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ABREVIATURAS Y CONCEPTOS CLAVES 

AMERB: Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos. Es un régimen de acceso que asigna derechos de 
explotación exclusiva a organizaciones de pescadores artesanales, mediante un plan de manejo y e ... plotación basado en 
la conservación de los recursos bentónicos presentes en sectores geográkos previamente delimitados (Subpesca, 2013) 

Caleta Pesquera: centro productivo, económico y social donde se articula y funciona la base del sector pesquE-ro 
artE-sanal (González et al, 2013, p.8). Físicamente es una infraestructura natural con ciertas cor1diciones geográficas que 
junto a la infraestructura de desembarque y de tierra, proporciona los elementos básicos para las funciont:s de producción, 

apoyo, comercialización y/o procesamiento de la actividad (FUNCAP. 1994 p.45). 

Especie hidrobiológica: especie de organismo en cualquier fase de su desarro::o, que tenga en el agua su medio normal 
o más frecuente de vida. (Ley N° 18.892, de 1~188) . 

INE: lnslituto Nacional de Estadistica 

Pesca Artesanal: actividad pesquera eAtractiva realizada por personas naturales que. en forma personal. directa y 
habitual, trabajan como pescadores artesanales inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, con o sin el empleo de una 
embarcación artesanal. (Ley N° 18.892, de 1989) 

Pescador Artesanal: es la persona que ejerce la actividad pesquera artesar1al , a través de una o más de las siguientes 
categorías: armador artesanal, pescador artesanal propiamente tal, buzo, recolector de orilla. alguero o bu:::; apnea. (Ley 
N° 18.892. de 1989) 

Planta Halófita: planta que vive en hábitats salinos. Las halófilas bl-'ln adaptadas para absorber agua a partir de 
soluciones concentradas en sales (Glosario de Términos botánicos, Chilebosque, 2008) 

SEREMI: Secretaria General Ministerial 

SERNAGEOMIN: Servicio Nacional de Geología y Minería 

SERNAPESCA: Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 

SSFFAA: Subsecretaria de las Fuerzas Armadas 

SUBPESCA: Subsecretaria de Pesca y Acuicultura 

SEIA: Servicio de Evaluación e Impacto Ambiental 

INDAP: Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario 
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RESUMEN 

El panorama actual de la Pesca en Chile no difiere de la situación de la pesca mundial, en cuanto a 
los cambios en la disponibilidad de recursos, las condiciones laborales y la incertidumbre propia de la 
actividad, al no asegurar unos ingresos constantes que generen estabilidad económica en las familias 
que dependen de esta para su sustento. 

Estas familias que dependen solo de la Pesca para sobrevivir, generalmente se enmarcan en el 
subsector de la Pesca Artesanal , que en su ámbito de acción definido, es bastante sensible al 
comportamiento del ecosistema marino y a la disponibilidad del recurso que de este se obtiene. Es 
por esta razón que la sobreexplotación por parte de la Pesca Industrial y los efectos del cambio 
climático global que causa modificaciones en la distribución geográfica de las especies, mantienen 
una tensión constante en las comunidades de Pescadores Artesanales. 

La Caleta Pichicuy es una de estas comunidades a las que se hace referencia, por ubicarse en zona 
rural del Borde Costero Chileno, específicamente en la Comuna de La Ligua -Región de Valparaíso y 
por basar su sustento principalmente en la actividad de la Pesca Artesanal, esta localidad presenta 
las típicas condiciones en las que están inmersos las comunidades de Pescadores Artesanales en 
Chile. 

La ubicación privilegiada de la Caleta y las potencialidades paisajísticas de su territorio , entre esas 
sus extensas playas resguardadas de fuertes vientos, permiten que la actividad turística sea una 
alternativa económica para la comunidad, pero esta se limita a la temporada de verano. Este carácter 
estacional anual no permiten que el Turismo sea una fuente constante de ingresos que ayuden a 
paliar los periodos en donde la pesca artesanal no es productiva, por tanto se hace necesaria la 
búsqueda de alternativas que realmente cubran estos periodos de "mar malo" garantizando ingresos 
económicos que eviten el deterioro de la calidad de vida de las familias de la Caleta y a su vez 
fomenten el bienestar social y causen el menor impacto al medio ambiente del lugar. 

Teniendo en cuenta lo anterior, con base en revisión bibliográfica de antecedentes, visitas de campo 
para evaluar la situación actual del territorio y mediante consultas y recopilación de información a 
partir de organismos públicos y privados, se presentan posibles alternativas de diversificación 
productiva que podrían implementarse en la Caleta Pichicuy para mejorar la sostenibilidad de la 
comunidad, describiendo sus características desde los puntos de vista técnico, económico, social y 
ambiental. 

La primera y principal Alternativa de Diversificación productiva que se plantea es '·Agricultura con 
agua de mar; cultivo de la especie Sarcocornia sp en terreno de Playa" para obtener productos de 
consumo humano como vegetal gourmet conocidos como Espárragos de Mar, con base en múltiples 
experiencias internacionales y recientes nacionales, que demuestran este uso en las plantas de los 
géneros Salicornia y Sarcocomia además de otras potencialidades como forraje para animales, 
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generación de biodiesel, fitorremediación, etc. Por ser plantas halófilas -esto es, tolerantes a la sal - , 
pueden ser cultivadas en áreas de playa e irrigadas con agua de mar, recursos existentes en la 
localidad de Pichicuy. 

La segunda Alternativa que se presenta es "Acuicultura en el Área de Manejo y Explotación Recursos 
Bentónicos-AMERB: Cultivo de Erizo (Loxechinus a/bus) y Loco (Concho/epas concho/epas)" 
buscando garantizar la disponibilidad de estos recursos en todo momento para ser comercial izados, 
esto considerando que se cuenta con una AMERB en el área de estudio en la que fue aprobada la 
extracción de las especies mencionadas y que por Ley se permite realizar acuicultura intensiva dentro 
de esta área. 

Al comparar el escenario actual con las dos alternativas planteadas y luego de realizar el análisis 
FODA de cada una de estas, se obtiene como resultado que el Proyecto de Agricultura con agua de 
mar, para producir y comercializar Espárragos de Mar como vegetal gourmet a partir del cultivo de la 
especie Sarcocornia sp, es la mejor alternativa de 'diversificación productiva para la Caleta Pichicuy 
considerando las dimensiones técnica, económica, social y ambiental. Aun así , la ausencia en Chile 
de un mercado consolidado para el producto, las inexperiencia para incursionar en mercados 
internacionales y los demorados y costosos tramites preliminares para hacer uso del terreno que 
presenta las condiciones adecuadas para el proyecto al igual que los permisos requeridos para captar 
y conducir hasta el predio el agua del mar necesaria para el riego, son condiciones que se deben 
estudiar detenidamente y con mayor profundidad antes de tomar la decisión de implementación del 
Proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

i. Planteamiento del Problema. La fragilidad de las comunidades de pescadores artesanales 
frente a la disponibilidad del recurso marino y las condiciones climáticas. 

La Pesca industrial y artesanal es reconocida como una actividad histórica y cultura en Chile por la 
amplia gama de recursos marinos vivos, tanto pelágicos como bentónicos que este País posae. Pero 
en los últimos años, la disminución de la biodiversidad y la sobreexplotación de algunos recursos 
pesqueros, es un importante problema que afecta las aguas marinas chilenas (Castro & Alvarado, 
2009 p.11 ). En parte, esto responde al Cambio Climático Global, que de acuerdo a lo expuesto por la 
FAO (2012, p.86), a escalas temporales intermedias, los factores de estrés fisiológico y los cambios 
fenológicos inducidos por la temperatura tendrían repercusiones en los procesos de reclutamiento y 
por consiguiente en el índice de abundancia de muchas poblaciones marinas y acuáticas. 

El anuario estadístico de pesca 2013 del Servicio Nacional de Pesca y Acuicu ltura de Chile cita un 
total de 198 especies en explotación en el País, de las cuales hay 34 especies en peligro de 
sobreexplotación, por lo que la Subsecretaría de Pesca las designa como especies en veda en algún 
periodo del año. Esta disminución de recursos, se observa por ejemplo, en el desembarque tota l 
estimado acumulado al mes de junio del 2014, que fue cercano a 1,9 millones de toneladas, cifra que 
es un 12,6% inferior al promedio del quinquenio 2009 - 2013 (Subpesca, 2014, p.1). 

En las cifras nacionales, el subsector de la Pesca Artesanal aporta el 37% del desembarque total de 
acuerdo al anuario estadístico de pesca 2013, el cual registró una baja en la extracción del recurso, 
del 28% en comparación al 2012. Dato que es muy preocupante teniendo en cuenta que la población 
ligada al mar y sobre todo aquella que vive en el borde costero, se ha caracterizado por un modo de 
vida tradicional propio de una cultura extractiva (Marin, 2007 p.124), por lo que su economía ha tenido 
un comportamiento directamente proporcional a la riqueza marina. 

Las evidencias del detrimento del recurso marino vivo, sumado a la gran competencia que representa 
la Pesca de Arrastre, y a las fluctuantes condiciones climáticas y marítimas que deben afrontar los 
pescadores artesanales para obtener los productos a comercializar, se traducen en una planificación 
diaria e informalidad en las relaciones productivas, comerciales e interpersonales, en la cual la 
acumulación de capita l es un elemento desconocido (Marin, 2007 p.124). 

Esta contracción absoluta de ingreso económico cuando el mar "esta malo" que suelen golpear con 
fuerza a las comunidades que dependen del recurso marino (De Laire, 2002 p.145) va causando el 
deterioro paulatino de la calidad de vida y la carencia manifiesta de servicios básicos, lo cual afecta 
fuertemente la autoestima de los individuos y la capacidad de plantearse desafíos de largo plazo, 
siendo común el sentimiento de desesperanza y la fuga real o simbólica de la actividad (De Laire, 

2002 p.147). 
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Es por tanto innegable la poca diversificación productiva que posee el borde Costero en el País, sobre 
todo en las áreas donde el turismo no tiene un auge económico importante. Hay una completa 
desarticulación del dúo mar-tierra, debido a que este último elemento no aporta significativamente en 
el sustento económico de la población, lo que a la larga conlleva al aumento de la presión y deterioro 
del ecosistema marino, a la insustentabilidad ambiental y social y a la migración de la población por 
falta de oportunidades de desarrollo. Tal como lo plantea la FAO (2012 p.3): 

"La diversificación de Jos medios de vida constituye un procedimiento consolidado para la 
transferencia y contención de riesgos ante las perturbaciones, pero cuando las alternativas de 
diversificación son escasas, la factibilidad de tal procedimiento aparece comprometida". 

La Caleta Pichicuy en la Comuna de la Ligua refleja fielmente la situación de las comunidades de 
pescadores artesanales asentadas en el borde costero en donde los problemas diarios para la 
obtención de los recursos, afectan de forma substancial la economía de subsistencia y la 
supervivencia del grupo familiar. 
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ii. Relevancia del Tema. Hacia una alternativa productiva sustentable como actividad 
complementaria a la Pesca Artesanal. 

El Borde Costero es hoy en dia un tema de discusión permanente a nivel nacional y regional, donde 
el Estado de Chile ha mirado hacia el mar y ha reconocido el litoral como un espacio singular y 
complejo, reconociendo sus funciones ambientales y sociales (Castro & Alvarado, 2009 p.21 ), 
conjuntamente con la de fuente fundamental de recursos económicos y de supervivencia para la 
población que se asienta en el territorio (Instituto de Políticas Publicas de Chile, 2013). 

La mayor parte de las comunidades situadas en este Borde Costero que basan su sustento en los 
recursos marinos, por lo general se ubica en Caletas Pesqueras. Al 2013, el número de pescadores 
artesanales inscritos al Registro Pesquero Nacional ascendió a 91.395, donde el 22% (20.401) 
corresponde a mujeres y el 78% (70.994) a hombres, además, el mismo año el Registro de 
Organizaciones Artesanales se incrementó en un total de 1.034 Organizaciones (Sernapesca, 2013). 

Teniendo en cuenta la población abarcada y entendiendo la Caleta como un centro productivo, 
económico y social donde se articula y funciona la base del sector pesquero artesanal (González et 
al, 2013, p.8), es preciso dejar de considerar la Pesca como una simple relación de una comunidad 
con el sistema de producción acuático, sino como una parte de un sistema socioeconómico más 
amplio que es afectado también por el cambio climático (FAO, 2012 p.131). Frente a esta posible 
reducción de la productividad, aumento de los riesgos y perturbación de los intercambios comerciales 
y de mercado que puede acarrear el Cambio Climático Global en el sector pesquero (FAO, 2012 
p.156), se hace indispensable la generación de conocimientos acerca de la posibilidad de diversificar 
la producción de recursos, que a su vez funcione como una estrategia de adaptación de las caletas 
pesqueras ante este fenómeno inminente. 

Es necesario estudiar un modelo de diversificación productiva sustentable que utilizando los insumas 
presentes en el ecosistema del borde costero, asegure la integración de las actividades productivas 
terrestres y marinas y garantice flexibi lidad en el acceso y distribución de los recursos costeros. Con 
ello se sentarían las bases, por una parte, para un modelado reciproco entre las comunidades y el 
paisaje, y, por la otra, para la consolidación de prácticas de asociatividad que permitían la 
transferencia de conocimiento, puesta en valor de la actividad artesanal y la contención de riesgos 
ante las perturbaciones del medio, esto es, regresar un poco a los modos consuetudinarios de 
vinculación mar y tierra que poseían las comunidades litorales de antaño descritas por Skewes et all. 
(2012 p.106). 

Atendiendo a estos retos, es de gran importancia analizar el cultivo de Plantas halófilas ya sea para el 
consumo humano, para forraje, para producción de semillas oleaginosas y para energía, que ya está 
acumulando casos de éxitos a nivel mundial, como una alternativa productiva y comercial viable 
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(Panta et al/, 2014). Esto, considerando que puede establecerse en el terreno de playa y que puede 
ser utilizada el agua de mar para riego. 

Estudiar inicialmente la posibilidad de implementación de una estrategia de este tipo en la Caleta 
Pichicuy de la Comuna de la Ligua, garantizando procesos con favorables impactos ambientales, 
económicos y sociales, podría significar el mejoramiento de la calidad de vida de esta comunidad, y 
convertirse en una respuesta sustentable para su permanencia en el territorio. Y con la identificación 
de factores relevantes que se deben tener en cuenta para la puesta en marcha del modelo productivo, 
podría ser replicable en otras caletas y zonas del borde costero del País, lo que finalmente 
contribuiría ambientalmente a la mitigación de fenómenos tales como la desertificación y escasez de 
agua dulce en las costas. 

íii. Sujeto de Investigación. Alternativas de diversificación productiva para la Caleta Pichicuy 
con énfasis en el Cultivo de Esparrago de Mar (Sarcocornia sp) 

Esta investigación enfocará su atención en elementos de análisis técnico, económico y ambiental 
para el Cultivo de la Planta halófita Sarcocornia sp en la Caleta Pichicuy - Comuna La Ligua, como 
una opción de diversificación productiva sustentable y complementaria a la pesca artesanal. 

Para estudiar la posibilidad de que sea considerada como la mejor alternativa en miras al fomento del 
desarrollo local en la Caleta, el cultivo se comparará con el escenario actual y con otra alternativa de 
diversificación productiva que de acuerdo a las condiciones y recursos presentes en el territorio 
también se pueda implementar. 

iv. Preguntas de investigación, objetivos, hipótesis y resultados esperados 

A continuación se presentan las Preguntas de Investigación que guían el presente estud io, con los 
Objetivos y Resultados Esperados que consecuentemente generan: 
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Cuadro 1. Preguntas de investigación, objetivos y resullados esperados 

Preguntas de Investigación 

¿Necesitan las comunidades de 
pescadores artesanales en Chile 
otras actividades diferentes a la 
pesca artesanal para alcanzar un 
desarrollo local sustentable? 

¿Es posible generar alternativas de 
diversificación productiva para 
mejorar la calidad de vida de 
pescadores artesanales de la 
Caleta Pichicuy a partir de la 
agricultura de plantas halófilas? 

¿Es el cultivo de Esparrago de Mar 
( Sarcocomia sp) una alternativa 
viable y sustentable para la 
diversificación productiva en la 
Caleta Pichicuy? 

Fuente Elaboración Propia 

Hipótesis 

Objetivos 

Esbozar el panorama de la pesca 
artesanal en Chile para contextualizar la 
situación socioeconómica que viven 
actualmente las comunidades de 
pescadores artesanales asentadas en el 
borde costero del país. 

Estudiar antecedentes de la agricultura 
de Plantas Halófítas y las experiencias 
existentes con los géneros Salicornia y 
Sarcocornia 

Indagar si el cultivo de Esparrago de 
Mar (Sarcocornia sp.) es una alternativa 
sustentable entre otras, que podría 
amortiguar las inseguridades de la 
pesca artesanal, analizando escenarios 
de diversificación productiva en la 
Caleta Pichícuy 

Identificar y caracterizar los principales 
factores que se deben tener en cuenta 
para la implementación del Cultivo de 
Esparrago de Mar (Sarcocornia sp.) en 
la Caleta de Pescadores Pichicuy 

Resultados esperados 

Diagnóstico de la situación de la 
pesca artesanal en Chile y 
caracterización del escenario actual 
de la Caleta Pichicuy 

Puesta en valor de las 
potencialidades de las plantas 
halófilas de los género Salicornia y 
Sarcocornia y la importancia de 
experiencias internacionales y 
naciona:es como base de futuros 
emprendimientos con las mismas. 

Matrices de alternativas de 
desarrollo productivo para la 
comunidad de Pescadores 
Artesanales de la Caleta Pichicuy 

Presentación de elementos claves 
para la toma de decisiones 
concernientes al establecimiento de 
un proyecto productivo para 
comercializar Espárragos de Mar 
obtenidos a partir del Cllltivo de la 
especie SatcvcOtJiia sp en la Caleta 
Pichicuy 

Atendiendo a las Preguntas de Investigación planteadas, la Hipótesis que guía el desarrollo de este 
estudio es: 

El cultivo de Esparrago de Mar (Sarcocornia sp) en la Caleta Pichicuy se constituye en una 
alternativa de diversificación productiva sustentable para mejorar la calidad de vida de la 
comunidad que actualmente solo depende principalmente explotación del recurso marino y se 
ve afectada por el detrimento de este, en periodos cada vez más frecuentes. 
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v. Metodología 

El punto de partida de la presente investigación fue la Revisión Bibliográfica para enmarcar el 
panorama actual de la Pesca Artesanal en Chile y la exploración de la información publicada y las 
experiencias en curso, referentes al uso, potencialidades y cultivo de plantas halófilas, ya que el 
concepto de agricultura sostenible con los llamados "Cultivos comerciales de halófilas" regados con 
aguas salinas, es relativamente nuevo, producto de experiencias que cobraron vida a partir del año 
2000. 

