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(Lessonia berteroana / spicata)

El huiro negro o chascón es un complejo formado por dos especies crípticas:
Lessonia berteroana, que se distribuye desde el sur de Perú hasta Coquimbo, y
Lessonia spicata, presente desde Coquimbo hasta Puerto Montt. Las especies
crípticas son aquellas que presentan características morfológicas tan similares
que resultan prácticamente indistinguibles a simple vista, pero que están
genéticamente diferenciadas y aisladas reproductivamente (González &
Santelices, 2012). 
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Estas especies habitan zonas
intermareales y submareales rocosas,
donde forman densos cinturones en
áreas expuestas al oleaje (Vásquez,
2007). Su ciclo reproductivo es
continuo, con mayor actividad en
otoño y una disminución durante el
invierno, dependiendo de la región y
la época (SUBPESCA, 2012). 

El huiro negro alcanza su máximo
desarrollo alrededor de los 5 a 6 años,
con discos de adhesión que pueden
llegar a medir hasta 50 cm de
diámetro, mientras que su
longevidad máxima se estima entre
los 5 y 7 años (González et al., 2002).
Sin embargo, estas características
pueden variar significativamente
dependiendo de factores como la
disponibilidad de nutrientes, la
temperatura del agua y la intensidad
del oleaje (Vásquez, 2008;
Westermeier et al., 2014).
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Estatus del stock: Si bien existen evaluaciones de stock para algunas zonas del país,
debido a la deficiencia de información en otras zonas, se ha optado por utilizar la
guía de evaluación desarrollada para pesquerías con información limitada, es decir a
partir de un análisis de desembarques y esfuerzo de los últimos años.

En términos de desembarque ha habido un importante crecimiento en las últimas
dos décadas llegando a representar el 80% de los desembarques de algas en el norte
de Chile (Esper 2020; SUBPESCA 2013). Entre 2018 y 2023, el promedio anual de
desembarques artesanal fue de 180.093 toneladas, con 215.032 toneladas en 2023,
registrándose el máximo desembarque el año 2022 con 231.878 (SERNAPESCA
2023). 

Los registros de desembarques por embarcación y recolector de orilla (RO) entre
2019 y 2022 revelan una variación entre un riesgo moderado y un estado de
equilibrio. Sin embargo, al comparar la sumatoria de los registros de desembarque
total por embarcación y RO con los datos consolidados en los anuarios estadísticos
de pesca, se observan discrepancias significativas. Esta situación concuerda con los
hallazgos de Thomas et al. (2016), quienes identificaron diferencias entre los
registros regionales proporcionados por el servicio y los datos publicados
oficialmente en los anuarios estadísticos. Adicionalmente, se evidencia que la
biomasa extraída supera el promedio de los últimos años, mientras que la especie no
presenta indicadores de resiliencia documentados. Esto refuerza la necesidad de
aplicar el principio precautorio, considerando las características biológicas de la
especie, las cuales la clasifican como de moderada capacidad de respuesta ante
presiones pesqueras.

Adicionalmente, la pesquería ha sido clasificada en plena explotación a lo largo de
todo Chile (SERNAPESCA 2023). No obstante, las evaluaciones realizadas en tres de
cuatro sitios en Atacama lo han clasificado con sobreexplotación (IFOP 2022).
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Con estos antecedentes, la clasificación RASS (Risk Assessment for Seafood
Sustainability) de esta pesquería se situaría en un nivel de riesgo moderado. Este
diagnóstico subraya la importancia de fortalecer la precisión de los sistemas de
registro de desembarques y adoptar medidas de manejo que consideren la
sustentabilidad de la pesquería a largo plazo.

Manejo de la pesquería: el manejo de la pesquería del huiro negro (Lessonia
berteroana /spicata) se basa en un régimen de plena explotación, con el acceso
suspendido a nivel nacional para nuevas autorizaciones de pesca. En las Áreas de
Libre Acceso (ALA) de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta,
Atacama y Coquimbo, se implementan planes de manejo obligatorios, que incluyen
vedas extractivas y cuotas anuales de captura, como las de Atacama (R. Ex.
N°00209/2024) y Coquimbo (R. Ex. N°00210/2024). 

Esta pesquería presenta importantes desafíos derivados de la limitada disponibilidad
y calidad de los datos utilizados para diseñar las Reglas de Control de Captura (RCC) y
las Medidas de Manejo (MM). Si bien las RCC incluyen cuotas anuales de captura,
vedas extractivas y restricciones al uso de técnicas destructivas, estas medidas se
basan en información insuficiente y carecen de indicadores biológicos sólidos que
garanticen un manejo precautorio. 

La vigilancia y aplicación de estas medidas son irregulares, con inconsistencias en los
registros de desembarques y un monitoreo limitado que dificulta la fiscalización de
actividades ilegales como el barreteo. Este contexto sitúa la pesquería en una
clasificación moderada según la metodología RASS, debido a que las estrategias de
manejo y la vigilancia presentan ambigüedades y riesgos que podrían comprometer
la sostenibilidad del recurso. Para mejorar la situación, se recomienda fortalecer el
monitoreo, implementar tecnologías de vigilancia más efectivas y priorizar estudios
biológicos que permitan evaluar la resiliencia del stock y la efectividad de las medidas
de manejo adoptadas.
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Fauna acompañante: : la fauna acompañante del huiro negro se clasifica con un
riesgo moderado según la escala RASS, debido a que la captura de otras especies
mediante el barreteo es probable y el estado de sus poblaciones es desconocido o
está en declive. La extracción, especialmente mediante barreteo, afecta comunidades
interdisco e intradisco que incluyen especies sensibles como moluscos, poliquetos y
crustáceos. Estas comunidades carecen de medidas de mitigación claras, y su
recuperación natural es desconocida. Además, la supervivencia post-liberación de
estas especies es poco probable, y su resiliencia frente a las perturbaciones no ha sido
suficientemente evaluada, lo que refuerza la clasificación de riesgo moderado-alto. De
las especies registradas según (Thomas et al., 2016, 2020, 2022 y Vega., 2016) ninguna
ha sido evaluada en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la IUCN.

Impacto en el hábitat: aunque la recolección manual de alga desprendida
naturalmente genera un menor impacto, en algunas zonas aún se permite el uso del
barreteo. Por esta razón, la pesquería del huiro negro (Lessonia berteroana /spicata) se
clasifica como de alto riesgo según la escala RASS. Esto se debe que las algas pardas
son consideradas especies estructuradoras de hábitat y por lo tanto su extracción
genera un impacto directo en la diversidad de hábitat de la zona intermareal y
submareal somera.
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