


 

INFORME N° 1 

PROGRAMA PRIVADO DE OBSERVADORES DEL PROYECTO DE 

MEJORA DE LA PESQUERÍA DE ANCHOVETA PERUANA CHI  

Mayo 2017 – Junio 2018 

Antecedentes 

El Proyecto de Mejora (PROME) para alcanzar un estatus certificable para la 
pesquería de anchoveta CHI Stock Norte – Centro tiene como objetivo fortalecer la 
investigación y el manejo con un enfoque ecosistémico. La Sociedad Nacional de Pesquería 
(SNP), con el asesoramiento técnico de CeDePesca, implementan este proyecto desde el 15 
de febrero de 2017. 
 

Del análisis preliminar de fortalezas y debilidades efectuado por CeDePesca para la 
pesquería de anchoveta CHI, surgió la necesidad de implementar un Programa de 
observadores a bordo con el objeto de determinar las interacciones de la flota industrial con 
especies protegidas y otros componentes del ecosistema, incluyendo especies no-objetivo y 
hábitats.   
 

Basándose en las necesidades del Programa de Mejoras, este Programa privado estuvo 
orientado por los siguientes objetivos específicos: 

 
1. Generar información relacionada con la interacción de la flota con especies no-objetivo, 

especies protegidas, amenazadas o en peligro (PAE). 

2. Generar información relacionada con la interacción del arte de pesca con el fondo marino. 

3. Mantener la presencia de un tripulante capacitado en al menos 10% de las embarcaciones 

de la flota industrial de las empresas asociadas a la SNP (TASA, Austral, CFG-Copeinca, 

Diamante, Hayduk y Exalmar). 

 

El programa de observadores fue implementado desde la primera temporada de pesca 
del año 2017 para lo cual se reclutó a una observadora en base a su formación y experiencia. 
Durante su implementación en la primera y antes de que se inicie la segunda temporada de 
pesca de 2017, se entrenó a 10 tripulantes de la flota industrial como fase experimental para 
que observen y registren información a bordo durante cada faena de pesca.  
 

Recolección de datos 

Los embarques fueron coordinados por la SNP y CeDePesca con cada una de las 

empresas desde mayo de 2017 hasta junio de 2018. El programa tuvo inicio el día 3 de mayo 

de 2017 a bordo de la embarcación Don Olé, perteneciente a empresa Austral. Durante la 

primera temporada pesca las calas fueron monitoreadas por la observadora a bordo para 

luego coordinar con las empresas la asignación y capacitación de tripulantes como 

observadores a bordo, quienes decidieron operar bajo el nombre de “Salvamares”. A partir 

de la segunda temporada de pesca del año 2017 se contó con 10 Salvamares capacitados 



 
para registrar datos a bordo hasta la primera temporada de pesca del año 2018. La última 

salida registrada tuvo lugar el día 21 de junio de 2018.   

La observadora asignada al programa, recibió capacitación adicional por parte de 

IMARPE para la identificación de depredadores superiores el día 15 de mayo de 2017, la cual 

estuvo a cargo de especialistas en el área.  Esta capacitación no sólo tuvo impacto sobre el 

trabajo de identificación de especies, sino que también sirvió para mejorar los formularios 

de recolección de datos de manera que fueran afines a los utilizados por IMARPE, logrando 

una estandarización de la información recolectada.  

Después de las capacitaciones se llegó a la conclusión con los Salvamares que para 

su trabajo era mejor omitir la información de avistamientos de la bitácora de pesca debido 

a que, por sus labores como tripulantes, no contaban con el tiempo suficiente para registrar 

los datos de interacciones directas durante las calas y también los avistamientos durante la 

travesía. 

Con los datos recopilados, se creó una base de datos, la cual fue ordenada para 

producir este informe técnico.   