Además de la información del área de estudio encontrada en la bibliografía, el análisis del territorio 
donde se ubicará el proyecto y sus áreas de influencia se realizó con base en información geográfica 
hallada en cartografía existente, visitas a terreno y fotointerpretación en Google earth 

La caracterización del escenario actual de la Caleta Pichicuy y el planteamiento de alternativas bajo 
elementos de análisis técnicos, normativos, económicos, sociales y ambientales, se alimentó de la 
revisión bibliográfica, la observación abierta en campo, información adquirida de Curso de Acuicultura 
y Agricultura Marina integrada ofrecido por la Universidad Católica de Valparaíso (Gallardo et al, 
2014) y la indagación en entidades públicas, informantes calificados, cotización de proveedores y 
comunicaciones personales, especialmente en lo referente a la estimación de la inversión inicial, 
costos operacionales, ingresos y comercialización de los productos de cada alternativa. 

Con la información organizada se realizó la comparación de los Escenarios, estructurada en las 
dimensiones técnica, económica, social y ambiental y se plasmó el análisis de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas en Matrices FODA para cada una de las alternativas 
planteadas. Finalmente se eligió la mejor alternativa de diversificación productiva para la Caleta, 
resaltando los elementos claves que se deberán tener en cuenta para su implementación. 

En el cuadro 02 se presenta un resumen de las Técnicas de Investigación que se emplearon, según 
el método, los objetivos y la información que suministran . 
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Cuadro 2. Técnicas de Investigación según método, objetivos y tipo de información 

Bibliografía 
publicada 

Cartografía 
ex1stente 

Recopilar 
información 
histórica y actual 
para la formulación 
de linea base. 

Conceptos Datos. 
valores. 1magenes 
mapas 

Google earth 

Caracterizar el 
territorio, visualizar 
las unidades de 
paisaje presentes 
en el área de 
estudio e identificar 
las zonas de 
influencia. 

Puntos. lineas 
pollgonos y Bases 
de Datos 

Fuente Elaboración propia en base a Gall~~u:'io~. 2007 

vi. Estructura de la Tesis 

Notas Toma de 
fotografías 

Adquirir una 
impresión acerca 
del entorno 
espacial de los 
elementos 
investigados 

Bitacora. 
Imagen es 

Reco1ecc1on y 
analis1s de 
muestras 

Estudiar las 
características de 
los elementos que 
constituirán la 
materia prima del 
cultivo 

Datos. valores 
1magenes 

Solicitud de 
111formac1on 

Obtener 
respuestas de 
informantes 
cali ficados para 
convertirlas en 
elementos de 
análisis 

Conceptos 
teoncos 
operativos. datos 

La Tesis está estructurada atendiendo a las preguntas de investigación que se plantean resolver y 
consta de cuatro capítulos. El Capítulo 1 aborda la Línea Base del estudio, partiendo de los conceptos 
generales del Desarrollo Local, pasando por el diagnóstico de la situación actual que viven los 
Pescadores artesanales en Chile, hasta las experiencias existentes en el mundo con la reciente 
tendencia de agricultura de especies halófitas como alternativa de desarrollo. 

En el Capítulo 2 se aterriza al estudio de caso de la Caleta Pichicuy identificando, delimitando y 
caracterizando el área de estudio. Se describen los elementos del componente natural, componente 

social y población objetivo. 

En el Capítulo 3 se describe el escenario actual de la actividad productiva de la Caleta y se compara 
el cultivo de Esparrago de Mar ( Sarcocornia sp) delineando los principales elementos a tener en 
cuenta para su implementación, frente al escenario actual y frente a otra Alternativa de diversificación 
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productiva como lo es la Acuicultura en el Área de Manejo y explotación de Recursos Bentón icos 
mediante el cultivo de las especies Loxechinus albus (Erizo rojo) y Concho/epas concho/epas (Loco), 
con el fin de evaluar cuál es la mejor opción en miras al desarrollo local de la comin idad. 

Finalmente se presentan las Conclusiones y Recomendaciones en el Capítulo 4. 

CAPITULO 1. FUNDAMENTOS Y ELEMENTOS TEÓRICOS 

1.1. Desarrollo Local, Diversificación Productiva y Sostenibilidad Ambiental en áreas de 
Borde Costero 

De acuerdo a Márquez, J. (2011 ), se presentan las principales características del Desarrollo Local : 

El Desarrollo Local es un proceso donde se experimenta crecimiento económico, equidad y 
sustentabilidad ambiental en un ámbito local. La virtualidad del desarrollo local, con respecto a otras 
concepciones del desarrollo, es que solo puede realizarse en territorios con dimensiones adecuadas y 
aunque la extensión no está predeterminada, si aparece condicionada porque es: un espacio 
socialmente construido por los hombres, un lugar para ser, por encima del hacer y crecer, un ámbito 
de identidad lleno de contenidos para su desarrollo y un territorio con las dimensiones adecuadas 
para la participación de sus habitantes en las tareas del desarrollo. 

Es un desarrollo que va desde dentro hacia fuera, para poner en valor lo endógeno, autocentrado en 
la promoción de sus propias capacidades territoriales 

Es un desarrollo participativo, cuyos tiempos y objetivos los marcan los actores que se beneficiaran 
del proceso. 

Estos Actores también determinan la prioridad de los objetivos del Desarrollo: 

1- Socorrer la subsistencia (alimentos, vivienda, educación y salud) 
2- Crear empleo, generando economía social. (obras públicas, cooperativas) 
3- Proteger el medio ambiente, cuidando los equilibrios en la explotación de recursos naturales 

Lo singular del desarrollo local radica en la sustentabilidad ambiental, porque mientras crecimiento 
económico y equidad pueden traducirse a valores de comprensión universal, el medio ambiente 
depende de los condicionantes locales y de las sinergias que, de forma única, presenta el territorio. 
La sustentabilidad ambiental garantiza la continuidad temporal en el proceso de desarrollo, al explotar 
"racionalmente" Jos recursos locales, que son fundamentos de las generaciones y los escenarios 
futuros. 
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Por último, es un desarrollo que plantea estrategias de supervivencia, de Diversificación Productiva 
y de crecimiento. De esta manera se aleja de la concepción "Monoproductiva" por dificultar esta, la 
estabilidad socio-económica y la competitividad. 

Para actuar sobre el sistema productivo, se hace teniendo en cuenta que las acciones se realizan en 
territorios caracterizados por un sistema social, institucional y cultural con el que interactúan. Por ello, 
las medidas son más eficaces cuando utilizan los recursos locales y se articulan con las decisiones de 
inversión de los actores locales. Dos cuestiones condicionan los resultados de las acciones, el 
potencial de desarrollo existente en cada territorio y las capacidades de organización de los actores 
locales. Desde esta perspectiva, todas las localidades y territorios disponen de un conjunto de 
recursos, que constituyen su potencial de desarrollo. 

Es por esto que las estrategias de desarrollo local se plantean de forma diferente en cada caso, ya 
que las necesidades y demandas de las localidades y territorios son diferentes, las capacidades de 
los habitantes, empresas y comunidad local cambian, y, además, cada comunidad visualiza de forma 
diferentes las prioridades que deben de incorporar las políticas de desarrollo. 

Sobre las Áreas de Borde Costero en Chile ... 

Enfocando los anteriores lineamientos en áreas específicas del Borde Costero de Chile y buscando 
discernir estrategias de desarrollo local para las comunidades que se asientan en este, es preciso 
tener en cuenta que estas estrategias deben estar enmarcadas dentro de la Política Nacional de Uso 
del Borde Costero del Litoral de la República (Decreto Supremo W475) y direccionadas bajo las 
competencias de las instituciones encargadas de la gestión del litoral. 

La Política Nacional de Uso del Borde Costero, define el Borde Costero del litoral como: "aquella 
franja del territorio que comprende Jos terrenos de playa fiscales situados en el litoral [ubicados dentro 
de una franja de ochenta metros de ancho, medidos desde la línea de la más alta marea de la costa 
del litoral], la playa [que corresponde a la zona que es bañada por las aguas entre la baja y alta 
marea], las bahías, golfos, estrechos y canales interiores, y el mar territorial de la República , que se 
encuentran sujetos al control, fiscalización y supervigilancia del Ministerio de Defensa Nacional, 
Subsecretaría de Marina" (Ver figura 2). 
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Figura 2. Definición del Borde Costero Marino según Política Nacional de Uso del Borde Costero. 

Fuente: Giménez et al (201 O) 

Tal como la Política Nacional en mención, considera que los espacios del Borde Costero son un 
recurso limitado, que permite múltiples usos, en algunos casos exclusivos y excluyentes, y en otros, 
compatibles entre sí, que hace necesario definir el mejor empleo del mismo, a fin de procurar un 
aprovechamiento integral y coherente de los recursos, riquezas y posibilidades que ellos contienen y 
generan, las estrategias de desarrollo local en estas áreas buscaran ajustarse a 3 de los 6 objetivos 
generales de la Política, los cuales son: 

Propender al desarrollo de los recursos y riquezas de los distintos sectores. 
Propender a la protección y conservación del medio ambiente marítimo, terrestre y aéreo, 
acorde con las necesidades de desarrollo y las demás políticas fijadas sobre tales materias. 
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Propender a una adecuada compatíbilización de las múltiples actividades que se realizan o 
puedan realizarse en el Borde Costero. 

En cuanto a la gestión del área, la Subsecretaría de Marina es la que realiza la administración del 
Borde Costero según los siguientes ámbitos de gestión: (1) Planificación y desarrollo (2) Operación y 
(3) Fiscalización y Control. 

Al efectuar la administración del Borde Costero, la Subsecretaria de Marina interactlla con otros 
organismos del Estado que tienen competencias en el uso de dicho espacio; también participan la 
Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR) y el Servicio 
Nacional de Pesca (SERNAPESCA) que son entidades públicas con responsabilidad para la 
fiscalización de normas ambientales (Castro & Alvarado, 2009, p.15). 

1.2. Panorama Actual de la Pesca Artesanal y las Comunidades de Pescadores Artesanales 
en Chile. 

1.2.1. Generalidades de la Pesca Artesanal en Chile. 

Los más de 7.000 kms de costa y la amplía gama de recursos marinos vivos, tanto pelágicos como 
bentónicos que posee el País de Chile lo transforman en una potencia pesquera y marina de primer 
orden, por lo que es comprensible que la Pesca industrial y artesanal sea reconocida como una 
actividad histórica y cultural a nivel nacional. 

La Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura -FAO, por sus siglas 
en inglés- en su Informe del Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura 2014, expone que 
actualmente Chile es el sexto país del mundo exportador de pescado y el octavo con mayor volumen 
de desembarcos de recursos pesqueros, con 2,6 millones de toneladas desembarcadas al año 2012. 

El sector pesquero chileno está compuesto de la actividad pesquera extractiva y la actividad de 
acuicultura. El sector pesquero extractivo está subdivido en actividades que califican como 
industria les y artesanales o de pequeña escala. Igual es importante aclarar que en Chile no existe 
pesca de captura comercial en aguas continentales (lagos y ríos), aunque si opera un importante 
subsector de pesca recreativa (Subpesca, 2013). 

En las cifras nacionales, el subsector de la Pesca Artesanal aporta el 37% del desembarque tota l de 
acuerdo al anuario estadístico de pesca 2013. La pesca artesanal corresponde a la actividad 
pesquera extractiva realizada por personas naturales o jurídicas compuesta por pescadores que 
operan en forma personal, directa y habitual, pudiendo desarrollar la actividad en embarcaciones de 
hasta 18 metros de eslora y 50 toneladas de registro grueso (TRG) (Subpesca, 2013). 

Al 2013, el número de pescadores artesanales inscritos ai Registro Pesquero Nacional ascendió a 
91.395, donde el 22% (20.401 ) corresponde a mujeres y el 78% (70.994) a hombres (Sernapesca, 
2013), estos ejercen la actividad a través de una o más de las siguientes categorías descritas en la 
Ley General de Pesca y Acuicultura (Ley N° 18.892, de 1989): armador artesanal, pescador artesanal 
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propiamente tal, buzo, recolector de orilla, alguero o buzo apnea, las cuales no son excluyentes unas 
de otras, pudiendo, por tanto, una persona ser calificada y actuar simultánea o sucesivamente en dos 
o más de ellas, siempre que todas se ejerciten en la misma región. 

• Armador artesanal: es el pescador artesanal o la persona jurídica propietaria de hasta dos 
embarcaciones artesanales 

• Pescador artesanal propiamente tal: es aquel que se desempeña como patrón o tripulante en una 
embarcación artesanal, cualquiera que sea su régimen de retribución. 

• Buzo: es la persona que realiza actividad extractiva de recursos hidrobiológicos mediante buceo 
con aire, abastecido desde superficie o en forma autónoma. 

• Recolector de orilla, alguero o buzo apnea: es la persona que realiza actividades de extracción, 
recolección o segado de recursos hidrobiológicos. 

Por lo variado del recurso y las técnicas empleadas, el servicio Nacional de Pesca -SERNAPESCA 
agrupa al sector de la Pesca Artesanal por pesquerías o conjunto de pesquerías, en base a la 
tecnología de captura de las diversas especies o a su régimen de extracción y/o su ámbito geográfico, 
en Pesquerías Pelágicas, Demersal, Costeras o Blancas y Pesquerías Bentónicas. Las principales 
características de cada una se presentan en el Anexo 1. 

La participación de cada tipo de Pesquería en los desembarques de la pesca artesanal durante el 
periodo 2000 - 2011 se muestra en la Figura 03, mostrando a su vez el comportamiento de cada una 
en el horizonte de tiempo, en el que se destaca el importante aporte de los desembarques de 
Medianos y Pequeños Pelágicos, Algas y otros Pelágicos. 

Referente a la estructura y organización del Sector de la Pesca Artesanal, la principal unidad a 
destacar es La Caleta, la cual se constituye en el centro productivo, económico y social donde se 
articula y funciona la base del sector pesquero artesanal (González et al, 2013, p.8). Físicamente es 
una infraestructura natural con ciertas condiciones geográficas que junto a la infraestructura de 
desembarque y de tierra, proporciona los elementos básicos para las funciones de producción, apoyo, 
comercialización y/o procesamiento de la actividad (FUNCAP, 1994 p.45). 

El registro oficial de Caletas Pesqueras está regulado por Decreto Supremo (OS) W 240 de 1998, 
modificado y por OS W 337 de 2004 y por OS W 237 de 2009. En su última modificación, se registra 
oficialmente un total de 455 caletas pesqueras inscritas en el país, del cual , el 76% son de tipo Rural 
y el 24% restante de carácter Urbano. Las caletas urbanas están insertas en ciudades y normalmente 
cuentan con infraestructura portuaria básica. Por su parte, las caletas rurales son asentamientos 
alejados de centros urbanos, que pueden estar asociadas o no a un balneario y que dependiendo de 
la región, en su gran mayoría no cuentan con infraestructura portuaria básica y de apoyo (Subpesca, 
2013). 
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Figura 3. Evolución e importancia relativa de los desembarques de la pesca artesanal, por pesquerías, período 2000-
2011 . 

Fuente: Subpesca (2013). 

En relación a su institucionalidad, el sector pesquero artesanal está organizado en tres niveles: 
nacional, regional y local o de base. Se encuentra regulado y administrado por la Subsecretaría de 
Pesca y Acuicultura- SUBPESCA y fiscalizado por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura -
SERNAPESCA y existen actualmente tres organizaciones nacionales de Pescadores: La 
Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (CONAPACH}, la Confederación 
Nacional de Federaciones de Pescadores Artesanales de Chile (CONFEPACH) y el Consejo Nacional 
por la Defensa del Patrimonio Pesquero de Chile A.G. Estas agrupan a la mayoría de las 
organizaciones regionales y locales de pescadores artesanales a lo largo del país, que en el año 2013 
ascendían a un total de 1.034 Organizaciones 

El mercado de los productos de la pesca artesanal se da a nivel primario, secundario y terciario. 
Normalmente, los pescadores artesanales enfrentan sólo el mercado primario o de "playa" o "muelle", 
donde tradicionalmente cada embarcación vende sus productos a distintos tipos de intermediarios y/o 
a consumidores finales. Esta primera venta ocurre en cada una de las 455 caletas existentes a lo 
largo de Chile, generándose un mercado atomizado de los productos de la pesca artesanal. Además, 
en la mayoría de estos puntos de primera venta la manipulación post-captura es sin hielo y con 
mínimas condiciones de higiene, inocuidad y de seguimiento de los productos (Subpesca, 2013). 

En la comercialización secundaria y terciaria los destinos de los desembarques de la pesca artesanal 
son para consumo directo como producto fresco-refrigerado en el mercado nacional, o como materia 
prima para la elaboración de productos procesados que son posteriormente vendidos en el mercado 
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nacional o internacional. En el Cuadro 03 se presenta la importancia relativa del destino nacional 
dentro de la cantidad y valor del desembarque total de cada pesquería. 

Cuadro 3. Destino de los desembarques de las principales pesquerias artesanales en 2011 

D~1u~r;; le; 

C·~ n .. s o Bl.la,~ 

A_!;.~ s 

Fuente· Subpesca (2013) 

D~•tíoo C.oo.,. 
'\ ncivU:l l FR ttou ) 

~.9 1 4 

II.J. I33 

5.3~ S 

22.446 

12.339 

2'"'l.iY5 

Dt,rmh:.rqut""' 

(1'0111 

4.514 

13S.i.l4 

!6 6~9 

D~·liuo C.ou,. 
'-" ~•Í<liJJ I FR 
( \flUou•· :-- 1 

25 .655 

16.121 

1 1.495 

1 ! ~5 55 

D"'•llii>,1!'<)U~ 

(.\lilloJh'\ <:) 

9.435 

En el Diagnóstico del Sector real izado por SUBPESCA (2013) durante el periodo 2000 - 2011, las 
tendencias de las principales pesquería artesanales fue sintetizado con base en el comportamiento de 
los indicadores globales e indicadores de productividad, que se presentan en el Cuad1o 04, 
destacándose la tendencia fluctuante o decremento en los desembarques y su valor playa en la 
mayoría de las pesquerías en los últimos 7 años. 

