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(Macrocystis pyrifera/Macrocystis integrifolia)

El huiro, también conocido como huiro macro, canutillo o sargazo, es un
complejo formado por dos especies de alga parda del género Macrocystis, con
poblaciones diferenciadas a lo largo de la costa chilena. Macrocystis integrifolia se
encuentra en la zona norte, desde Arica hasta Concepción, mientras que
Macrocystis pyrifera habita principalmente en el sur, desde Valparaíso hasta
Tierra del Fuego. Algunos estudios sugieren que las diferencias entre ambas
especies no son lo suficientemente marcadas como para considerarlas
taxonómicamente distintas (Coyer et al., 2001; Demes et al., 2009).
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Esta especie crece desde la zona
intermareal hasta aproximadamente
30 metros de profundidad, formando
densos bosques submarinos. Sus
ejemplares pueden alcanzar
longitudes superiores a los 45 metros,
lo que le ha valido el apodo de “alga
gigante”.  Estos bosques submarinos
proveen un hábitat tridimensional
que alberga una gran diversidad y
abundancia de especies marinas,
como peces, moluscos y crustáceos,
muchos de ellos de interés comercial
y ecológico (Saavedra et al., 2024).

El uso comercial del huiro está
principalmente orientado a la
alimentación de abalones en cultivos
acuícolas y a la producción de
alginatos, compuestos utilizados en
la industria alimentaria como
espesantes y estabilizantes de
emulsiones.
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Estatus del stock: La evaluación del estado del stock del huiro flotador se basa en
información limitada, lo que introduce incertidumbre sobre su condición actual. Sin
embargo, se sabe que esta pesquería se encuentra en estado de plena explotación,
con el acceso suspendido a nivel nacional. Entre 1960 y 2019, el promedio histórico
de desembarques de algas en Chile fue de 381.721 toneladas anuales, de las cuales
el 70% correspondió a algas pardas (240.430 toneladas), incluyendo huiro negro,
huiro palo, huiro flotador y cochayuyo (Oceana, 2021).

En la última década (2014-2023), el promedio anual de desembarques de huiro
flotador fue de 32.605 toneladas. Si bien en 2014 se registraron 25.626 toneladas, los
desembarques alcanzaron 28.866 toneladas en 2023, mostrando una disminución en
los últimos dos años respecto al promedio de desembarque (SERNAPESCA, 2023). El
máximo histórico de desembarques de algas ocurrió en 2013, con más de 500.000
toneladas, de las cuales los huiros (H. Palo, H. Macro y H. Negro) representaron el
73% (382.621 toneladas). Históricamente, el huiro flotador ha representado menos
del 10% del total, ya que la mayor parte de los desembarques de algas corresponden
a las especies huiro negro y huiro palo.

Aunque no se dispone de información específica sobre la resiliencia del huiro
flotador, existen estudios previos que han estimado su vulnerabilidad, la cual se ha
considerada moderada debido a su biología y dinámica poblacional y a la presión
pesquera que existe sobre ella (Rosson et. Al. 2018). 

El nivel de esfuerzo aplicado en esta pesquería, basándose en las declaraciones de
desembarques realizadas por embarcaciones y recolectores de orilla (RO) entre 2019
y 2022 reflejan fluctuaciones similares a las tendencias generales de desembarques,
con mayores volúmenes recolectados por embarcaciones. Sin embargo, la biomasa
estimada en los últimos años ha estado consistentemente por debajo de la media
histórica, lo que sugiere una presión significativa sobre el recurso y probablemente
una declinación poblacional.
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En conclusión, aunque el huiro flotador muestra cierta capacidad de recuperación, la
disminución en los desembarques recientes y niveles relativamente altos de esfuerzo
de extracción apuntan a un riesgo alto para el estado del stock de acuerdo con la
matriz de avaluación RASS. Esto destaca la necesidad de medidas de manejo más
robustas y un monitoreo continuo para evitar un deterioro crítico del recurso.

Manejo de la pesquería: La estrategia de manejo del huiro está regulada a través de
planes regionales que abarcan las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama
y Coquimbo. Estos planes incluyen también al huiro negro y al huiro palo, y
establecen medidas diferenciadas por macrozonas.

En la macrozona norte grande (Arica, Tarapacá y Antofagasta), se ha implementado
una veda extractiva permanente que prohíbe la extracción activa. Por su parte, en la
macrozona norte chico (Atacama y Coquimbo), se aplica una veda temporal de 9
meses al año, con cuotas de extracción fraccionadas por provincias y comunas (R. Ex.
N°3375/2013, N°3320/2013, N°3344/2013). Las cuotas anuales en estas regiones (R. Ex.
N°00209/2024 y N°00210/2024) se basan en el statu quo de los desembarques
históricos, lo que podría limitar la capacidad de respuesta ante cambios en la biomasa
del recurso. Además, la extracción está restringida a podas de ejemplares a una
profundidad máxima de 1,5 metros desde la superficie, lo que busca minimizar el
impacto sobre las estructuras reproductivas que se ubican cerca del disco de
adhesión.

De acuerdo con la clasificación RASS, la pesquería del huiro se considera de riesgo
moderado. Esto se debe a que las medidas de manejo actuales son precautorias y
están basadas en evaluaciones analíticas alineadas con la asesoría científica. Sin
embargo, la gestión carece de mecanismos adaptativos que permitan ajustar la
extracción ante condiciones no deseadas, como disminuciones críticas en la biomasa
o cambios en el esfuerzo pesquero.
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Además, el cumplimiento del plan de vigilancia enfrenta importantes desafíos. Entre
estos se encuentran problemas recurrentes en el registro de capturas e infracciones, lo
que compromete la capacidad de garantizar la sostenibilidad del recurso. Para
mejorar la efectividad del manejo, se recomienda reforzar los sistemas de monitoreo y
fiscalización, así como actualizar las cuotas de extracción en función de datos
recientes sobre la biomasa y el esfuerzo pesquero. Esto permitiría una gestión más
dinámica y adecuada a las condiciones reales del recurso.

Fauna acompañante: La poda del dosel, realizada mediante buceo con hooka y
recolección manual, es una práctica que minimiza significativamente la probabilidad
de capturas de especies accesorias adheridas al disco de fijación. Este disco constituye
un hábitat clave para el refugio, reproducción y anidación de diversas especies
marinas, como moluscos, crustáceos y peces. Al mantener intacta esta estructura
durante la extracción, se reduce el impacto directo sobre las comunidades asociadas a
este microhábitat.

Sin embargo, las frondas del huiro también albergan fauna asociada que podría verse
afectada por la poda y su resiliencia frente a la extracción no ha sido suficientemente
estudiada. La falta de información sobre su capacidad de recuperación eleva la
incertidumbre respecto al impacto de esta práctica. Por lo tanto, se clasifica de
manera precautoria el riesgo para la fauna acompañante como moderado,
destacando la necesidad de investigaciones adicionales para evaluar los efectos sobre
las especies asociadas y su dinámica ecológica.

Impacto en el hábitat: La extracción manual del recurso deja los discos basales
intactos, minimizando el impacto en el fondo marino. Sin embargo, las frondas actúan
como hábitats biogénicos clave, por lo que, precautoriamente, se clasifica el riesgo
como moderado
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