El monitoreo se realizó en 18 embarcaciones de las 6 empresas, registrándose en 

total 480 viajes de pesca con 1537 calas (Ver Tabla 1): 

Tabla 1. Total de calas observadas por embarcación 

Empresa Embarcación 
Viajes 

observados 
Calas 

observadas 

PESQUERA HAYDUK S.A. ANA LUCIA 46 178 

PESQUERA HAYDUK S.A. BAMAR IV 49 178 

PESQUERA DIAMANTE S.A. CONSTANZA 64 212 

AUSTRAL GROUP S.A.A DON OLE 43 192 

CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C. INCAMAR 2 23 51 

CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C. INCAMAR 3 2 4 

PESQUERA DIAMANTE S.A. MARIA JOSE 2 5 

AUSTRAL GROUP S.A.A MARIA PIA 41 141 

PESQUERA DIAMANTE S.A. NATALIA 3 6 

PESQUERA DIAMANTE S.A. POLAR VII 1 1 

PESQUERA DIAMANTE S.A. SEBASTIAN 48 127 

CFG INVESTMENT S.A.C. SIMY2 61 123 

TASA TASA 21 58 159 

TASA TASA 218 1 4 

TASA TASA 315 1 3 

TASA TASA 32 1 3 

TASA TASA 424 2 3 

TASA TASA 58 34 147 

Total 18 480 1,537 

 



 

Operatoria 

Desde mayo de 2017 hasta junio de 2018 se observó que la flota se distribuyó 

latitudinalmente desde los 6° 37’ S hasta los 15° 05’S (ver ¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia.). 

 
Figura 1. Zonas de pesca 

Durante la implementación del programa de observadores en la primera temporada de 

pesca de 2017, las calas fueron realizadas a una profundidad máxima de 30 bz. Sin embargo, 

cuando se implementó el programa de Salvamares en la segunda temporada de pesca de 2017 

se consideró como mejor indicador la profundidad media del cardumen de anchoveta, esto 

debido a que la profundidad anterior era sólo estimación y no la profundidad real máxima 

porque no se contaba con dispositivos medidores, en cambio, la profundidad del cardumen sí 

podía ser observada en el sonar o ecosonda. La profundidad media durante la implementación 



 
del programa de Salvamares fue de 14 bz con un rango entre 1 – 115 bz. Asimismo, la duración 

del lance fue en promedio 1.62 horas (Ver Tabla 2). 

Captura incidental 

Se consigna el peso estimado a partir de una muestra no menor de 30 kilogramos por 

cala (en el caso de los Salvamares se han tomado 10 kilogramos por cala), luego se determina el 

porcentaje en peso que corresponde a la anchoveta y a cada especie acompañante y se inferirá 

dicho porcentaje al total de la captura de anchoveta de la cala. 

Se estimó que la captura incidental total desde mayo de 2017 hasta junio de 2018 fue de 585,808.07 kg (Ver   



 
Tabla 5), lo cual corresponde al 0.808% de las capturas totales monitoreadas (Ver Tabla 

2). Dentro de estas capturas, se identificaron 14 especies de peces dentro de la fauna 

acompañante; 10 especies de peces óseos y 4 de peces cartilaginosos (3 tiburones y 1 raya). De 

invertebrados se identificaron 3 especies pertenecientes respectivamente a los grupos 

taxonómicos; crustáceos, moluscos y cnidarios. 

Durante la implementación del programa de observadores, se incluyó registrar el peso 

de la captura incidental total separada primeramente por grupo: invertebrados, peces óseos, 

batoideos y tiburones (Ver Tabla 5¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Con esta 

metodología se pudo registrar el peso de cada uno de las especies. 

Se registró el 0.162% de Caballa (Scomber japonicus peruanus) y 0.011% de otros peces 

óseos. En cuanto a los peces cartilaginosos, estos en conjunto representaron el 0.001% de la 

captura. 

En relación a los invertebrados, el grupo dominante fue el de los moluscos, 

representado por la especie Dosidicus gigas comúnmente conocida como “pota”. Esta especie 

registró un 0.038% de la captura. En relación a los crustáceos se identificó una sola especie, la 

múnida (Pleuroncodes monodon), representando el 0.163% de la captura. En cuanto a los 

cnidarios, se identificó una especie de medusa Chrysaora plocamia, la cual representó el 

0.0002% de la captura (Ver Tabla 5). 

Tabla 2. Reporte mensual de calas observadas, promedio de profundidad de cala, promedio de horas de la cala, 
captura total de anchoveta y porcentaje de captura incidental. 