Las tendencias expresan que los principales recursos de la pesca artesanal en Chile están most1 ando 
claros síntomas de problemas con bajas relevantes en sus biomasas o abundancia, encontrándose 
varios de ellos en estado de sobre-explotación. De acuerdo al anuario estadístico de pesca 2013 de la 
Subpesca, el subsector artesanal registró una baja en la extracción del recurso, del 28% en 
comparación al 2012. 
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Cuadro 4. Tendencias de las principales pe:,querias a1iesanaies. indicadores globales 
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Esta situación igual se refleja en todo el Sector de la Pesca en el País, donde el volumen de 
desembarco de recursos pesqueros experimentó una disminución del 28,8% en su producción en el 
periodo comprendido entre 2003 y 2012 (FAO, 2014) 

Pero no solo la disminución del recurso afectan actualmente el sector de la Pesca Artesanal en Chile, 
las tensiones gravitantes que afectan, positiva o negativamente, la actividad de la pesca artesanal, 
responden a dimensiones múltiples, que se detallan en el Cuadro 05 a continuación: 
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Cuadro 5. Aspectos transversales que afectan en general la actividad pesquera artesanal en el país 
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Fuente· Subpesca (2013) 

1.2.2. Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos - AMERB 

Basada en la necesidad de encontrar mecanismos que permitieran enfrentar el generalizado estado 
de sobreexplotación al que se han visto sometidos los recursos bentónicos desde finales de la década 
de los 80's, como consecuencia de la apertura de mercados internacionales en respuesta al cambio 
de política económica que vivió Chile para ese entonces (lo que generó un aumento descontrolado 
del esfuerzo pesquero y la falta de regulaciones adecuadas para el manejo eficiente de los mismos) 
en 1989 la Ley General de Pesca y Acuicultura (Ley N° 18.892) introdujo y estableció las 
denominadas Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERBs) como una medida 
para controlar el incremento de la actividad pesquera sin afectar significativamente la sustentabilidad 
de los recursos hidrobiológicos. 

Las AMERB son una modalidad de administración pesquera que se basa en el manejo comunitario 
referido a la participación de grupos de pescadores artesanales en los procesos de decisión que 
afectan el manejo y uso de recursos bentónicos. Esta medida de administración asigna derechos 
exclusivos de uso y explotación de recursos bentónicos por un tiempo determinado, de sectores 
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geográficos ubicados en la franja costera de las cinco millas reservadas a la pesca artesanal o en 
aguas terrestres e interiores, a organizaciones de pescadores artesanales legalmente constituidas a 
partir de un plan de manejo sustentable económica y ambientalmente (Chávez et al, 201 O, p.S) 

La idea de las Áreas de Manejo se sostiene práctica y conceptualmente en numerosos antecedentes 
empíricos de antigua data, relativos a la recuperación y manejo del stock naturales y deberían 
contribuir a revertir 4 imperativos básicos que los pescadores tienen al enfrentarse a un recurso de 
libre acceso: 

Impulso a explotar primero lo mejor del stock. 
Apropiarse individualmente de la mayor cantidad posible de los recursos de libre acceso. 
Necesidad de aumentar el esfuerzo y la inversión en operación, lo que produce en un largo 
plazo una disipación de la renta de la pesquería. 
No considerar las ventajas en poner esfuerzo para el establecimiento de planes de 
optimización de la explotación de los recursos. 

Buscando con la implementación de las AMERB, alcanzar los siguientes objetivos: 

Conservar los recursos bentónicos (invertebrados) 
Fomentar la sustentabilidad de la actividad económica artesanal mediante la asignación de 
"bancos" naturales 
Mantener o incrementar la productividad biológica de recursos bentónicos de importancia 
comercial 
Incrementar el conocimiento del ecosistema bentónico 
Incentivar y promover el manejo participativo (Estado-Sector Pesquero Artesanal) 

Para entender en lo que consisten las AMERB, el reg lamento sobre Áreas de Manejo y Explotación 
de Recursos Bentónicos (12 de junio de 1995) establece los siguientes conceptos fundamentales: 

Áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos: Es aquella zona geográfica delimitada 
entregada por el Servicio Nacional de Pesca - SERNAPESCA, a una organización de pescadores 
artesanales, para la ejecución de un proyecto de manejo y explotación de recursos. 

Especie principal: Uno o más recursos hidrobiológicos cuya explotación controlada es la finalidad 
fundamental de un proyecto de manejo y explotación. 

Especie secundaria: Es toda aquella que cohabita con la especie principal en un área de manejo. 

Proyecto de Manejo y Explotación: Comprende la proposición de estudio de la situación base del área 
y la formulación del plan de manejo y explotación de la misma. 

Desde un punto de vista operativo, la asignación de derechos de uso territorial a organizaciones de 
pescadores requiere el cumplimiento de un proceso que incluye diversas acciones especificas, las 
cuales son descritas por Chávez et al (201 O, p. 32): 
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El proceso se inicia con la presentación de una solicitud de asignación de área de manejo. La 
solicitud debe presentarse por escrito al Servicio Nacional de Pesca, firmada por representantes 
legales de la respectiva organización de pescadores (sindicatos, cooperativa, asociaciones gremiales) 
acompañada de todos los antecedentes especificados en el Artículo 9, incisos a, b, e, d, e, del 
Reglamento sobre Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (D.S. No 572) Min isterio 
de Economía Fomento y Reconstrucción (2000). Una vez que la organización ha presentado la 
solicitud acompañada entre otros antecedentes por la Proposición y Realización de un Estudio de 
Situación Base (ESBA), y la formulación de un Plan de Manejo y Explotación del Área (PMEA), 
sancionados por la Subsecretaría de Pesca; el Servicio Nacional de Pesca entrega el sector a la 
organización mediante un convenio de uso por un periodo de cuatro años, renovable. Los sectores 
geográficos involucrados son previamente establecidos como "disponibles para AMERB" mediante 
Decreto Supremo del Ministerio de Economía, previa consulta a la Subsecretaría de Marina y con 
informes técnicos de la Subsecretaría de Pesca y del Consejo Zonal de Pesca respectivo. Una vez 
publicado dicho Decreto en el Diario Oficial, el Servicio Nacional de Pesca solicita la correspondiente 
destinación al Ministerio de Defensa Nacional. 

El plan de manejo y explotación (PMEA) contempla la presentación de informes anuales de 
seguimiento de desempeño del área. La presentación de tales informes es responsabilidad de la 
organización de pescadores asesorada por una entidad ejecutora pertinente (Artículo 19 bis, 
Reglamento de Áreas de Manejo). El informe de seguimiento debe incluir, entre otros datos, la 
información sobre cosechas y acciones de manejo realizadas en el periodo anterior, análisis del 
desempeño general del área, acciones de manejo del próximo periodo y los resultados esperados. A 
partir del segundo año de vigencia del convenio de uso, la organización debe pagar durante el mes de 
marzo de cada año una Patente Única de Área de Manejo de beneficio fiscal, la cual se ha 
determinado en un valor equivalente a 0,25 unidad tributaria mensual (UTM) por cada hectárea o 
fracción de hectárea entregada como AMERB de acuerdo al convenio de uso. 

El sistema de las AMERB desde su creación hasta la fecha se ha desarrollado dentro del marco 
anteriormente descrito y han ingresado a trámite 1226 solicitudes de establecimiento de áreas 
disponibles para manejo en todo el país, de las cuales, 766 han sido decretadas como tales, 244 se 
encuentran en trámite y 216 se encuentran rechazadas por presentar conflictos de uso con otras 
actividades. Esta cantidad de sectores decretados, significa que el 62 % de ellas ha completado la 
tramitación para el establecimiento de coordenadas y ha sido fijada corno área disponible para 
manejo. (SERNAPESCA, 2014) 

1.2.3. Medios de Vida y contexto socioeconómico de los Pescadores Artesanales en 

Chile 

McGoodwin (2002), sostiene que las comunidades pesqueras en pequeña escala en todo el mundo 
se mantienen con medios de subsistencia pesqueros, basados en 4 tipos de Capital: (1) Capital 
Natural, es decir, los ecosistemas marinos y las especies vivas que sostienen; (2) Capital físico, como 
embarcaciones, artes, lugares de desembarque e instalaciones de elaboración y comercialización; ( 3) 
Capital Financiero para mantener las operaciones, obtener los distintos artículos del capital físico y 
apoyar otras actividades sociales y económicas y, a veces, para conservar y mejorar el capital 
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natural; y (4) capital social y cultural humano, incluyendo conocimientos técnicos e información para 
realizar las actividades pesqueras, así como los conocimientos más amplios acumulados que 
contienen orientaciones sobre cómo proceder en la vida en general. 

Con base en estos tres tipos de Capital se esbozará la situación actual de los pescadores artesanales 
en Chile haciendo énfasis en la problemática que deben afrontar día a día para el desarrollo de su 
actividad 

El Capital Natural guarda relación con la sustentabilidad del ambiente y sus recursos. Generalmente 
las comunidades de pescadores artesanales se encuentran ubicadas en la costa, en tierra firme, pero 
con una gran dependencia de los ecosistemas marinos, por lo cual son vulnerables al agotamiento de 
los recursos proveniente de estos. 

La biodiversidad y la cantidad del recurso marino depende de los ciclos naturales de las especies, 
pero independiente de esto, la sobreexplotación de los recursos pesqueros, por parte de la pesca 
industrial y de arrastre ha significado un impacto importante en los niveles de biomasa de las 
principales especies marinas del país, con reducciones hasta niveles críticos, que hacen no 
sustentable la actividad pesquera para algunas especies (Figueroa & Calfucura, 2008, p.442). Pero 
de igual manera es importante destacar que las experiencias de conservación de los recursos 
hidrobiológicos a través de las Áreas de Manejo Especial de Recursos Bentónicos -AMERB ha tenido 
implicancias positivas en algunas comunidades de pescadores artesanales y su relación con el 
entorno natural y social, al fomentar el manejo y aprovechamiento racional de los recursos. 

Como parte del capital natural, también es fundamental considerar las condiciones climáticas y 
ambientales a las que a diario los pescadores deben someterse, que cuando son agrestes se 
traducen en la ausencia total de productos a comercializar y por tanto la inexistencia de ingresos. 

Respecto al Capital físico, Neira (2005:39) destaca la dificultad que tienen los pescadores 
artesanales de acceder a créditos y seguros, lo cual limita el esfuerzo de pesca y la producción. El 
seguro de vida, fundamental para velar por la seguridad de las familias de los pescadores, 
considerando que es uno de los trabajos más peligrosos que existen, es exigido por la Ley de Pesca, 
pero el problema es que no se ofrece, de parte del estado, una solución que vaya de acuerdo con la 
realidad de la actividad pesquera. Algo parecido sucede con los créditos, los bancos no le prestan a 
quienes no pueden mostrar ingresos más o menos estables, ni contrato de trabajo, ni boletas, etc. 

El Capital Financiero enmarca las inversiones a pequeña escala en embarcaciones, tecnología y tipo 
de artes de pesca, lo cual se traduce a su vez en una producción a pequeña escala. 

Subpesca (2013) argumenta que si bien a primera vista los recursos financieros para el apoyo social y 
fomento productivo a los que pueden acceder los pescadores artesanales de Chile y sus 
comunidades son múltiples y diversos, muchos de ellos no son exclusivos para este sector económico 
Por ende los procedimientos de postulación y fundamentalmente los requisitos se vuelven complejos 
e inaccesibles en muchos casos (SERCOTEC, CORFO y BANCO ESTADO). 
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Igual se debe tener en cuenta que los pescadores artesanales tienen poca incidencia a nivel de la 
toma de decisiones a nivel pol ítico, lo que aumenta la situación de vulnerabilidad a las amenazas 
externas, sobre todo la pesca industrial. Esta amenaza no solo opera contra los recursos marinos sino 
que también sobre la supervivencia de dichas comunidades (Neira, 2005 p.40). 

En cuanto al capital social y cultural humano, este en las comunidades de pescadores artesanales 
es bastante rico , por lo que tal vez sea el pilar más importante en el que se basa la persistencia de 
estas en la histórica actividad de la pesca. A continuación se destacan las principales características 
del Capital Social y cultural humano planteadas por Neira (2005): 

- Desarrollo y acumulación de conocimientos profundos, detallados y prácticos tanto de los 
ecosistemas como de las especies que pescan, que se trasmite de forma diferente entre los 
distintos miembros de la comunidad. 

- División del trabajo por sexo y edades que se deriva tanto de las exigencias prácticas de las 
actividades pesqueras como de la cultura de la comunidad. 

- Entre los pescadores, la pesca suele estar muy ligada a sus identidades personales. Se ve la 
pesca no solo como un trabajo, sino como un modo de vida cargado de símbolos y valores que 
determinan aspectos importantes de su identidad individual y colectiva. Por lo general hay mucho 
orgullo de ser pescador, ya que la pesca exige un alto grado de independencia, autoconfianza, 
autonomía, adopción de riesgos y disponibilidad para trabajar fuera (McGoodwin, 2002, p.15) 

- Los pescadores cuando están en el mar son personas extremadamente solidarias. Por los peligros 
que tiene la pesca, siempre están atentos a sus compañeros 

- Es común que se practique la "sociedad a la parte" como mecanismo para hacerle frente a los 
riesgos e incertidumbres ele la pesca artesanal, donde el pago se efectúa basándose en partes 
determinadas previamente del producto ele la venta de sus capturas que se les distribuyen 
después de pagar los costos del esfuerzo de pesca (McGoodwin, 2002, p.32). 

- Las organizaciones de los pescadores artesanales manifiestan una tendencia recurrente a la 
subdivisión, creando múltiples pequeñas asociaciones, ancladas más en lo gremial que en lo 
productivo estratégico, agrupándose estas en federaciones regionales - territoriales o 
confederaciones nacionales. Así se levanta una interlocución validada por los decisores públicos 
que regulan e inciden en la actividad sectorial (Subpesca, 2013). 

Y como ultima característica, primordial para el desarrollo de la presente investigación, están las 
precarias adaptaciones culturales a los riesgos e incertidumbres que presentan las comunidades de 
pescadores artesanales en Chile, destacándose la falta de pluralismo ocupacional, el cual busca 
disponer de otra fuente de ingresos cuando la pesca no es productiva. 

Esto suele golpear con fuerza a las comunidades cuando el "mar está malo" (De Laire, 2002 p.145) y 
va causando el deterioro paulatino de la calidad de vida y la carencia manifiesta de servicios básicos, 
lo cual afecta fuertemente la autoestima de los individuos y la capacidad de plantearse desafíos de 
largo plazo. 
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1.3. Agricultura de Plantas Halófitas irrigadas con Agua de Mar: Una solución planteada 
para resolver diversas problemáticas actuales y futu ras. 

El Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias -IFPRI por sus siglas en 
inglés, en reporte del año 2009 titulado: "Cambio Climático, Impactos en la Agricultura y costos de 
adaptación", argumenta que la agricultura es extremadamente vulnerable al cambio climático, entre 
otras razones, porque las temperaturas más altas eventualmente reducen los rendimientos de los 
cultivos deseables fomentando al mismo tiempo la proliferación de malezas y plagas, y porque los 
cambios en los patrones de precipitación aumentan la probabilidad de la pérdida de cosechas a corto 
plazo y largo plazo causando disminución de la producción. Por lo cual se espera que los impactos 
globales del cambio climático en la agricultura sean negativos, amenazando la seguridad alimentaria 
mundial. Los resultados de este análisis sugieren, entre las más importantes recomendac:.:mes de 
políticas y programas, hacer de la adaptación agrícola un punto fundamental en la agenda dentro del 
proceso de negociación internacional del clima y reconocer que mejorar la seguridad alimentaria y la 
adaptación al cambio climático van de la mano (Nelson el al, 2009). 

En otro contexto, igual de importante, el Instituto Internacional del Manejo del Agua (2007), expone 
que el consumo de agua dulce ha aumentado en más del 600% durante el último siglo, esto significa 
que está aumentando el doble de rápido al crecimiento de la población. Por lo tanto, se espera que el 
50% de la humanidad experimentara escasez de agua dulce por el año 2ü25. De ese consumo, el 
70% del agua es para riego, con el agravante que el consumo de agua de los sistemas de riego se 
incrementa progresivamente con el aumento de las zonas de cultivo y entre el 20 y el 24 por ciento de 
las tierras de regadío con agua dulce en el mundo sufren de acumulación sal en la zona radicular 
(Gienn el al, 1998). 

Por lo tanto, la escasez de agua, la salinización de suelos y la desertificación podrían socavar 
gravemente los esfuerzos para el desarrollo sostenible, la introducción de nuevas amenazas para la 
salud humana, los ecosistemas y las economías nacionales de varios paises. Por lo tanto, se requiere 
un enfoque integrado de soluciones a través de oportunidades de desarrollo económico, social y 
ambientalmente sostenible (Koyro et al, 2011 ). 

Estos potenciales y preocupantes escenarios, se constituyen en las más importantes razones para 
estudiar la posibil idad de desarrollar la agricultura con agua de mar, ya que es una medida que 
puede, en un futuro, ayudar a mitigar satisfactoriamente la crisis de agua y alimentos al mismo tiempo 
(Koyro et al, 201 1 ). 

De acuerdo a Glenn et al (1998), las investigaciones acerca del desarrollo de agricultura con agua de 
mar han tomado dos direcciones: 

La primera consiste en intentar crear tolerancia a la sal en los cultivos convencionales, como por 
ejemplo, la Cebada y el Trigo. Pero los esfuerzos para aumentar la tolerancia a la salinidad de los 
cultivos convencionales a través de la reproducción selectiva y la ingeniería genética - añadiendo 
genes de tolerancia a la sal directamente a las plantas - no produjeron buenos candidatos para la 
irrigación con agua de mar. 
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El segundo enfoque - que es uno de los pilares del presente estudio - ha sido el de domesticar 
plantas silvestres tolerantes a la sal, llamadas halófilas, para su uso como cultivos alimenticios, 
forrajeros y oleaginosas, planteando su implementación de forma sostenible utilizando tierras 
salinizadas y usando enormes recursos de agua salobre o agua de mar. 

