeys with fishermen).

Figura 4. Capturas experimentales y con marisqueros en función del esfuerzo pesquero II (f II = núme-
ro de anzuelos x litros de combustible x horas hombre).
Figure 4. Experimental and fishermen’s catches as a function of fishing effort II (f II= number of fish-
hooks per litres of fuel per man/hours).

Figura 5. Captura y esfuerzo I a lo largo del tiempo.
Figure 5. Catch and fishing effort I along the period.
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Figura 6. Captura y esfuerzo II (número de anzuelos por litros combustible por horas hombre a lo largo
del tiempo).
Figure 6. Catch and fishing effort II (number of fishhooks per litres of fuel per man/hours) along the period.

Figura 7. Rendimientos totales según los tipos de palangres.
Figure 7. Total yields according to longline type.
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Figura 8. Rendimientos de los palangres en las cuatro estaciones del año.
Figure 8. Total longline yields per season.

Figura 9. Rendimientos de los palangres en las diferentes áreas de trabajo.
Figure 9. Total longline yields in the different work areas.
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Figura 10. Rendimientos totales en palangres de fondo según los tamaños de anzuelos.
Figure 10. Total yields in bottom longlines according to hook size.

Figura 11. Rendimientos totales en palangres de media agua según los tamaños de anzuelos.
Figure 11. Total yields in mid-water longlines according to hook size.
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Figura 12. Variación de las CPUE a lo largo del tiempo. CPUE I (kg de captura por anzuelo) y CPUE
II (kg de captura por anzuelo por litros de combustible por horas hombre).
Figure 12. CPUEs variation along the period. CPUE I (kg of catch per fishhook) and CPUE II (kg of
catch per fishhook per litres of fuel per man/hours).

Figura 13. CPUE II (kg de captura por anzuelo por litros de combustible por horas hombre) en las dis-
tintas salidas de pesca (experimentales y con marisqueros).
Figure 13. CPUE II (kg of catch per fishhook per litres of fuel per man/hours) in all fishing journeys
(experimental and with fishermen).
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La Guía para la preparación de manuscritos puede consultarse en: www.inidep.edu.ar,
www.inidep.gov.ar y en la Serie INIDEP Informe Técnico 44 al 49
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