Fecha 
Número 
de calas 

Promedio de 
profundidad 
de cala (Bz) 

Promedio de 
duración de 
cala (Horas) 

Captura 
estimada de 

anchoveta (Kg) 

Porcentaje 
de captura 
incidental 

Temporada de pesca 2017-I 

2017      
Mayo 16 33.75 1.56 1’750,000 0.006% 

Junio 11 20.73 1.93 1’320,000 2.595% 

Julio 6 33.00 1.64 76,000 1.515% 

Temporada de pesca 2017-II 

2018      
Enero 351 3.65 1.68 29’661,000 1.940% 

Temporada de pesca 2018-I 

Abril 365 9.84 1.67 36’852,000 1.234% 

Mayo 598 13.94 1.55 60’210,000 0.107% 

Junio 190 19.36 1.60 22’545,000 0.041% 

Total general 1537 11.62bz 1.62 horas 152’414,000kg 0.808% 

 

Proyección de la captura incidental 

Actualmente el monitoreo representa el 2.5% del total de embarcaciones de las 

empresas asociadas a la SNP (10 de 400). El procedimiento a seguir para proyectar la captura 

incidental registrado en estas embarcaciones a una temporada de pesca es el siguiente: 



 
i. Aprovechando el muestreo de juveniles que se realiza a bordo, se obtiene una 

muestra tomada en cada cala no menor de 10 kilogramos. 

ii. Se determina el porcentaje en peso de cada especie de captura incidental. 

iii. Se infiere dicho porcentaje al total de la captura de la cala. 

iv. Con los resultados de las 10 embarcaciones monitoreadas se obtiene un 

porcentaje promedio de captura para cada especie. 

v. Con el porcentaje promedio de captura para cada especie (obtenido en el paso 

iv) se proyecta la captura por temporada considerando el factor que surge de 

dividir la captura total de anchoveta en las estadísticas de PRODUCE por la 

captura total de anchoveta de las calas observadas. 

Las capturas proyectadas de la fauna acompañante fueron en general despreciables, a 

excepción de la caballa y la munida, que tampoco alcanzaron cifras demasiado significativas. A 

continuación, se muestra la estimación del porcentaje de captura incidental por especie en cada 

temporada de pesca (Ver Tabla 3): 

Tabla 3. Captura proyectada por especie y temporada de pesca en toneladas 

Especie 
Porcentaje de captura incidental Captura proyectada por especie  (t) 

2017-I 2017-II 2018-I 2017-I 2017-II 2018-I 

Múnida 0.944% 0.205% 0.132% 22,391 1,406 4,273 

Caballa 0.066% 0.686% 0.044% 1,560 4,715 1,430 

Bonito 0.000% 0.006% 0.002% 0 42 60 

Jurel 0.000% 0.003% 0.000% 0 24 4 

Lorna 0.001% 0.000% 0.000% 22 0 0 

Coco 0.001% 0.000% 0.000% 22 0 0 

Pota 0.001% 0.002% 0.048% 30 14 1,558 

Bagre 0.000% 0.023% 0.003% 0 159 94 

Raya 0.000% 0.001% 0.001% 0 8 25 

Pampanito 0.000% 0.001% 0.000% 0 6 0 

Tollo 0.000% 0.000% 0.000% 0 0 0 

Tiburón azul 0.000% 0.000% 0.000% 0 1 0 

Merluza 0.000% 0.001% 0.001% 0 5 20 

Agujilla 0.000% 0.000% 0.000% 0 1 0 

Pez martillo 0.000% 0.000% 0.000% 0 0 0 

Pez volador 0.000% 0.000% 0.000% 0 0 0 

Malagua 0.000% 0.000% 0.000% 0 0 8 

Captura de anchoveta en toneladas (t) 2’372,098.00 687,557.00 3’247,693.00 

 

Interacciones con aves, mamíferos y reptiles marinos 

La interacción con aves, mamíferos y reptiles marinos se entiende como una situación 

en la cual ciertas especies manifiestan conductas relacionadas con las operaciones de pesca. En 

particular, las interacciones se desarrollan con fuerza cuando ciertas especies aprovechan la 

agregación de peces en el arte de pesca para alimentarse. Las interacciones no se transforman 

necesariamente en daños o mortalidad para dichas especies y, de hecho, tales impactos 



 
adversos ocurren con baja frecuencia. El número de interacciones, más que denotar una 

situación negativa, puede servir como indicador de abundancia de las especies en cuestión. 