Las halófilas son plantas que se desarrollan en hábitats salinos, donde gracias a sus propiedades 
fisiológicas pueden absorber y mantener grandes cantidades de sales una parte por mil, mediante el 
proceso de regulación osmótica y almacenar sales en sus tejidos, o bien seleccionar a nivel radicular 
el paso de cierto tipo de iones (NaCI) (Gieen el al. ,1998). 

Existen entre 2.000 y 3.000 especies de halófilas, entre pastos, arbustos y árboles como los 
manglares, que ocupan una amplia gama ele hábitats, desde húmedos pantanos litorales hasta secos 
desiertos salinos continentales. De estas especies, Glenn et al (1998) en colaboración con el equipo 
de investigación de Dov Pasternak en la Universidad Ben Gurion del Negev en Israel y etnobotánicos 
Richard S. Felger y Nicholas P Yensen -que estaban entonces en la Universidad de Arizona
encontraron aproximadamente una docena de halófilas que mostraron suficiente potencial para ser 
cultivadas en condiciones agronómicas en las pruebas de campos. Las más productivas y tolerantes 
a la sal resultaron ser especies arbustivas de Salicornia, Suaeda y Atriplex. Hierbas de sal como 
Distichlis y viny, y suculentas como Batís, también se encontraron altamente productivas. 

Algunas de estas plantas Halófilas, pueden ser usadas para el consumo humano y consumo anima l, 
con la gran ventaja que son capaces ele crecer en ambientes hostiles que no son adecuados para la 
producción de cultivos convencionales. 

Además, considerando que las plantas halófilas pueden ser también una fuente muy va!iosa de 
combustibles tales como el bioetanol , el biodiesel y la leña, estas se pueden producir sin competir 
con los cultivos alimentarios por los recursos de suelo y agua de buena calidad, alivianando de esta 
manera, la presión económica y ética en la producción de alimentos y logrando la obtención de 
biocombustible socialmente aceptable y económicamente sostenible, explotando las tierras salinas, 
como las zonas costeras para este propósito (Panta et al, 2014). 

En este orden de ideas y dando prioridad al uso alimenticio, el creciente interés de la última década 
en cultivos bajo condiciones salinas ha llevado al redescubrimiento de las potencialidades de varias 
especies que pueden ser producidas y comercializadas como verduras de hoja, como es el caso de 
las especies perteneciente a los géneros Salicornia y Sarcocornia; estas plantas, por su amplia 
distribución a nivel mundial y larga historia de consumo por los seres humanos, generalmente se han 
obtenido con regularidad a partir de poblaciones silvestres o del cultivo menor en patios o jardines 
privados y se venden en los mercados de agricultores locales. Sin embargo, su tolerancia a la 
salinidad extrema, sus usos y su mercado, hacen que estas plantas sean modelos ideales sobre los 
cuales basar una estrategia de crecimiento halófila (Ventura & Sagi, 2013), que además de lograr una 
producción para fines comerciales, sea económicamente rentable y ambientalmente sustentable. 
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1.3.1 . Taxonomía y Botáníca de los géneros Sa/icornia y Sarcocornia. Especies presentes en 
Chile. 

Es común que en la mayor parte de los documentos acerca del tema, las plantas halófilas conocidas 
como Salicornias se reporten pertenecientes a la familia Chenopodiaceae, la cual contiene 
aproximadamente 20 por ciento de todas las especies halófitas existentes, pero recientemente la 
taxonomía de estas plantas ha sufrido algunas variaciones, basadas en relaciones fi\ogenét!cas y en 
su diferenciación en dos géneros: Sa/icomia y Sarcocornia. 

De acuerdo a la Taxonomía utilizada por Guilló (2013) en el estudio ti tu lado "Relaciones filogenéticas 
del género Sarcocornia A.J. Scott {Amaranthaceae): Implicaciones taxonómicas, evolutivas y 
biogeográficas", las plantas conocidas comúnmente como Salicornia presentan las siguientes 
características: 

Orden: Caryophyllales 

Familia: Amaranlhacae 

Subfamilia: Salicomiodeae 

Tribu: Salicornieae. 

Son plantas con hojas muy reducidas y suculentas, o tallos articulados con inflorescencias 
espiciformes que presentan flores sésiles en interior de artejos fértiles suculentos y están adaptadas a 
suelos salinos y áreas extremadamente salinas, incluso, constituyen comunidades vegetales 
monoespecíficas en los saladares donde crecen. El modo de vida de estas plantas y la adaptación a 
su hábitat han producido una convergencia morfológica entre varios géneros de la subfamil ia. 

~ / , . 
.. ~ .. ~-:;':" .. 

' . 

Figura 4. Principales características mortológicas de las especies de los géneros Salicornia y Sarcocornia 

Fuente· .A.J. S.:ott 
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Los caracteres diagnósticos utilizados para diferenciar los distintos géneros son confusos e incluso 
poco estables, pues muchas de las especies presentan una elevada variabil idad fenotípica. Dicha 
variabilidad, dificulta la identificación de los taxones, incluso a nivel genérico. 

Diferenciación ente los géneros Sa/icornia y Sarcocornia: Tener hábito erecto y ausencia de 
tallos radicantes son caracteres ancestrales o primitivos dominantes en los dos géneros, 
posteriormente la aparición de caracteres morfológicos evolutivamente más recientes como el hábito 
postrado, cespitoso o pulvinado y la presencia de tallos radicante (este último relacionado con el 
hábito postrado) igualmente en especies de los dos géneros (Guilló, 2013, p.27) hacen pensar que 
son uno solo. 

Scott (1977) realizó la separación de los Géneros Salicornia y Sarcocornia atendiendo al hábito, a la 
presencia o ausencia de perisperma en las semillas y a la disposición de las flores en las espigas 
floríferas; de esta manera los caracteres morfológicos más comúnmente utilizados en taxonomía para 
separar ambos géneros son el hábito leñoso del género Sarcocornia frente al herbáceo de Salicornia, 
o la disposición de las flores, en un nivel o en dos niveles, respectivamente (Alonso & Crespo, 2006). 

A pesar de esta reorganización genérica, la taxonomía de este grupo ha sido muy complicada, debido 
tanto a su elevada variabilidad fenotípica, como a las múltiples denominaciones taxonómicas que ha 
recibido a lo largo de la historia; es por esto que la separación de los dos géneros no ha sido siempre 
aceptada por algunos autores, por lo que no es de extrañar que atendiendo a la fuente bibliográfica 
consultada se encuentren en el género Salicomia, muchas especies consideradas hoy en dia en el 
género Sarcocornia (Guil ló, 2013 p.3) 

Alonso & Crespo (2008) en su artículo "Taxonomic and nomenclatura/ notes on South American taxa 
of Sarcocornia" reconocen cinco especies de Sarcocornia en Suramerica, cuatro de las cuales son 
nuevas combinaciones en este género: S. ambigua (Michx.) MA Alonso y MB Crespo, S. andina (Fil.) 
Freitag, MA Alonso y MB Crespo, S. magellanica (Fil.) M. A. Alonso y M. B. Crespo, y S. neei (Lag.) 
M. A. Alonso y M. B. Crespo. 

Especies presentes en Chile 

Cuatro (4) especies se han identificado en Chile, Sarcocornia neei, Sarcocornia pulvinata, 
Sarcocornia andina y Sarcocornia magellanica. Siendo la Sarcocornia neei, la especie presente en la 
Región de Valparaíso, y específicamente en el área de estudio correspondiente a la Caleta Pichicuy 
en la Comuna de La Ligua. 
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Con base en estudio de Alonso & Crespo (2008), se muestra la distribución de las especies de 
Sarcocornia identificadas en Suramérica (Figura 05) y en el Anexo 2 se presentan las características 
de las especies presentes en Chile. 
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Figura 5. Sitios de muestreo de las especies S. neei, S. magellanica, S. pulvinata y S. andina en Suramérica 

Fuente: (Alonso &Crespo, 2008) 

1.3.2. Usos y potencialidades de las Plantas Halófitas de los Géneros Sa/icornia y 
Sarcocornia 

• Consumo humano como vegetal Gourmet 

Aunque son variadas las especies de los géneros Salicomia y Sarcocornia que se consumen como 
vegetal gourmet, la más documentada y comercializada es la Sa/icomia bige!ovii a la que también, 
como a las otras especies, se le conoce como Esparrago ele mar, alacranera, hierba salada o hierba 
de cristal. 

Salicornia significa "cuernos salados" y es porque lo que se consume de la planta son sus hojas y 
tallos jóvenes que son muy similares a cuernos o finos espárragos (Figura 06), cuyo sabor recuerda a 
algunas algas, dada la salinidad que le aporta el área de marismas donde se desarrollan de forma 
silvestre o el agua de riego del cultivo. 

La Salicornia es ofertada en los mercados de productos frescos de Estados Unidos y Europa, en 
Italia, por ejemplo, es conocida y presentada hasta en conservas (Figura 07). En Chile aun no es muy 
conocida, pero varias son las iniciativas para abrir nuevos mercados para este producto, como es el 
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caso de la Feria Expomundorural, donde la "Salicomia Chilota" se catalogó como uno de los 
productos más innovadores. 

Figura 6. Hojas y tallos jóvenes de la planta Salicomia, de amplio uso en gastronomia 

Fuente: Blog Nueva Salud http:fidi:.tE! ... ;·!op.wordpress.corr.'2•::ú&/G6/04.1a-s::olicr;miCHJn-nuevo-vegel.al-en-la-m""'a/ 

Panta et al (2014, p.75) expone que la especie Sa/icornia bigelovii se puede utilizar como una fuente 
alternativa de omega-3, ácidos grasos poliinsaturados para el consumo humano. También argumenta 
con datos de Ventura et al (2011) y otros autores, que es una buena fuente de vitamina A, minerales, 
polifenol y además de ~-caroteno antioxidante, con cantidades que van desde 4,7 a 15.9mg / 100g 
de peso fresco, cuyos valores son similares o superiores a los encontrados en algas marinas (4,0 mg 
/100 g de peso fresco) y espinacas (5.1mg / 100g de peso fresco) respectivamente. 

En estudio realizado por Bianciotto et al (2009), se encontró que el vegetal Sarcocornia magellanica 
presente en Argentina, posee 14 % de proteínas, calcio, magnesio, potasio y sodio, y 40 % de ácidos 
grasos esenciales: omega 6. 

En el plano más puramente gastronómico hay que señalar que las plantas de los géneros Salicornia y 
Sarcocornia, últimamente están siendo bastante empleadas como guarnición. Las formas más 
comunes de consumirla son: Cruda en la que se resalta su textura crujiente además de su sabor 
yodado, cocida junto con otras verduras o levemente salteada como acompañamiento en platos de 
pescado, mariscos y frutos de mar. Aun así, su consumo no se limita a estas formas de preparación, 
actualmente existen innumerables recetas en las que el "Esparrago de Mar" es uno de los 
ingredientes principales. En el Anexo 3, se presentan algunas de estas a manera de ejemplo. 
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Figura 7. Cocina italiana. Presentación de Salicomia en conserva y Plato de "Pasta alla Salicomia" 

Fu ente: V eganb!og .it http~t/www. veg :;;;blog .iti201 DiO 2..'21 !ps!a-alla-salicomia/ 

• Producción de aceite a partir de la semilla 

La semilla se Salicomia bigelovii no es comestible cruda debido a la presencia de saponinas y estas 
permanecen en la harina de la semilla cuando se extrae el aceite. La semilla contiene 
aproximadamente 30% de aceite comestible y 35% de proteína. El aceite es altamente poliinsaturado 
y similar al aceite de cártamo ( Carthamnus tinctorius) en la composición de ácidos grasos. Tiene un 
agradable sabor a nuez y una textura similar al aceite de oliva (Piants for a Future, 2012). 

En términos de productividad, la especie Salicornia bige/ovii ha mostrado altos rendimientos de 
biomasa y semillas, incluso en las zonas con salinidades superiores a 70 g 1 1 de sales totales 
disueltas. Bajo el riego con agua de mar (40 g salinidad NaCI/ L) el rendimiento de semillas fue 2t 1 
ha, que es equivalente a la de los cultivos convencionales bajo condiciones no salinas (Panta et al 
,2014 p.76). 

En la figura 08 se muestra la Productividad del cultivo de Salicornia bigelovii en comparación a otros 
cultivos de semillas para la obtención de aceites convencionales (Girasol, Mostaza y Cártamo). 
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Figura 8. Comparación de la Productividad de cultivos de semillas para la obtención de aceites convencionales (Girasol, 
Mostaza y Cártamo) y el cultivo de la semilla oleaginosa de Saticomia bige/ovii. 

Fuente Panta et al (2014) Gon da los de G!t:-nn el al (1~1 139) y FAOSTAT (2013) 

El aceite extraído de sus semillas también es útil para generar biodiesel , este aceite puede ser 
modificado mediante un proceso que lo hace adecuado para mezclarse con combustible para avión. 
El resto de la planta puede ser más adelante usada para producir combustibles líquidos, o quemados 
para producir vapor para generación de electricidad . Se estima que se pueden obtener alrededor de 
250 galones de biodiesel por hectárea cultivada con Salicornia (Global Seawater lnc., 2008). En el 
Cuadro 06 se muestran las condiciones de producción y la productividad del cultivo de Salicorn ia en 
comparación a otros cultivos de semillas oleaginosas. 

Cuadro 6. Condiciones de producción y productividad del cultivo de Salicornia en comparación a otros cu:tivos de semil!as 
oleaginosas. 
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• Forraje o alimento para animales 

La Salicornia bígelovíí ya ha sido probada como forraje en la costa oriental de la Península Arábiga, y 
se demostró que se puede sustituir el 25% de la alfalfa en las dietas de los animales (por ejemplo, las 
ovejas). Durante los 84 días entre el destete y la masacre, los corderos alimentados con una d;eta a 
base de halófilas (Atríplexbarclayana, Suaedaesteroa y S.bígelovit) ganaron peso al mismo ri tmo que 
los animales alimentados con alimentos convencionales (Panta et al, 2014, p.75). 

En China, México y Argentina, nutren el ganado ovino con plantas halófilas entre estas Salicornia y 
Sarcocornia, ya que le confiere a sus carnes un sabor muy particular además de reducirles el 
contenido de colesterol. Bianciotto et al (2009) reportó que análisis realizados en carnes mostraron un 
50% menos de colesterol en corderos alimentadas en pastizales salinos mixtos con presencia de 
Sarcocornia magellanica. 

Por otra parte, Acosta et al (2011) encontró que las dietas con inclusión de harinas de Salicornia 
bigelovii y S. japonicus, suministradas a juveniles de camarón azul (L. stylirostris) en condiciones de 
cultivo súperintensivo; resultaron favorables para mantener un crecimiento y supervivencia en base a 
los estándares establecidos en su nutrición. 

• Fítorremediación 

Las plantas de los géneros Salicornia y Sarcocornia absorben y concentran metales pesados en sus 
tejidos (fitoextracción), por lo que podrían ser usadas en fitorremediación, la cual es una alternativa 
sustentable y de bajo costo para la rehabilitación de ambientes afectados por contaminantes 
naturales y antropogénicos (Singh & Jain, 2003). 

Sepulveda et al (201 2) evaluaron el uso de Sarcocornia neeí para la absorción de metales pesados 
desde relave, encontrando que esta planta se pudo desarrollar en relave con los elementos químicos 
Cu, Fe, Mn, Mo, As, Hg y Cd, absorbiendo principalmente Fe, Cu y Mn y en menor grado los otros 
elementos. Esto corrobora lo expuesto por otros autores que planteaban que algunas especies de 
estos géneros son metalófilas, y especialmente ferrófilas, llegando a concentrar en el follaje cerca de 
cuatro veces la concentración de Hierro (Fe) en el suelo. 

También se reporta la Salícornia bigelovii como utilizada para la remediación de sitios contaminados 
son Selenio (Se) (Delgadillo-López, 2011 , p.601) 

Otras Potencialidades 

En el Plano Terapéutico, investigadores coreanos de la Chungbuk National University y de la Sahm 
Yook University han dado a conocer recientemente la tendencia a estimular el sistema inmunológico 
de los polisacáridos obtenidos de un tipo de Salicornia. Una gran variedad de estos polisacáridos 
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extraídos de plantas y setas ya han sido utilizados como agentes terapéuticos en distintos tipos de 
cáncer y la salicomia, en concreto, es utilizada tradicionalmente en la medicina oriental para un gran 
abanico de enfermedades. Los especialistas han observado cómo estas sustancias, aisladas de la 
fibra de la planta, muestran una potente actividad positiva sobre algunas de las células del sistema 
inmune de roedores. Aunque se trata de estudios incipientes, los resultados apuntan a un posible 
potencial y futuro terapéutico de esta planta (González, 2010). 

La Salicomia permite capturar carbono. Según datos obtenidos en el cultivo de Salicomia en Sonora 
Mexico, Global Seawater lnc. estima que una hectárea cultivada con salicornia es capaz de absorber 
8,6 toneladas métricas de dicho gas por hectárea (ver figura 09) 

Palomino (2007) realizó la estimación del servicio ambiental de captura de C02 producido por las 
especies de flora de los Humedales de Puerto Viejo en Perú; encontrando que la parte aérea de la 
Salicornia (Sa/icomia fruticosa) capta 12.1 tC02/ha. 

Por otra parte se debe tener en cuenta que por tratarse de una especie que requiere ser regada con 
agua salada, ocupa tierras semidesérticas que no se deterioran por utilizar agua de mar. De hecho, al 
ser suelos prácticamente estériles, tampoco afectan ecosistemas sensibles y toda consecuencia es 
incomparablemente menor a la que suelen producir fertilizantes y plaguicidas de uso corriente. Los 
costos terminan siendo comparativamente mucho menores, y en lo referido a precios, a la ausencia 
de necesidad de desplazar plantaciones y bosques, y a la no afectación de la cadena alimentaria, 

Todo lo anteriormente expuesto hace que esta planta contribuya además a la sustentabilidad 
ambiental. 
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1.0 mt/ha 
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t Meal 2.6 t/ha 
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Figura 9. Rendimientos y valores de producción obtenidos del cultivo de Salicomia en Sonora. México 

Fuente: Global Seawater. lnc. 
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1.3.3. Iniciativas de desarrollo a partir del Riego con agua de mar de cultivos de Salicornia y 
Sarcocornia. Experiencias internacionales y nacionales. 

Experiencias Internacionales. 