Por otro lado, la definición de liberar viva a una especie significa que la tripulación utilizó 

técnicas de liberación a bordo o desde la red para que una especie sea retornada al mar abierto 

sin ningún daño. Asimismo, cuando la especie es liberada en mal estado, se refiere que el 

ejemplar fue lastimado o se encontró desorientado cuando la tripulación lo liberó al mar.  

Las interacciones se estiman contando el número de ejemplares en un área pequeña de 

la red y proyectando ese número al área total cubierta por cada especie dentro del área de la 

red (conocida). Los números estimados no pueden tomarse como exactos, sino como 

aproximaciones que dan una idea de la abundancia de las especies que interactúan con la 

operación de pesca, y permiten asimismo valorar cualitativamente el impacto ejercido por ésta. 

En un contexto de gran número de interacciones estimadas, las tasas de mortalidad 

producidas entre algunas de estas especies han sido bajísimas. En relación a los mamíferos 

marinos, de las 1,537 calas monitoreadas se reportó 1 cala en la que murió 1 individuo de delfín 

común (Delphinus capensi) y otra cala en la que un lobo chusco (Otaria flavescens) fue liberado 

en mal estado. Los demás ejemplares de estas especies y otras como los lobos finos (Arctophoca 

australis) y delfines nariz de botella (Tursiops truncatus) interactuaron con la pesquería, pero 

escaparon solos o fueron liberados vivos (Ver Tabla 4). 

En cuanto a las aves marinas, el piquero de pata azul (Sula nebouxii) y piquero peruano 

(Sula variegata) fueron las especies de mayor registro de interacción con la pesquería. De 68,601 

registros de interacción de piqueros sólo 161 murieron durante las faenas de pesca. Por otro 

lado, el ave marina más liberada por la tripulación fue el pelícano peruano (Pelecanus thagus), 

se reportaron 61 individuos liberados vivos de 57,788 en total, con 20 ejemplares que no 

sobrevivieron. Para el cormorán guanay (Phalocrocorax bougainvilii) se reportó la liberación de 

53 individuos vivos y 12 descartados muertos de 2,864 en total.  

En relación a los reptiles marinos, tres especies de tortugas interactuaron con la 

pesquería, la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), carey (Eretmochelys imbricata) y verde 

(Chelonia mydas). Todos los individuos fueron liberados vivos. 

Tabla 4. Interacción de aves, mamíferos y reptiles marinos con la pesquería de anchoveta 

Especie Nombre científico Interacciones 
Liberados 

vivos 
Liberados en 

mal estado 
Muertos 

Mamíferos marinos         

Lobo chusco Otaria flavescens 38,550 100 1  

Lobo fino Arctophoca australis 125 28   

Delfín común Delphinus capensis  119   1 

Delfín nariz de botella Tursiops truncatus 2 2   

Aves marinas     

Piquero de pata azul Sula nebouxii 
68,601 11 1 161 

Piquero peruano Sula variegate 

Pelicano peruano Pelecanus thagus 57,788 61  20 



 

Cormorán guanay 
Phalocrocorax 
bougainvilii 

2864 53  12 

Albatros de ceja negra 
Thalassarche 
melanorphrys 

810    

Zarcillo Larosterna inca 12,066    

Golondrinas de mar  Hydrobates sp. 11,051    

Pardela de pata rosada Puffinus creatopus 7,373 1  10 

Gaviota peruana Larus belcheri 49,337   1 

Gaviotín peruano Sternula lorata 505    

Reptiles marinos     

Tortuga golfina Lepidochelys olivacea 4 2   

Tortuga carey Eretmochelys imbricata 1 1   

Tortuga verde Chelonia mydas 2 2   

 

Interacción con el fondo marino 

Para recopilar datos relevantes a la faena de pesca, se registraron datos sobre el 

material y tipo de sedimento residual presente en las redes en el momento en el que son puestas 

en superficie.   