Gracia, A., (2008) afirma que en la agricultura, el riego con agua de mar, en sus diferentes formas -
tradicional, o hidroponia-, actúa como fertilizante y plaguicida, de la misma manera que el agua de 
mar es biógena, patogenicida y nutritiva para los animales y los humanos. Hay muchos países y 
lugares donde el agua de mar se utiliza en la agricultura, este autor reporta los siguientes: 

Eritrea (1), USA (10), Inglaterra (4), Emiratos Árabes (4), Túnez (1), España (Varios), México (Varios), 
Arabia S (2), Oatar (2), Pakistán (3), Omán (2), Líbano (1), Kuwait (1), India (1), Alemania (1), Egipto 
(2), Canadá (2), Australia (4), China (15), Nicaragua (1), Colombia (1). 

La especie halófila más reportada como cultivada es la Sa/icornia bigelovii , que ha sido probada en 
varias partes del mundo, tales como el Medio Oriente, la India, México, y África. Se han establecido 
ensayos de producción de Salicornia comercial en los EE.UU, Eritrea y Arabia Saudita. En producción 
de semillas oleaginosas y proteaginosas, se destaca que la producción S. bige/ovii en la costa del 
desierto de México fue superior a la de girasol y la soja en 2013 (Panta et al, 2014 p. 76). 

En el contexto de cultivos energético, en México, el Global Seawater lnc. está produciendo S. bigelovii 
para la producción de biodiesel en las granjas en Bahía Kino y Tastiota. Se puede obtener entre 850 y 
950L de biodiesel a partir de una hectárea de terreno costero cultivado con Salicorn ia. Sobre la base 
de ·estos resultados, la compañía planeaba expandir su cultivo a 5000ha para la producción comercial 
en el estado de Sonora, México (Christiansen, 2008). 

Recientemente, con el apoyo de Boeing, Etihad Airways y UOP de Honeywell, el Instituto Masdar de 
Ciencia y Tecnología in ició el cultivo de Salicornia irrigada con agua de mar en la región de Abu Dhabi 
para producir bio-combustible para la industria de la aviación . Etihad Airways realizó un vuelo de 
demostración con éxito mediante el uso de biocombustible refinado en Emiratos Árabes Unidos 
(Panta et all , 2014 p.78) 

En el 2010 la Salicornia obtuvo el premio Innovar de Argentina por ser una novedad en el ámbito de la 
agricultura, el estudio premiado evaluó las cualidades de la salicornia y se demostró que el vegetal es 
una excelente fuente de proteínas y minerales, además de contener un perfil de ácidos grasos muy 
beneficioso. 

Con base en la información pública al alcance, se presentan en el Anexo 4 las principales 
características de algunos de los estudios y proyectos de Agricultura con agua de mar en el contexto 
internacional, especialmente los que contemplan el cultivo de la Planta Salicornia. 
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Experiencias nacionales. 

Región de Coquimbo - Chile. En octubre de 2012 el Gobierno de Chile mediante Resolución W 1431 
aprobó el Convenio de Transferencia de Capital Fondo de Innovación para la Competitividad entre el 
Gobierno Regional de Coquimbo y la Universidad de La Serena (Gobierno de Chile, 2012). De esta 
manera se hizo posible que en el 2013 se inaugurara en Puerto Aldea, comuna de Coquimbo, el 
proyecto de investigación "Factibilidad Técnica - Económica para la Obtención de Biodiesel en la 
Región de Coquimbo' - BIOSALIC, dirigido a obtener biocombustible a partir de la planta silvestre 
Salicornia, refiriéndose a la especie que se encuentra en la región. 

El proyecto está a cargo del Departamento de Ingeniería Industrial de la ULS con apoyo de los 
departamentos de Minas y Química y tiene como objetivo obtener una mejor alternativa de 
biocombustible, que sea factible de producir y que compita con otras tecnologías que existen 
actualmente en el mercado y que generan gran controversia por su uso alternativo en el consumo 
humano. En su parte operativa, el proyecto busca cumplir con tres componentes principales: la 
obtención de un volumen de masa vegetal, la extracción de aceite y la producción de biod iesel. 

Asimismo, esta iniciativa tiene un destacable componente social, dado que ha contemplado incluir 
dentro de las actividades operativas del proyecto, a un número importante de integrantes de la 
comunidad de Puerto Aldea, puesto que pertenecen al área geográfica donde se realizarán 
actividades de campo. 

Región de Atacama - Chile. En esta región se desarrolla el Proyecto denominado "Cultivo de 
Ecotipos de Salicornia en el Borde Costero de Atacama (SALI)" financiado por el Fondo de Innovación 
para la competitividad (FIC) del Gobiernos Reg ional de Atacama desde el año 2011 . En esta iniciativa 
trabajaron conjuntamente científicos de la Universidad de Chile y España que ya conocían la especie 
(Núñez, 2013). 

Región de Valparaíso - Chile. El 28 de Mayo de 2014, se inauguró el Proyecto "Acuicultura -
Agricultura Marina. Innovación para el Desarrollo Sustentable de Va/paraíso" a cargo de La Escuela 
de Ciencias del Mar y la Escuela de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
junto con la Empresa Marine Farms S.A. Iniciativa financiada con aportes del Fondo de Innovación 
para la Competitividad del Gobierno Regional de Valparaíso año 2013. 

Este proyecto que actualmente se encuentra en curso contempla el diseño e implementación de un 
sistema piloto integrado de acuicultura y agricultura marina, que usa como recurso hídrico el agua de 
mar y los efluentes de la acuicultura en estanques, como fuente de nutrientes para el cultivo de 
Esparrago de Mar - Sarcocomia sp. (Gallardo et al, 201 4). 
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CAPITULO 2. ESTUDIO DE CASO: LA CALETA PICHICUY 

Pichicuy en mapudungún (Lengua Mapuche) significa Bahía pequeña. 

La Caleta Pichicuy se lista en la Política Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral de la 
República de Chile (Decreto Supremo W475), dentro de las áreas en las cuales existen 
asentamientos humanos y caletas de pescadores y además dentro de las Áreas Preferentemente 
Turísticas. 

2.1. Localización 

La Caleta Pichicuy se encuentra ubicada en la Región de Valparaíso, Provincia de Petorca, en la 
Comuna de la Ligua (Ver Figura 1 0). Localizada sobre la costa a 32°20'38.06" Latitud Sur y 
71°27'35.94" de Longitud Oeste, a 54 km al noroeste de la Ligua, 137 km al norte de Viña del Mar y 
186 km al noroeste de Santiago. 

El principal acceso a Pichicuy es desde la autopista Panamericana Norte, Ruta 5. En dirección 
Santiago - Los Vilos, la entrada a la Caleta se encuentra a 20 kilómetros después del acceso a La 
Ligua, en un desvío a la derecha que permite el ingreso a la Caleta. La Figura 11 muestra la 
localización de la Caleta Pichicuy relativa a los principales centros poblados y vías de la zona, y en la 
Figura 12 se presenta una vista aérea de la Caleta a partir de imagen satelital. 

Figura 10. Ubicación de la Caleta Pichicuy dentro de la Región de Valparaíso, la Provincia de Petorca y la Comuna de La 
Ligua. 

Fuente: Elaboración Propia con datos del SECPLA y Google earth 
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Figura 11. Localización del Área de estudio relativa a los principales centros poblados y vías de la zona 

Fuente: Elaboración Propia con imágenes salelitales de Google earth 

Figura 12. Vista aérea de la Caleta Pichicuy a partir de imagen satelilal. 

Fuente: Google earth 
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2.2. Delimitación del Área de Estudio e identificación de Unidades de Paisaje 

Con el fin de acotar y definir las fronteras del área de estudio, teniendo en cuenta la ubicación de los 
recursos locales de la Caleta, se considerará el área comprendida entre las coordenadas 
32°18'41.71"8, 71°28'29.76"0 y 32°21'21.49"8, 71°26'27.77"0 ubicadas sobre la línea de costa, 
proyectándolas hacia el continente hasta la vía panamericana-Ruta 5 que se extiende de sureste a 
norte, y hacia el océano hasta las 5 millas náuticas que corresponden al área de pesca artesanal; 
resultando de esta manera la delimitación del área que se observa en la Figura 13 con línea de color 
rojo. 

Figura 13. Delimitación del área de estudio. 

Fuente: Elaboración propia usando Google earth 

Desde el punto de vista de potencialidades para el desarrollo local, paisaje y medio ambiente, dentro 
del área de estudio delimitada se destacan 6 unidades fundamentales que se presentan en la Figura 
14 y se describen a continuación: 
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Figura 14. Identificación de Unidades de Paisaje desde el punto de vista de potencialidades para el desarrollo local y 
medio ambiente. 

Fuente: Elaboración propia fotointerpretado con Google earth 

Unidad 1: Caleta. Es la porción del territorio donde se encuentra el asentamiento humano (Ver Figura 
15), desarrollado a partir del área de zarpe y desembarque de la pesca artesanal, la cual actualmente 
cuenta con muelle y rompeolas. La Caleta como área poblada se caracteriza por pintorescas 
construcciones que sirven de vivienda a los pescadores y sus familias, cabañas de veraneo cuyos 
propietarios viven en otros centros poblados y otras construcciones usadas como locales comerciales. 
El área cuenta con equipamiento mínimo consistente agua potable rural, energía, Posta de primeros 
auxilios, Carabineros, almacenes de comestibles, agua potable, restaurantes y entretenciones. 
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Figura 15. Vista General de la Unidad 1, Caleta de Pescadores Pichicuy desde distintos ángulos. Julio 2014 

Fuente: Archivo de la Autora 

Cabe destacar que la Caleta Pichicuy fue una de las ocupaciones en el Borde Costero en la que se 
aplicó la Ley W 20.062 de 2005, también llamada Ley de Caletas, como parte de las recientes 
políticas de planificación y desarrollo territorial del país. Es un programa del Ministerio de Bienes 
Nacionales dirigido a los pescadores artesanales cuyas propiedades se encuentren en situación de 
ocupación irregular. Esta Ley posibilita transferir el dominio de terrenos fiscales a sus ocupantes, 
sean estas personas naturales o jurídicas, chilenas, que se encuentran dentro de la faja de 80 metros 
de ancho, medidos desde la línea de más alta marea de la costa (Ministerio de Bienes Nacionales, 
2014). 

La regularización de la Caleta se efectuó en el año 201 O, entregándose títulos de dominio gratuitos 
(Ministerio de Bienes Nacionales, 2011, p.53), como una herramienta para mejorar la calidad de vida 
de las persona que viven en la Caleta, ya que les permite acceder a beneficios sociales como la 
pavimentación de calles, casetas sanitarias, asistencia crediticia de lndap, Fosis y Sercotec, subsidios 
habitacionales, forestales y de riego, entre otros. (Ministerio de Bienes Nacionales, 2014). 

Unidad 2: Playas y Dunas. Nombre asignado en este estudio a la zona que corresponde al bien 
nacional de uso público, que comprende las siguientes franjas definidas en la Política de uso del 
Borde Costero: 

Playa: Franja delimitada entre la línea de la más baja marea y la línea de la más alta marea. Terreno 
de Playa: Franja delimitada entre la línea de más alta marea y la línea trazada a 80 metros desde 
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dicha línea. Terrenos Fiscales: Franja posterior a la franja de terreno de playa, que corresponde a 
predios fiscales administrados por el Ministerio de Bienes Nacionales. 

En la Figura 16 se presentan imágenes de esta unidad que actualmente se usa como balneario y 
áreas de camping por ser playas resguardadas de vientos fuertes y aptas para baño y deportes 

acuáticos . 

..... . ~ .......... -..('"~--- - ...- .... .. . , -· . - ~~- ··:_ ·_ -"'~ - .·_. . .. .. . - -· - -- -

Figura 16. Vista general de la Unidad de Paisaje 2. Playas y Dunas 

Imagen Superior: Franja de Playa. Imagen Inferior: Playa, terreno de playas y terrenos fiscales. Julio 2014. 

Fuente: Archivo de la Autora 

Unidad 3: Humedal. Corresponde al área de la desembocadura del Estero Huanquen, que no llega al 
mar, formando una laguna costera con características estuarinas (Ver Figura 17). Presenta una 
evidente eutrofización y características especiales desde el punto de vista ecológico y de 
biodiversidad, al ser un área de concentración de fauna silvestre. 

Teniendo en cuenta que en el lugar se observa una valla informativa que indica que la propiedad 
fiscal donde se encuentra el humedal está concesionada a la Fundación Humedales, se realizó la 
consulta de la categoría de conservación del lugar y de acuerdo a información aportada por el 
Ministerio de Bienes Nacionales, SEREMI Valparaíso (2014), este humedal no tiene una declaración 
como tal, y no se encuentra bajo ninguna categoría de Conservación. Comunican que no existen 
estudios o diagnósticos conocidos por esta Secretaría Regional Ministerial y explican que La 
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Fundación Humedales presentó con fecha 6 de febrero de 2013 una postulación para que se le 
asignara en concesión de uso gratuito, el predio fiscal donde se ubica la laguna estuarina y el área 
aledaña, pero al no emitirse opinión del Consejo Regional de Valparaíso, acerca de su propuesta de 
conservación del lugar como humedal, no existe acto administrativo dictado a su favor. Aun así, 
informan que se emitió una autorización por parte de la Secretaria Ministerial de la época, a la 
Fundación Humedales para instalar una reja perimetral en el terreno fiscal individualizado como Lotes 
7 y 8b del Plano V-3-1817 CU del Catastro Nacional de Bienes del Estado. El documento de 
Autorización y el plano en mención se presentan en Anexo 5 

Figura 17. Vista general de la Unidad de Paisaje 3, Área del Humedal y laguna estuarina formado en la desembocadura 
del Estero Huanquen. 

En la vista inferior se observa el puente de la Panamericana Norte ubicado sobre la desembocadura. Julio 2014. 

Fuente: Archivo de la Autora 

Unidad 4: AMERB. Corresponde al Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos 
identificada por la Subsecretaria de Pesca como AMERB W94/2000 de fecha 12 de octubre de 2000, 
que consta de un área de 189,16 Ha otorgada al Sindicato de Trabajadores Independientes, Buzos y 
Pescadores Artesanales de la Caleta Pichicuy, donde se autoriza la extracción de los recursos 
bentónicos consistentes en las especies Concho/epas concho/epas (Loco}, Fissurella latimarginata 
(Lapa negra), Fisurella cumingi (Lapa rosada) y Loxechinus a/bus (Erizo) de acuerdo al Plan de 
Manejo aprobado. 
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En Anexo 6 se presenta documento de aprobación del Proyecto de Manejo y Explotación para el Área 
de Manejo en mención y en Figura 18 se muestra una vista de la superficie de la AMERB donde se 
hacen evidente las áreas rocosas que sirven de resguardo para para la fauna y flora marina . 

• 

Figura 18. Unidad de Paisaje 4. Porción de Superficie del Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos de la 
Caleta Pichicuy. Octubre 2014. 

Fuente: Archivo de la Autora 

Unidad 5: Area de Pesca Artesanal. Es el área que de acuerdo a la Ley General de Pesca y 
Acuicultura (Ley W 18.892, de 1989) tiene reservada la Pesca Artesanal para realizar su labor, 
correspondiente a las primeras cinco millas desde la línea de costa hacia mar abierto. 

Unidad 6: Area con cobertura forestal y de interés Silvopastoril. Corresponde a terrenos de 
propiedad privada en los que actualmente se encuentran plantaciones forestales y otros usos. 

2.4. Zona de Influencia 

En la Figura 19 se identifican los polígonos considerados como Zona de Influencia del área de 
estudio, donde el principal territorio está conformado por la Cuenca del Estero Huanquen, debido a 
que una porción del área de estudio se constituye en la parte baja de cuenca, donde se encuentra la 
desembocadura del Estero Huanquen, lo que significa que la dinámica de la cuenca tal como el 
escurrimiento, los cambios de uso del suelo y las susceptibilidades del territorio muy probablemente 
muestren sus consecuencias en el área de estudio. 

La Cuenca del Estero Huanquen es una cuenca costera que posee una extensión de 151 km2, 
comprendida entre las coordenadas geográficas, los paralelos sur 32°11' y 32°21' y los meridianos 
oeste 71 o 17' y 71 °27' en la V Región de Chile. La Longitud del cauce principal del estero asciende a 
23 km desde el formativo más alejado. El régimen de la Cuenca es pluvial y el escurrimiento 
esporádico, condicionado a las precipitaciones de la faja costera (Niemeyer, s.f. p.300). 

Entre las principales características para destacar, se tiene que en el interior de la cuenca, en un 
tributario del estero, se construyó un acumulador y una bocatoma de la cual se surte de agua la 
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Caleta Pichicuy, esta operación, suministro y distribución del agua potable están a cargo de la Junta 
de Vecinos de Pichicuy (Guzman & Pérez, 2006 p.118). También se destaca la existencia de áreas 
dedicadas a cultivos agrícolas y aunque a la fecha no se encuentran en funcionamiento faenas 
mineras, según el Catastro de Concesiones Mineras del SERNAGEOMIN, hay terrenos 
concesionados para explotación de minera de cobre dentro del área de la Cuenca. 

Por otra parte, como área de Influencia también se deben mencionar dos Sectores aledaños a la 
Cuenca del Estero Huanquen, el primero es el sector conocido como "Punta Pichicu'{ que drena 
parte de su escurrimiento en el Área de Manejo y explotación de Recursos Bentónicos de la Caleta y 
el segundo es el Sector de las Dunas de Longotoma que actualmente posee una concesión minera 
para la explotación de hierro. 

Figura 19. Zona de Influencia del Área de Estudio, principalmente conformada por la Cuenca del Estero Huanquen y el 
Sector Punta Pichicuy. 

Fuente: Elaboración propia usando Google earth 

2.3. Componente Natural 

El paisaje natural está constituido por diversos factores físicos que conforman una unidad llamada 
Borde Costero, conformada por la linea de costa a lo largo de la localidad de Pichicuy, concordando 
con los limites políticos establecidos (Estero Huanquén por el sur y el roquerio Punta Doca por el 
norte). 
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Clima. De acuerdo a la clasificación del clima de Koppen-Geiger, el clima de la zona es Semiárido frio 
o templado (BSk). La temperatura med ia anual en Pichicuy se encuentra a 16.5°C. El mes más 
caluroso del año con un promedio de 20.6 oc es enero y el mes más frío con 12.6 oc en el mes de 
ju lio. A lo largo del año llueve poco, la precipitación anual es de 314 mm, el mes más seco es febrero 
con ausencia de precipitaciones, mientras que junio es el mes en que normalmente se registran la 
mayor cantidad de lluvia durante el año (Ciimate-data.org). 

Geología. En su composición geológica está formado por un conjunto de sedimentos marinos y 
continentales constituidos por lutitas, areniscas y conglomerados, rocas ígneas, con sedimentos 
marinos y continentales, cuyas edades fluctúan entre el Mioceno Superior y Terciario Inferior. Los 
sedimentos marinos están restringidos al Jurásico y Cretácico Inferior distribuyéndose en el sector de 
la cordillera de la Costa y en la Frontera con Argentina en la cordillera de los Andes (Guzmán & 
Pérez, 2006). 

Los depósitos eólicos y litorales corresponden a acumulaciones costeras bajo la forma de playas 
actuales y dunas, respectivamente; se ubican adyacentes a la franja costera y su desarrollo está 
directamente relacionado con los rasgos morfológicos actuales: es así como playas se desarrollan 
siempre al norte de puntas de acantilados, que crean bahías protegidas a los vientos noreste y de las 
corrientes costeras de dirección norte, privilegiando asi las acumulaciones de arena, y siempre a las 
salidas de las vías de agua que aportan el material para la construcción de las playas. Las 
acumulaciones eólicas aparecen siempre al norte. 

Suelos. Por ser sector netamente li toral, no se cuenta con superticie de suelos cultivables. Se 
encuentran extensas áreas desprovistas de vegetación, área de Playa, área urbana, pradera y 
matorrales. Los suelos presentan una pendiente de 0-15% de inclinación, con degradación moderada 
y baja susceptibilidad a la erosión. Según la taxonomía de suelos de Estados Unidos (USDA soil 
taxonomy, 1951) se reconocen los siguientes suelos: 

Alfisoles: son suelos con buen grado de evolución, en la vertiente poniente de la Cordillera de la 
Costa, estos suelos se han desarrollados directamente a partir de roca granítica, presentando un 
fuerte incremento del contenido de arcilla en profund idad 

lnceptisoles: suelos de desarrollo incipiente que forman inclusiones en roca, derivados de terrazas 
marinas altas y de relieve plano a ligeramente inclinado, de colores pardo rojizos asociados a otros 
con menor evolución 

Hidrografía. La mayor parte de la red de drenajes del área de estudio la constituyen drenes de muy 
corto desarrollo alcanzando el mar de forma individual, pero tiene la influencia de la principal red 
hidrica del sector conformada por el Estero Huanquen, el que nace a partir de pequeñas quebradas y 
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afluentes menores, su curso corre a través de la cuenca homónima. No desemboca en el mar, 
creando la laguna estuarina de Pichicuy que es un ecosistema de gran importancia para el sector. 

Oceanografía. Pichicuy presenta fondos submareales rocosos que brindan protección y resguardo a 
la fauna y flora marina. Su línea de costa presenta numerosos islotes, los que con baja marea quedan 
expuestos parcialmente. En profundidades menores el sustrato marino está compuesto por un fondo 
blando, aumentando la profundidad del fondo heterogéneo predominante al fondo duro. 

El territorio se encuentra frente a la influencia de las corrientes de Humboldt y de Gunther, la segunda 
se desplaza de norte a sur y se caracteriza por su alta temperatura, alta salin idad y contenido de 
oxigeno muy bajo. Recorre por debajo de la corriente de Humboldt que transporta aguas frías, de baja 
salinidad y alto contenido de oxígeno disuelto, que mejora las condiciones para la vida marina. 

El ascenso de las aguas subsuperficiales hacia la capa superficial, provocado por la corriente de 
Humboldt genera la formación de plancton que nutre una amplia variedad ictiológica. Esto produce 
una alta productividad del ecosistema marino existente frente a la costa y dentro de la zona 
económica. Las ricas zonas de surgencia dan origen a una diversidad de recursos disponibles para 
desarrollar la actividad extractiva artesanal. 

Flora y Fauna. El listado detallado de especies de Flora y Fauna identificadas en la Caleta Pichicuy 
se presenta en el Anexo 7 y a continuación se describen las principales características en cuanto a 
flora y fauna que exhiben los tres ecosistemas relevantes que conforman el lugar de estudio, con 
base en información de SUBPESCA (2010): 

Litoral Arenoso: lo conforman, las playas, dunas y marismas, que son ecosistemas que se 
caracterizan por un alto grado de dinamismo, comprenden ambientes supramareales, intermareales y 
submareales. 

Los animales que habitan en las playas de arena pueden clasificarse en tres grupos de acuerdo a su 
tamaño: la microfauna, de menos de 0,05mm, constituida por Protozoos; la meiofauna, de entre 
0,05mm a 5mm, que incluye a Pulgas de Mar y juveniles de Machas, Almejas y Estrellas, principal 
fuente de alimentación para los otros organismos residentes y visitantes; y la macrofauna, que reúne 
a todos los animales de tallas mayores a 5mm, es decir, Jaibas, Navajuelas, Gusanos y Peces, entl·e 
otros. 

Las áreas de dunas y marisma presentan principalmente una asociación vegetal: la comunidad del 
"suspiro", caracterizada por el Suspiro de Mar, la Mariposa del Campo y la Doca. Y aunque la 
asociación es pobre en especies y de baja cobertura vegetal, las plantas presentan una distribución 
espaciada, alta resistencia a la salinidad y tolerancia a las fluctuaciones de humedad. 
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Cabe destacar que en las dunas de Pichicuy se encuentra el género Leucocoryne, endémico de 
Chile, conocido con el nombre común de Huilti. Específicamente en el área de estudio se reconoce el 
ecotipo Pichicuy-Quintero (Guzman & Perez, 2006, p.63) Además, identificada en el presente 
estudio, se destaca la presencia de la especie de planta halófita Sarcocornia sp, en forma silvestre, 
formando parches de vegetación monoespecífica sobre dunas jóvenes o en asociación con otras 
especies, haciendo parte de la colonización vegetal de dunas más antiguas (Ver Figura 20). 

La vegetación dunaria constituye un hábitat propicio para varios insectos, crustáceos y arácnidos, 
conformando así un micro ecosistema dinámico y frágil por su permanente movilidad, se resalta la 
presencia de un tipo de Escorpión chileno Bothriurus Pichicuy que se extiende en las costas 
desérticas de Chile (Guzman & Perez, 2006, p.68) y coleópteros como el Escarabajo y la Chinita. 
También reptiles como la Lagartija Lemniscata y la Culebra Cola Larga. 

Figura 20. Formaciones de Sarcocornia sp en la Caleta Pichicuy. 

(lzq) En parches monoespecificos sobre una duna joven. (Der) Asociada con otras especies sobre una duna mas antigua 
Fuente: Archivo de la Autora 

Litoral Rocoso y ecosistema marino: Los ecosistemas rocosos, a diferencia de los arenosos, se 
caracterizan por tener vida en gran abundancia y diversidad. Una de las razones de ello es que la 
estabilidad del sustrato ofrece variadas alternativa de hábitat grietas, cuevas y pozas son parte de los 
refugios más demandados. La zona intermareal está compuesta por especies residentes, que pasan 
toda su vida en este ambiente (Lapa y Jaibas) y transitorias, que visitan la zona intermareal en 
periodos de marea alta y/o en épocas reproductivas, habitando la mayor parte de su ciclo vital en la 
zona submareal. Tal es el caso de Locos, Erizos y Estrellas de Mar. 

El ambiente submareal de la localidad Pichicuy está dominado hasta los 15-30 m de profundidad por 
extensas praderas de Huiro Palo (Vásquez et al, 2008 p.8) y habitan especies como Caracol tégula, 
Picoroco y Piure. Además, el fondo rocoso es un hábitat propicio para las algas. En la Costa Central 
de Chile pueden encontrarse 47 especies, de las cuales se comercializan 17 y en el área de estudio 
se destacan el Cochayuyo, Huiro, Huiro Negro, Huiro Palo y Huiro canutillo. 

53 



Los peces representan uno de los componentes más abundantes de este ecosistema, ya que esta 
zona constituye una rica fuente de alimento y refugio para estos. Entre las especies icticas presentes 
en Pichicuy se destacan el Lenguado, Jurel, Pejegallo, Palometa, Cojinoba, Bilagay, Merluza, 
Pejeperro, Rollizo, Cabinza, Corvina, entre otros. 

Entre las aves del litoral rocoso se destacan el Pilpilen, el Churrete Costero, Gaviotín Monja, la 
Gaviota Dominicana, el Pato Lile y el Piquero 

Humedal: En este ecosistema se pueden mencionar de menor a mayor tamaño, a las algas 
microscópicas que forman el fitoplancton, compuesto por algas azules (llamadas Cianobacterias), 
Peridineas, Diatomeas y algas verdes, entre otras. Luego se encuentran las plantas flotantes, como la 
Flor de Pato y la Lenteja de Agua, a las que le siguen las hidrófilas, poseedoras de largos tallos con el 
que se aferran al sustrato, como el Sombrerito de Agua. 

En el limite con el ambiente terrestre, se encuentran diferentes tipos de musgos cuya función es 
absorber la humedad del suelo y evitar su degradación; en la orilla, especialmente en los ambientes 
dulceacuícolas, suele haber pajonal compuesto por Totoras, Juncos y Junquillos. Más hacia fuera del 
humedal generalmente se encuentra cobertura herbácea de Manzanilla, Suspiro de Mar y plantas de 
mayor tamaño como el Palo Colorado. 

Es también en estos sitios hacia fuera del humedal que se destaca la presencia de la especie vegetal 
halófita Sarcocomia sp asociada con otras especies (Ver Figura 21). 

En la laguna estuarina formada por la desembocadura del Estero Huanquen se reporta la presencia 
de especies icticas como Pejerrey Chileno (Odontesthes mau/eanum), Gambusia (Gambusía affinís) y 
Lisa (Mugíl cephalus) y constituye un área de descanso y alimentación de áreas marinas residentes y 
migratorias, tales como, Playero blanco, Rallador, garza blanca y Gaviota de Franklin. También al 
sector llegan aves escasas a escala nacional como son el águila pescadora y el halcón perdiguero 
(Guzmán & Pérez, 2003 p.94). 
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Figura 21 . Flora y fauna del Humedal formado por la desembocadura del Estero Huanquen. 

(lzq) Presencia de Sarcocornia sp. en la orilla de la laguna estuarina. (Der) Garza blanca en medio del cuerpo de agua 
Fuente. Archivo de la Autora 

2.5. Componente Social y Población Objetivo 

La Localidad de Pichicuy posee una población de 614 habitantes que corresponden al 2% del total de 
la Comuna de la Ligua, existiendo 195 familias (Guzman & Perez, 2006, p.121 ). La población 
residente generalmente se ubica en la parte alta de Pichicuy y en la Caleta en forma estable, mientras 
que en la zona de Playa se localiza la población esporádica, la cual tiene un incremento sustancial 
durante los meses de enero, febrero y marzo. 

De acuerdo al Departamento de Desarrollo Social de la Municipalidad de La Ligua (2005), en Pichicuy 
el 51 ,6% de la población son hombres y el 48,4% son mujeres. Además registra que 457 personas 
son mayores de 15 años, constituyendo este grupo la potencial fuerza de trabajo del área de estudio. 

La comunidad que se asienta actualmente en la Caleta Pichicuy basa su desarrollo en dos 
actividades básicas corno son la Pesca Artesanal y el Turismo Estival, siendo la pesca la que más 
empleos genera. 

La categoría ocupacional predominante en la población es la de artesanos. En cuanto al tipo de 
ocupación se destacan: trabajadores no calificados, técnicos y profesionales de nivel medio, 
profesionales calificados, científicos, entre otros. 

Dentro de la Pesca Artesanal, se destaca como importante actividad productiva, la recolección de 
algas, y dentro de esta, existe un subgrupo de recolectores de orilla u orilleros. 

En lo que se refiere a la actividad turística, esta se desarrolla principalmente en temporada de verano 
en donde la Caleta se convierte en el esperado destino de cientos de familias, que llegan a hacer uso 
de segundas viviendas, cabañas y zonas de camping habilitadas por la comunidad a la orilla del mar. 
También existe turismo ocasional de fines de semana y feriados, pero con mucha menor proporción 
de visitantes en comparación a la temporada estival. 

Con respecto a los principales actores y gobernanza local, se destacan, entre otras, las siguientes 
organizaciones gubernamentales en el área de estudio: 

• Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA) : institución responsable de hacer efectiva la 
política pesquera establecida por las autoridades competentes. 

• Bienes Nacionales: encargado de la regularización de propiedades en el borde costero. 

• Gobernación marítima: la Armada de Chile posee la jurisdicción territorial de las actividades 
que se realizan en el borde costero. La máxima autoridad marítima del lugar es el Alcalde de 
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Mar que es un comunero designado por la Marina, quien se encarga de fiscalizar los espacios 
y actividades de pesca, haciendo cumplir las estipulaciones de la ley vigente, atendiendo 
además a reclamos en menor grado. 

• Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP): orientado a generar el desarrollo de la 
Agricultura familiar campesina, lo cual se materializa en proyectos productivos 
potencialmente rentables y sostenibles. 

• Servicio de Cooperación Tecnológica (SERCOTEC): su función es apoyar iniciativas de 
mejoramiento de la competitividad de las micro y pequeñas empresas. 

Entre las organizaciones sociales establecidas y en funcionamiento, que conforman los gobiernos de 
la Caleta se destacan: 

• Sindicato de Pescadores: Constituido desde 1988 con reformulación de estatutos en el año 
2003, tiene el nombre de "Sindicato de Trabajadores Independientes, Buzos, Pescadores 
artesanales y actividades de Caleta Pichicuy sin W, comuna de la Ligua, Provincia Petorca, 
Quinta Región" Hace parte de la entidad gremial Confederación Nacional de Federaciones de 
Pescadores Artesanales de Chile_CONFEPACH que buscan mejorar las condiciones de 
trabajo y calidad de vida en el mar. 

• Sindicato de Algueros 
• Comité de Vivienda 

• Centro de Madres 
• Club de Adulto mayor y adelanto 

• Club de Sulf Marmota 

Como población objetivo del presente estudio, se involucra directamente a los miembros de los 
Sindicatos de Pescadores y Algueros y a sus familias, pero evidentemente al estudiar alternativas de 
desarrollo local, se busca que los beneficios idealmente se vean reflejados en todos los miembros de 
la comunidad y habitantes de la Caleta. 

CAPITULO 3. ANÁLISIS DE ESCENARIOS EN BUSCA DE 
ALTERNATIVAS DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA EN LA CALETA 
PICHICUY 

Se presentan en este Capítulo las principales características técnicas, econom1cas, sociales y 
ambientales de tres (3) Escenarios que responden a la situación actual y a alternativas de 
diversificación Productiva en la Caleta Pichicuy, como elementos de análisis para su posterior 
comparación y escogencia de escenario más óptimo. 
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3.1 . Escenario actual: Pesca artesanal y Turismo 

3.1.1 . Descripción de la Actividad Productiva. 

Pesca Artesanal. La Caleta Pichicuy se encuentra dentro del 48% de las caletas tipo 8 a nivel 
nacional. De acuerdo a la clasificación de Caletas Pesqueras Artesanales de la SU8PESCA, el tipo 8 
significa que es una caleta de desarrollo normal "con actividad permanente; utilizada sólo por /os 
pescadores; baja migración de pescadores; actividad y extracción monoespecífica; presencia sólo de 
botes; participación relativa regional de entre un 30% y un 75% en desembarque, pescadores y 
embarcaciones, tanto de botes como ele lanchas; localización rural; acceso natural; actividad nula y 
relación negativa con el turismo; comercialización local e individual; organización débil; con explanada 
y paíioles construidos; con una sede, electricidad y comunicaciones,· con amplia capacidad de 
espacio". 

El principal método de extracción de recursos icticos es el enmalle y de recursos bentónicos es el 
buceo, aunque se utilizan diversos sistemas de extracción como: Cerco, Arpón, Espinel, Línea de 
mano, araña, trampas, curricán peteras, trampa tubo. 

En la localidad de Pichicuy, toma importancia la extracción de algas en cuanto al número de usuarios 
que se dedican a esta actividad y se concentra en el abastecimiento de materia prima como alimento 
para el centro de cultivo de abalón localizado cercano al sector 

El desembarque artesanal de la Caleta Pichicuy entre los años 2009 y 2013 se presenta en el Cuadro 
7 de acuerdo al Lugar de extracción de los recursos y al grupo de especies extraído. 

En este se hace evidente que el principal recurso que se extrae en la caleta son las algas (ver Figura 
22) con un comportamiento histórico diferente dependiendo del lugar de extracción, ya que en el área 
de manejo se observa una reducción significativa del desembarque de algas entre el 201 1 y 2013, 
hasta llegar a una reducción del 79% en el último año. Mientras que los desembarques del recurso 
algar en el área de pesca artesanal presenta una tendencia al aumento en los últimos 5 años. En 
cuanto a la recolección en orillas de este mismo recurso, SERNAPESCA cuenta solo con datos a 
partir del 2012, mostrando poca variación entre los dos años de registro. 

En segundo lugar, en cuanto a la cantidad de extracción por grupo de especies, se encuentran los 
peces, siendo fluctuante entre el rango de las 29 a 37 ton al año. Los Moluscos y el Erizo 
(Equinodermo) se caracterizan por presentar alta variación en los desembarques, evidenciando 
también escasez total del recurso durante algunos años. 

57 



Cuadro 7. Desembarque Artesanal en toneladas Caleta Pichicuy entre los años 2009 y 2013. 

Lugar de extracción Grupos de Toneladas 
especies 2009 2010 2011 2012 2013 

Algas 189,362 1225,63 318,552 231,624 48,657 
Área de Manejo Moluscos 5,046 6,405 0,095 2,863 

Equinodermos 8,177 0,776 o 7,37 o 
Peces 37,Q93 27,901 31 ,074 36,686 29,024 
Algas 137,046 201,969 708,098 956,115 1409,454 

Área pesca Artesanal Moluscos 2,059 1 '138 156,186 8,445 16,403 
Crustáceos 16,394 3,496 3,514 9,086 9,945 
Equinodermos 0,206 o o 2,458 10,824 
Otro 0,09 0,35 0,21 o 0,03 

Recolección de orilla Algas o o o 807,82 762.428 

Fuente SERNAPESCA, 2014. 