De los 480 viajes monitoreados (1,537 calas), se reportaron solo 2 calas en donde se 

registró la interacción del arte de pesca con un fondo marino de tipo rocoso. La primera cala se 

reportó el 2 de junio de 2017 a las 05:02 entre los grados 06° 41’S y 80° 48’ W, mientras que la 

segunda cala se el 12 de mayo de 2018 a las 03:34 entre los grados 10° 21’ S y 78° 27’ W, en esta 

última cala se reportó el corte de paños. 

 

Recomendaciones 

Es necesario continuar con las capacitaciones a los Salvamares ya que es importante 

fortalecer la identificación de aves marinas, específicamente de las golondrinas de mar. Debido 

a esto, los individuos identificados como golondrina de mar, se reportaron únicamente al nivel 

de género pero se espera que con mayores capacitaciones se puedan diferenciar las especies. 

Continuar con el entrenamiento de los Salvamares en cuanto al llenado de la bitácora, 

debido a que algunos utilizan distintos nombres comunes para las especies, dificultando la 

identificación de las mismas. 

Se recomienda incorporar un registro fotográfico de cada una de las especies 

registradas, independientemente de si se conoce su clasificación taxonómica o no. De esta 

manera se construirá una base de datos más robusta. 

Durante las auditorías de la observadora del programa al trabajo de los Salvamares se 

observaron liberaciones de rayas, aves, reptiles y mamíferos marinos, algunas de las cuales no 

se implementaban de la forma correcta. Por lo tanto, una primera medida de mitigación debe 

ser la capacitación de los tripulantes en técnicas de liberación.  



 
Se recomienda la presencia de un tripulante capacitado como observador a bordo en al 

menos el 10% de la flota en total, para seguir monitoreando la captura de otras especies e 

interacción con ETPs y el hábitat con una buena representación estadística. Ello implica llegar a 

un número de 40 Salvamares operativos. 

 

  



 
Tabla 5. Descripción de la captura incidental. Se consigna el peso estimado, a partir de lo observado a bordo, y la 

frecuencia de ocurrencia de aparición de la especie en los lances monitoreados (FO: Frecuencia de Ocurrencia. 
Porcentaje de número de registros de cada especie entre el número de calas totales) 

Taxonomía 
Nombre 
común 

Captura Kg FO 

        

Peces óseos 

Beloniformes   2.7   

Exocoetidae    
Cypselurus heterurus Pez volador 2.7 0.1 

    

Carangiformes   1,179.1   

Carangidae    
Trachurus picturatus 

murphyi 
Jurel 1,179.1 0.8 

    

Eupercaria   60   

Sciaenidae    
Paralonchurus peruanus Coco 30 0.1 

Sciaena deliciosa Lorna 30 0.1 
    

Gadiformes   959.6   

Merlucciidae    
Merluccius gayi peruanus Merluza 959.6 0.7 

    

Perciformes   302.7   

Carangidae    
Selene peruviana Pampanito 265 1.0 

Sphyraenidae    
Sphyraena ensis Agujilla 37.7 0.2 

    

Scombriformes   264,175,51   

Scombridae    
Sarda chiliensis chiliensis Bonito 4,018.9 1.2 

Scomber japonicus 
peruanus 

Caballa 260,156.6 14.2 

    
Siluriformes   10,362.61   

Ariidae    
Galeichthys peruvianus Bagre 10,362.61 2.1 

    
Condrictios 

Carcharhiniformes   57   

Carcharhinidae    
Prionace glauca Tiburón azul 44 0.1 



 
Sphyrnidae    

Sphyrna zygaena 
Tiburón 
martillo 

6 0.1 

Triakidae    
Mustelus whitneyi Tollo 7 0.1 

    
Myliobatiformes   1,250   

Myliobatidae    
Myliobatis longirostris Raya águila 1,250 2.9 

    
Invertebrados 

Crustáceos 

Decapoda   248,974.4   

Galatheidae    
Pleuroncodes monodon  Múnida 248,974.4 10.6 

    
Moluscos 

Teuthida   58,182.45   

Omastrephidae    
Dosidicus gigas Pota 58,182.45 5.4 

    
Celentéreos 

Semaeostomeae   302   

Pelagiidae    
Chrysaora plocamia Medusa 302 0.1 

    

Total de captura incidental 
observada   

585,808.07kg 
  

Total de captura de anchoveta 
observada  

152’414,000.00kg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