Teniendo en cuenta la importancia del recurso algar en la actividad pesquera artesanal de la Caleta 
Pichicuy, se destaca la siguiente información: 

La especie que presenta mayor cantidad de toneladas en desembarque según SERNAPESCA (2014) 
es el Huiro Palo (Lessonia trabeculata) , exhibiendo un total de 1.429,54 toneladas desembarcadas en 
el año 2013, coincid iendo con lo indicado por Vásquez el al (2008) referente a que el ambiente 
submareal de la localidad Pichicuy está dominado hasta los 15-30 m de profundidad por extensas 
praderas de esta especie (Vásquez, 2006, p.8). 

El arribo de algas a la costa en los varaderos ocurre durante el año con un volumen de biomasa 
varada que osci la entre 0,38 y 0,85 kilogramos por m2, mientras que la cosecha de algas produce 
entre 0,25 a 0,73 kilogramos por m2durante el año. 

En cuanto a los recursos extraídos conformados por peces, moluscos, crustáceos, equinodermos y 
otros, estos son comprados por el público que llega a la Caleta, a quienes se les vende el pescado de 
menor calidad (cabinza, sierra, cabrilla, pescada, etc.), mientras que el pescado de mayor calidad 
como el lenguado, corvina, cojinova, congrio y las jaibas, son vendidos a comerciantes externos 
pertenecientes a supermercados, hoteles, entre otros. 

La llegada de turistas en verano favorece la entrada de dinero por concepto de venta de pescados en 
la misma caleta, lo que permite subir los precios. 

Las rentas que perciben los pescadores, por efecto de la extracción de especies, no alcanzan para el 
sustento familiar, por lo que las mujeres deben buscar otro tipo de ingresos durante año. Es por esto, 
que las esposas de pescadores tienen el derecho a vender los productos del mar en módulos 
instalados en la caleta. Estos módulos son seis y se sortea su cupo periódicamente. 
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Figura 22. Recurso Algar desembarcado en la Caleta Pichicuy. 

(Arriba) Cargue de camión con Huiro Palo (Lessonia trabeculata) para su transporte y comercialización (Abajo) Secado 
de Huiro negro (Lessonia nigrescens). Fuente: Archivo de la Autora Oct/2014 

Turismo. El turismo es una importante fuente de ingreso en el periodo enero - marzo. El Balneario 
posee 4 restaurantes y diversos locales comerciales de entretención y juegos y durante el periodo 
estival se realizan diversas actividades económicas en torno al balneario, como paseos en lancha por 
el litoral, arriendo de caballos y algunos festivales itinerantes que convocan gran cantidad de 
visitantes. 

Las personas que visitan el balneario son principalmente de procedencia nacional concentrándose en 
mayor número los turistas santiaguinos, quienes arriban a la zona y se instalan ya sea en cabañas de 
veraneo, en casas particulares arrendadas o en la zona de camping que es administrada por la Junta 
de Vecinos de la Caleta y cuenta con los servicios básicos de agua, luz, duchas y baños. 

3.1.2. Elementos de Análisis Económico 

Para las actividades de Pesca Artesanal y Turismo, que conforman la situación actual de la Caleta y a 
su vez la Alternativa 1 del presente estudio, se presentan las más importantes características 
económicas para tenerse en cuenta en el análisis de la alternativa. 
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En cuanto a la Pesca artesanal: 

• Los canales de comercialización de los recursos extraídos en la Caleta Pichicuy son la venta 
directa al público y a la comercializadora o a través de intermediarios que luego los venden a 
hoteles, restaurantes y supermercados (Guzman & Perez, 2006, p.1 06). 

• Los precios de comercialización de los recursos son fijados según el mercado actual y según la 
magnitud de captura . Es preciso mencionar que la venta de los recursos es de bajo precio debido 
a que la pesca se debe vender en el transcurso del día, ya que, no se cuenta con bodegas 
refrigeradas para mantener el recurso en buenas condiciones y además no existe proceso alguno 
del producto, algunas veces es fileteado, pero casi siempre es vendido tal como se extrae. 

• Con datos suministrados por SERNAPESCA en respuesta a solicitud formal de información 
pública, es posible hacer un análisis del Comportamiento de los Ingresos económicos de la Caleta 
Pichicuy basado en los desembarques registrados para esta durante los últimos 5 años, lo cual 
corresponde al periodo 2009 - 2013, y teniendo en cuenta para estos mismos años, los precios 
transados en playa que contempla el anuario estadístico de pesca que publica la entidad. 

En la Figura 23, de forma general es evidente la variación que presentan los ingresos de la Caleta, 
dependiendo del año y del mes del año, encontrándose que los meses de enero, septiembre, 
octubre y diciembre casi siempre exhiben los mayores ingresos, lo que concuerdan con la mayor 
cantidad de desembarques registrados y por ende a la mayor disponibilidad de recursos. Los 
ingresos más bajos por año, casi siempre coinciden con los meses de invierno, donde la 
disponibilidad de recursos y las agrestes condiciones climáticas dificultan el desarrollo de la pesca 
artesanal. 

Es así como en esta grafica se puede observar con claridad lo que los pescadores llaman "tiempo 
bueno y tiempo malo", o la incertidumbre de la actividad pesquera artesanal, lo cual se aplica tanto 
en un análisis mes a mes, como en un análisis multianual, por ejemplo, para el periodo analizado, 
el año 2011 fue un "año malo" mostrando ingresos que no superaron los 20 millones de pesos en 
los doce meses del año, mientras que la mayor parte de los meses del año 2012 se lograron 
ingresos por encima del promedio, lo que lo significa que fue un "un año bueno" al menos para el 
periodo analizado. 

Aunque no siempre coincidan con la mayor cantidad de toneladas desembarcadas, el verano y la 
Semana Santa son las fechas en las que los pescadores tratan de ahorrar para el invierno (que es 
el periodo más largo de "mar malo") aprovechando la demanda de pescado y mariscos del 
mercado y por los altos precios de venta que se manejan. 
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También es importante analizar el comportamiento del ingreso económico de la pesca artesanal, 
según el lugar de extracción de los recursos, mostrándose en la Figura 24 que el área de pesca 
artesanal es la que jalona los ingresos durante los tres últimos años, ante una evidente caída de 
los ingresos por recursos extraídos del Área de Manejo_ AMERB después del2010, año en el que 
se observa un considerable ingreso económico debido a una extracción y comercialización masiva 
de Huiro Palo, que pudo tener consecuencias negativas en la regeneración del recurso en los 
años posteriores. En cuanto a la recolección de orillas solo se puede observar que los ingresos 
percibidos por este lugar de extracción disminuyeron del año 2012 al 2013, al carecer 
SERNAPESCA de registros de años anteriores. 

Comportamiento del Ingreso percibido por desembarque de Pesca 
Artesanal en la Caleta Pichicuy durante el periodo 2009-2013 
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Figura 23. Comportamiento del Ingreso económico percibido por desembarque de Pesca Artesanal en la Caleta Plchicuy 
durante el periodo 2009- 2013. 

Fuente: Elaboración propia con datos de SERNAPESCA (2014). 
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Figura 24. Comportamiento del Ingreso económico percibido en la Caleta plchicuy por lugar de extracción de recursos 
durante el periodo 2009 - 2013 

Fuente: Elaboración propia con datos de SERNAPESCA (2014) 
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• Para el análisis de Egresos económicos de la Caleta en general, es necesario un estudio 
económico detallado, debido a que actualmente no se cuenta con registros históricos de egresos 
que contemplen elementos como número de viajes, tipo de embarcaciones, mantención de 
embarcaciones y utensilios de pesca y los principales costos fijos de la actividad pesquera 
artesanal como lo son el combustible de las embarcaciones (Cerda,201 4 estima los costos por día 
de operación entre $162.000 y $217.000, dependiendo del tipo de bote), hielo para mantener en 
buenas condiciones los pescados y mariscos (según datos aportados por pescadores artesanales, 
la compra de hielo puede constituirse en aproximadamente el 40% de los gastos fijos de una faena 
de pesca) y carnada. 

Los Sindicatos presentes en la Caleta solo manejan una relación de egresos de la entidad jurídica, 
con base a los ingresos constituidos por la cuota que cada socio debe cancelar por concepto de 
impuesto fiscal. De esta base se contemplan los egresos correspondiente a sueldos de la 
secretaria del sindicato, cuidador nocturno, pago a camión recolector de basura, mantención del 
sindicato y módulos de venta al público, gastos extraordinarios, entre otros. 

En cuanto al Turismo: 

• Por ser un Turismo estival, el desarrollo la actividad está limitada a los 3 meses de verano que son 
enero, febrero y marzo. 

• Al no poseer la Caleta una infraestructura turística afianzada, el Ingreso económico por la 
actividad, se basa principalmente al alojamiento de turistas en cabañas, casas de los mismos 
pobladores o arriendo de sitios para camping. En segundo lugar, los ingresos son favorecidos por 
la alta demanda que se genera en los 4 restaurantes y los pocos locales comerciales que se 
encuentran en la caleta. Y por último, pero no menos importantes, se encuentran las actividades 
turísticas como festivales, deportes náuticos, paseos en lancha y paseos a caballo por la playa. 

• La zona de Camping que se habilita en la Caleta crea 53 empleos esporádicos para la población 
residente, cuyo trabajo consiste en mantener el camping en buenas condiciones. 

3.1.3. Elementos de análisis Social 

Al ser una población básicamente conformada por pescadores artesanales, la comunidad de la Caleta 
Pichicuy carga con un gran carácter simbólico e inmaterial representado en tradiciones y oficios de 
artesanos que arraiga la población con el mar, debido a que les provee el sustento para vivir. Esta 
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relación hombre - mar, como en la mayoría de comunidades de pescadores artesanales, se 
constituye el principal pilar socio-cultural a tenerse en cuenta en el desarrollo de la comunidad. 

Los progresivos cambios positivos y negativos que se han venido presentando desde 1989 con la 
aparición de la Ley general de Pesca y acuicultura, la pérdida de libertad de pesca o el agotamiento 
del recurso pesquero, provocan sentimientos de crisis en este hombre de mar, en sus pensamientos 
respecto al futuro de su oficio o sector artesanal. 

Entonces se hace evidente las precarias adaptaciones culturales a los riesgos e incertidumbres que 
presenta la comunidad, destacándose la falta de pluralismo ocupacional durante todo el año, el cual 
busca disponer de otra fuente de ingresos constante que ayude a paliar la situación económica 
cuando la pesca no es productiva. Es por esto que la comunidad se ve fuertemente golpeada cuando 
el "mar está malo" y va causando el deterioro paulatino de la calidad de vida y la carencia manifiesta 
de servicios básicos, lo cual afecta fuertemente la autoestima de los individuos y la capacidad de 
plantearse desafíos de largo plazo. 

En sondeo realizado por Madrid (2014, p.92) en la Caleta Pichicuy, sobre la satisfacción de los 
pobladores sobre sus medios de sustento, estos manifiestan que siente que la pesca es una 
actividad que está en declive, porque no permite tener los ingresos esperados en relación al esfuerzo 
invertido y la cantidad de recursos en las capturas. Y en cuanto al turismo, a pesar del potencial, 
dicen que la gestión es deficiente ya que playas cercanas como Papudo y Zapallar son más 
conocidas y por ende, más visitadas. 

Sea por esta inconformidad con sus medios de sustento o por la falta de oportunidades de estudio al 
no contar con liceo en la zona, gran parte de la población joven que habitaba en la caleta ha tenido 
que emigrar. Estos desplazamientos generalmente son hacia la Ciudad de La Ligua, Quillota, Viña del 
Mar y Valparaíso. 

Por otra parte se destaca que la organización de la Comunidad de Pichicuy en Sindicatos de 
Pescadores Artesanales, Sindicato de Algueros, Junta de Vecinos, entre otros, es un reflejo de que 
está consciente de los cambios provocados en su sector productivo, y que ante éstos deben 
adaptarse e ir modificando pautas junto con los cambios del contexto, pero con una identidad bien 
consolidada, que sabe cuáles son sus tradiciones, lógicas e ideales a seguir, y que si los tiempos 
cambian ellos también deben hacerlo, pero siempre y cuando estos cambios sean parte de su 
voluntad y no por una obligación externa. 
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3.1.4. Elementos de análisis Ambiental 

Sobreexp/otación v agotamiento de Recursos Hidrobio/óqicos (En Unidad de Paisa;e 5). La Caleta 
Pichicuy no escapa a la disminución de la biodiversidad, que afecta las aguas marinas chilenas 
(Castro & Alvarado, 2009 p.11 ). En parte, esto responde al Cambio Climático Global, que de acuerdo 
a lo expuesto por la FAO (2012, p.86), a escalas temporales intermedias, los factores de estrés 
fisiológico y los cambios fenológicos inducidos por la temperatura tendrían repercusiones en los 
procesos de reclutamiento y por consiguiente en el índice de abundancia de muchas poblaciones 
marinas y acuáticas. 

Lo anterior sumado a la sobreexplotación de algunos recursos pesqueros por parte de la pesca 
industrial y artesanal hace que el agotamiento y extinción de varias especies parezca ser inminente. 
Buscando evitar este panorama se implementan las Vedas biológicas, vedas extractivas y vedas 
extraordinarias, que son actos administrativos, establecidos por la Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura _SUBPESCA, por medio de los cuales se prohíbe la captura o extracción de un recurso 
hidrobiológico en un área determinada por un espacio de tiempo. Pero no siempre son una garantía 
de conservación de los recursos , por ejemplo en cuanto a las vedas biológicas, que generalmente 
están orientadas a regiones específicas, muchas veces por la variabilidad de las zonas, algunos 
pescadores o mariscadores observan que esta veda no coincide con la fase del ciclo reproductivo de 
la especie en que ella debería ser efectivamente protegida. De este modo, en algunos casos, la veda 
no sólo no tiene legitimidad a ojos de los pescadores y mariscadores, sino que no ejerce su efecto 
protector real sobre la especie, pues al ser percibida como claramente "irracional", se la evade con 
prácticas decid idamente ilegales. En otros casos la evasión simplemente responde a una lucha 
abierta por la sobrevivencia, ya que los pescadores deben anteponer el sustento económico familiar y 
echar por tierra el lento trabajo de creación de conciencia respecto a una explotación racional del 
recurso, lo que en la práctica, desafortunadamente convierte a la veda en un mecanismo inútil o una 
simple formalidad (De Laire, 2002, p.150). 

En cuanto al Recurso Algar específicamente, el cual constituye la mayor cantidad de toneladas 
desembarcadas en la Caleta Pichicuy, es preocupante que la alta demanda esté desencadenando 
una explotación masiva del recurso sin tener en cuenta criterios de cosecha como mantenimiento de 
densidad mínima, entresacado de individuos adultos y extracción de plantas completas para generar 
espacios para propágulos que garanticen la consecuente renovación de las praderas. La 
sensibilización de los algueros y la efectividad en los controles para que se realice una cosecha 
adecuada, no solo son la clave para la sostenibilidad productiva del recurso, sino que minimizarían las 
alteraciones del ecosistema marino y el borde costero de la Caleta. 

"Las praderas de algas influencian fuertemente /os flujos tráficos en el medioambiente bentónico. El 
detritus algar exportado desde /as praderas contribuye a un importante origen de alimento para /as 
comunidades animales de fondos intermareales duros. La transferencia de grandes cantidades de 
fragmentos de algas desde las praderas submareales hacia la costa ha sido considerada como el 
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principal origen de alimento, estructurando y manteniendo /as comunidades macrofaunales que 
habitan las playas de arena. Bajo ciertas condiciones /os recursos marinos son transportados hacia la 
costa. Durante eventos de marejadas, las algas son arrancadas y varan en la costa, lo que atrae un 
gran número de vertebrados terrestres carroñeros" (Thiel et al, 2007). 

Degradación del hábitat estuarino (En Unidad de Paisaje 3). La ausencia de estudios de 
caracterización del humedal formado por la desembocadura del estero Huanquen y por ende la falta 
de concientización y difusión de la importancia ecológica que posee, minimiza las posibilidades de 
conservación del lugar, sobre todo en temporada turística donde la afluencia de personas en la caleta 
aumenta el transito sobre las comunidades vegetales que circundan el humedal, la presencia de 
microbasurales, disposición de residuos en la laguna y contaminación acústica, que deterioran los 
elementos del paisaje y alteran las condiciones naturales propias del ecosistema generando la 
emigración de aves y otras especies de fauna. 

Modificación del Paisaje con disminución de atractivo turístico (En Unidad de Paisaje 2). La ausencia 
de planificación costera en la Caleta y la carencia de control y regulación del turismo en temporada 
estival gatilla la modificación del paisaje con la aparición de campamentos en sitios no autorizados, 
circulación ilegal de vehículos motorizados en playas y dunas, presencia de microbasurales, 
presencias de moscas y proliferación de plagas, que deterioran los espacios naturales y los 
principales atractivos turísticos de la Caleta. 

3.2. Alternativa 1. Agricultura con Agua de Mar: Cultivo de Sarcocornia sp en terreno de playa 

Haciendo referencia a los fundamentos y antecedentes descritos en el Numeral 1.3 del presente 
documento, se plantea como Alternativa de diversificación productiva, el Cultivo de la planta halófila 
Sarcocornia sp en terreno de playa de la Caleta Pichicuy, teniendo en cuenta las siguientes 
particularidades: 

• Sarcocornia sp. tiene diversos usos y potencialidades (descritos en el Numeral 1.3.2) que la 
constituyen en una fuente de productos posibles de comercializar y en la que se podría basar una 
actividad productiva sustentable. 

• Existen casos de éxitos en numerosas experiencias a nivel internacional y recientes experiencias 
nacionales (Numeral 1.3.3) en las que el Cultivo de esta planta halófila ha obtenido buenos 
resultados y que han servido para dar a conocer sus bondades, ampliar la demanda y fomentar el 
mercado de sus productos. 

• Se identificaron poblaciones naturales de la especie en el área de estudio (ver Nurneral 2.3) 
indicando esto, que se encuentra dentro de su área de distribución natural y que por tanto el 
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territorio posee las condiciones adecuadas para su desarrollo. Además dichas poblaciones pueden 
ser fuente se semillas o material vegetal para la reproducción en condiciones de cultivo. 

• El área de estudio cuenta con recursos naturales tales como agua de mar y dunas de arena y 
disponibilidad de recursos humanos, que son requerimientos fundamentales para la actividad 
productiva. 

• Por ser un proyecto productivo innovador con miras a las sustentabilidad económica, social y 
ambiental, que puede replicarse en otras áreas del extenso borde costero del País para diversificar 
su uso, es posible postular para la obtención de recursos económicos proveniente de entidades 
públicas o privadas que ayuden a solventar la inversión inicial necesaria para la implementación. 

3.2.1 . Descripción de la Actividad Productiva. 

Objetivo del Cultivo 

Conservando la tradición artesanal de los pobladores, respetando la vocación pesquera y turística de 
la Caleta y con la finalidad de causar la mínima alteración del paisaje y los ecosistemas presentes en 
el área de estudio, se propone la implementación de un cultivo a pequeña escala, inicialmente una 
hectárea de la especie Sarcocornia sp. con el fin de obtener espárragos para el consumo humano 
como vegetal gourmet, que podrían ser comercializados como producto fresco o en conservas, en 
supermercados o restaurantes de ciudades cercanas, tales como Viñas del Mar, Valparaiso, Santiago 
y otras ciudades intermedias. 

Terreno viable para la implementación del cultivo v su condición actual 

El terreno seleccionado se encuentra dentro de la Unidad de Paisaje 2 (Playas y Dunas), más 
específicamente dentro de la zona de predios fiscales administrados por el Ministerio de Bienes 
Nacionales que se sitúa posterior a la franja de terreno de playa (Ver Figura 02 referente a la 
definición de Borde Costero en Chile, Numeral1 .1 ). 

El área a la que se hace referencia se ubica en las coordenadas 32°20'42.62"8, 71 °26'48.84"0; 
posee una extensión de 1,2 hectáreas, actualmente baldías y dentro del Plano Fiscal V-3-1817 C.U 
de la Unidad de Catastro del Ministerio de Bienes Nacionales (Anexo 8), corresponde a una porción 
de la propiedad fiscal identificada como Lote 6. La imagen satelital del Terreno enmarcado dentro de 
la propiedad fiscal mencionada se presenta en la Figura 25. 

Con el fin de conocer la vocación del territorio y los usos permitidos del mismo, se consultó el Plan 
Regulador Comunal de la Comuna de La Ligua y el Plan lntercomunal de Valparaiso - Satélite Borde 
Costero Norte, encontrando solo en este último información útil, debido a que la Comuna de la Ligua 

carece de Plan Regulador Comunal actualizado. 
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El Plan lntercomunal de Valparaiso- Satélite Borde Costero, muestra que el terreno seleccionado se 
ubica dentro de la Zona de Expansión Urbana 3 (ZEU-3) que dentro de sus usos permite actividades 
productivas agropecuarias y agroindustriales de carácter inofensivo, lo cual hace posible la 
implementación del Proyecto en esta zona. 

En cuanto a la disponibilidad del terreno, se consultó al Ministerio Bienes Nacionales - Secretaria 
Regional Ministerial de Valparaíso y este aclaró que la venta del terreno no está permitida, por lo 
tanto, para el uso del terreno con fines productivos es posible hacer una solicitud de concesión de tipo 
onerosa por un tiempo mínimo de 10 años. En el Anexo 9 se presenta en que consiste, quien puede 
solicitarla y los requerimientos y trámites para el otorgamiento de una Concesión Onerosa. 

Figura 25. Ubicación del Terreno seleccionado para la implementación del Cultivo de Sarcocomia sp. 
(Superior) Vista general de la ubicación del Predio dentro del área de estudio. (Inferior) Vista detalle de la ubicación del 
terreno dentro de la propiedad fiscal identificada como Lote 6 por el Ministerio de Bienes Nacionales. 
Fuente: Elaboración propia usando el Sofware Google earth y la capa de información espacial de Propiedades Fiscales suministrada 
por el Ministerio de Bienes Nacionales. 
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Características del cultivo y principales requerimientos para su imolementacfón 

Ventura & Sagi (2013) reportan una amplia gama de sistemas de cultivo para las especias Saliconia y 
Sarcornia, que puede ser adaptados por cada productor para sus propósitos específicos. Se 
presentan en la Figura 261os principales sistemas de producción, por ejemplo, la manera más sencilla 
y directa para producir Salicornia es cultivar en dunas de suelo nativo regadas con riego por goteo 
(Figura 26 A y 8). Para las condiciones edáficas que no permiten este tipo de cultivo, se han 
desarrollado los sistemas de cultivo separados del suelo nativo (Fig. 26 C-E) aunque estos sistemas 
de cultivo util izando medios de cultivo inerte, como perlita o duna de arena, son más mano de obra 
intensiva y costosa, sus reg ímenes de riego puede comprender cualquier concentración de sal 
deseada. Entre este tipo de cultivos se encuentran los canales construidos en el suelo a partir de 
láminas de plástico (Fig. 26 C y O) y los levantados del suelo soportados en otras estructuras (Fig. 26 
E). También se muestran los cultivos en humedales artificiales alimentados de agua de mar o por 
efluentes salinos, sobre los cuales se ubican las plantas en unidades flotantes (Fig. 26 F, G y H) . 

Los aspectos determinantes para la elección final de aplicac ión para cualquier proyecto de agricultura 
de plantas halófilas dependerán principalmente de la salinidad del agua de riego, su calidad y el tipo 
de suelo disponible. 

Considerando los sistemas de cultivo mencionados y teniendo en cuenta los recursos prGsentes en el 
territorio para la implementación del proyecto productivo, el si~tema de cultivo elegido es el más 
sencillo, consistente en la siembra directa de las plantas en el suelo nativo o duna de arena, 
alimentadas con agua de mar con riego por goteo. A continuación se describen los principales 
factores que deberán tenerse en cuenta para llevar a cabo el cultivo. 
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Figura 26. Los sistemas de cultivo de Salicomia y Sarcoccmia reportados 

(A) Plantas creciendo en dunas de arena nativa, regadas con riego por goteo. (B) Cultivo en duna de arena después de la 
cosecha a la altura 'tabla de corte'. (C) Canales construidos con láminas de plástico, levantados de suelo nativo. (D) 
Canales después de la cosecha. (E) Plantas en medios de cultivo inerte, por ejemplo, perlita o duna de arena con riego 
por goteo (F) Cultivo en Humedal artificial alimentado con agua marina (G) Cultivo en mangas de fibra de ccco con 
sistema de alimentación de flujo subsuperficial con efluentes acuícolas salinos (H) Unidades llenas de perlita flotando en 
agua de mar. 

Fuente: Ventura & Sagui (2013) 
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Sustrato. Aunque a simple vista, el terreno seleccionado contempla el sustrato adecuado para el 
desarrollo de la planta con estructura de tierra suelta de duna de arena (ver Figura 27) y con la 
certeza que se encuentran poblaciones naturales de la planta creciendo en la zona en sustratos 
similares, es importante que se descarten dos condiciones fundamentales: 

• Presencia de aguas subterráneas poco profundas que puedan alterar las condiciones de 
riego controlado del cultivo. 

• Por ser un cultivo con el fin de onbtener productos para consumo humano, es preciso 
descartar la presencia de altas concentraciones de metales pesados en el suelo, que puedan 
ser absorbidos por la planta, considerando que se ha comprobado que los géneros de 
Salicomia y Sarcocornia son metalófilas y especialmente ferrófilas, es decir, absorben y 
concentran metales pesados en sus tejidos, absorbiendo principalmente Hierro, Cobre y 
Manganeso (Sepulveda et al, 2012). 

• Por lo anterior y considerando la presencia de explotaciones mineras de hierro y cobre en la 
zona de influencia del área de estudio (Ver Numeral 2.4) es fundamental realizar un análisis 
de suelo antes de la implementación del cultivo. En el Anexo 10, se presenta cotización 
solicitada para dicho análisis referente a los metales Hierro, Manganeso y Cobre. 

Figura 27. Sustrato que posee el terreno seleccionado para el Cultivo de Sarcocomia sp. 
(lzq) Vista general de la duna de arena. (Der) Detalle de la apariencia del sustrato. Fuente: Archivo de la autora 

Riego. Ventura et al (2011) demostraron viabilidad del cultivo de Salicomia y Sarcocomia con un 
sistema de cosecha múltiple, aplicando riego con agua de mar al 100%, condiciones con las cuales 
se pueden generar altos rendimientos económicos y un alto valor nutricional en las plantas. 

Basados en lo anterior, se plantea irrigar el cultivo de Sarcocomia sp. con agua de mar, con un 
sistema de riego por goteo, para lo cual será indispensable un método de captación de agua de mar, 
que conduzca el agua desde el mar hasta el predio donde se ubicará el cultivo, esto es, una tubería 
situada en el lecho marino. Todo este sistema de riego deberá ser operado con combustible diésel. 
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Para instalar y hacer uso de la captación de agua de mar mediante dos cañerías aductoras de agua, 
es preciso obtener un Concesión Marítima Menor (por 1 O años) de acuerdo a los procedimientos 
establecidos en el reglamento de Concesiones Marítimas dado que esta tubería se ubicará en 
sectores de Terreno de Playa, Playa y Fondo ele Mar. En el Anexo 11 se presenta la Propuesta 
Técnico-económica para la obtención de dicha Concesión, propuesta que fue solicitada a una 
empresa consultora experta en el tema. 

Material vegetal. Un requisito previo para el cultivo comercial como un vegetal gourmet de las 
plantas Salicornia o Sarcocornia, es la selección de genotipos superiores y la definición de las 
condiciones de crecimiento reproducibles, que son necesarias para garantizar un suministro 
constante en el mercado y el éxito de la nueva cosecha, además el mercado gourmet de verduras y 
hierbas demanda productos de la más alta calidad con un alto valor nutricional (Ventura & Sagi, 2013, 
p.145), es por esto que es preciso otorgar especial atención al origen del material vegetal que se va a 
reproducir. 

Si bien en la mayoría de estudios publicados, las plantas cultivadas son obtenidas a partir de semillas 
y se dispone de amplios resultados de ensayos de germinación que describen las condiciones en las 
que el proceso es exitoso, también se cuenta con experiencias conocidas donde el material vegetal 
se obtiene a partir de esquejes (fragmentos de planta separados con finalidad reproductiva) 
recolectados en campo a partir de poblaciones naturales de Salicornia o Sarcocornia. Una de estas 
experiencias la constituye el estudio de la Universidad Católica de Valparaíso que actualmente se 
adelanta en la región de Valparaíso, que contempla el cultivo de la especie Sarcocornia sp, a partir de 
la selección de esquejes en comunidades naturales existentes en la Playa Boca de Concon (Comuna 
Concón), Salinas de Pullaly (Comuna La Ligua), Isla Negra (Comuna San Antonio) y Humedal el 
Membrillo (Comuna Algarrobo) (Gallardo et al, 2014). 

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que en el área de estudio existe la presencia 
poblaciones naturales de la planta Sarcocornia sp, de donde se pueden adquirir los esquejes 
necesarios, se plantea que el material vegetal a utilizar en el cultivo será inicialmente seleccionado y 
obtenido de poblaciones naturales. 

Al no encontrarse datos publicados referentes al tiempo y sistema de enraizamiento de los esquejes, 
se realizó un pequeño ensayo consistente en la recolección de esquejes de poblaciones naturales de 
Sarcocornia sp presentes en la Caleta Pichicuy para evaluar su tiempo de enraizamiento en agua de 
mar. Así, estas partes vegetativas fueron dispuestas en plataforma flotante sobre agua de mar hasta 
lograr un sistema radicular apropiado para ser sembrados en sustrato de cultivo, obteniéndose para 
80 esquejes un tiempo promedio de enraizamiento de 20 días. A partir de este tiempo se presume 
que la planta está preparada para establecerse en un sistema de cultivo. Las imágenes del ensayo se 
observan en la Figura 28. 
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Figura 28. Ensayo de enraizamiento de esquejes de Sarcocomia sp. 
(lzq) Selección y recolección de esquejes en poblaciones naturales presentes en la Caleta Pichicuy (Centro) Disposición 

de esquejes sobre agua de mar para el proceso de enraizamiento (Der) Planta con sistema radicular apto para 
establecerse en cultivo. Fuente: Archivo de la autora 

En cuanto a la siembra de las plantas, se propone realizarla en eras de 1,2m de ancho por 10m de 
largo, separadas 0,6m una de la otra con el fin de dejar pasillos transitables para el desarrollo de las 
actividades propias del cultivo. La densidad de siembra en las eras es de 25.000 plántulas por m2. 

En la infraestructura del Proyecto se debe considerar el cercado del área, una bodega para equipos, 
insumas y materiales, una sala de procesos destinada al empaque del producto, caseta de operación 
de sistema de riego y generación de energía, baños, estanque de agua potable y alcantarillado. 

Ciclo productivo, productividad v Productos a comercializar .. 

En cuanto al ciclo productivo, según estudios realizados hasta la fecha, se destaca que por ser una 
planta perenne, la Sarcocomia sp a partir de su primera cosecha pueden generar inunumerables 
cosechas más sin necesidad de reestablecer la parcela de cultivo con nuevas plantas. 

Después de que las plantas están establecidas y completamente arraigadas al sustrato, el primer 
corte se realiza cuando los rebrotes alcanzan una altura de 10-15cm y luego se pracüca un régimen 
repetitivo de cosecha esümado en 3 semanas aproximadamente entre cada corte (Ventura y Sagi, 
2013, p.147). Con el régimen de cosecha reportado es posible evitar la floración, dado que después 
de esta, la planta deja de producir rebrotes y se vuelve inútil. En este punto es importante tener en 
cuenta que se ha observado que las plantas silvestres de Sarcocomia sp florecen al final del verano 
(Gallardo et al, 2014). 

Con respecto a la Productividad del Cultivo, Ventura & Sagi (2013, p.149) reportan para dos 
genotipos de Sarcocomia fructícosa, cultivadas en suelo de dunas irrigadas con agua de salinidad 
moderada (10 ds m-1), productividades anuales de 28,43 y 20,04 kg de biomasa fresca por m2, en un 
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ciclo productivo iniciado en marzo. La productividad obtenida en cada cosecha se puede observar en 
el Cuadro 8 presentado a continuación. 

Cuadro 8. Productividades reportadas para el cultivo de dos genotipos de Sarcocornia fructicosa en un ciclo productivo 
anual iniciado en el mes de marzo. 

Genotipo 
Biomasa fresca (kg/m2) en las Cosechas W Total 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 anual 

VM o 0,88 1,16 2,26 2,7 3 ,37 4,52 4,3 3,63 5,61 28,43 

EL o 0,52 0,97 1,52 1,83 1,39 2,86 2,35 3,28 5,32 20,04 

Fuente: Ventura & Sagi, 2013 

El producto a comercializar son los Espárragos, que son básicamente los rebrotes jóvenes de la 
planta, para ser consumidos como vegetal gourmet, para esto deben ser cosechados en el momento 
justo y cortados a la altura adecuada, evitando los ases vasculares que alteran su sabor 
característico (Gallardo et. al, 2014). En la Figura 29 se muestran espárragos recién cosechados de 
plantas silvestres, a manera de ejemplo, con el objetivo de mostrar que en la cosecha de espárragos 
provenientes de cultivo, el corte del rebrote se debe realizar evitando las bases que en la imagen se 
observan de color rojo, debido a la presencia de ases vasculares y lignina. 

Figura 29. Espárragos de Sarcocomia sp cosechados de plantas silvestres 
Se evidencia bases de color rojo y con presencia de lignina, situación que se debe evitar en cosechas de plantas 
cultivadas. Fuente: Archivo de la autora 

Se plantea la comercialización del Producto en dos presentaciones, Esparrago de Mar fresco y en 
Conserva. Aunque la calidad en el sabor tiene la mayor importancia en el momento de la 
comercialización, tiende a tener relevancia que para ser comercializados como producto fresco los 
espárragos deben ser visualmente atractivos en términos de frescura, color y embalaje en 
comparación a la comercialización tipo conserva. A continuación se hace referencia a la 
características de los Productos con base en estudio de mercado realizado por Cárcamo (2014) para 
Salicomia como vegetal gourmet, la cual actualmente se está produciendo y comercializando por la 
Empresa "Meli Mei" desde la Isla de Chiloé, Región de los Lagos. 
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• Espárragos de Mar frescos: presentación en bolsa plástica sellada al vacío, 1 kg, la que se debe 
conservar refrigerada. 

• Espárragos de Mar en conserva: presentación en frasco de vidrio transparente (ver Figura 30), que 
contenga 100g de Espárragos en vinagre de manzana. Se debe conservar en un lugar fresco. 

Figura 30. Producto comercializado como "Salicomias en conserva" por la Empresa "Meli Mei" 
Fuente: Cárcamo {2014) 

Mercado y canales de comercialización 

Los productos obtenidos de las plantas de los géneros Salicornia y Sarcocomia son muy utilizados 
en Europa y Norteamerica, pero en Latinoamerica recién empieza a vislumbrarse un mercado que 
crece paulatinamente a medida que se va conociendo acerca de los usos y las bondades de estas 
plantas; los principales proveedores son México, Perú y Argentina. 

Como vegetal gourmet, en Chile son pocas las incursiones del "Esparrago de Mar" - que es el nombre 
con el que se le está dando a conocer - en el mercado. La oferta está limitada a pequeños 
productores en el norte y sur del País, destacándose la producción y comercialización a pequeña 
escala de la Empresa "Meli mei" ubicada en el sur del País, en la Isla Chiloé, la cual se dio a conocer 
a partir de la presentación del producto en la feria Expomundorural 201 O realizada en Santiago, en la 
cual fue catalogado como uno de los productos más innovadores. 

A continuación se presentan los resultados más relevantes del estudio de mercado realizado por 
Cárcamo (2014) para la comercialización de productos Gourmet en Chile, entre ellos, la Salicomia: 

• Existe poca información de cómo se consumen los productos gourmet, dado que muchos son 
productos nuevos en el país. 
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• Es importante considerar que los productos gourmet son altamente sustituible por otro 
producto que satisfaga al cliente, tanto en calidad y precio, por lo tanto se considera una 
constante y alta amenaza del ingreso de productos sustitutos. 

• En el mercado de producción gourmet los competidores son pocos, existe una atomización 
de la oferta con productores pequeños y empresas que presentan una oferta de productos 
más amplia, por lo tanto se favorece a la creación de alianzas entre productores pequeños 
con diferentes ofertas. 

• La oferta de los productos Gourmet en Chile, se entrega a través de dos canales, el primero, 
las tiendas que venden directo al cliente los productos, tiendas especializadas y retail, y el 
segundo conocido como horeca, hoteles, restaurantes y café, quienes entregan servicios y 
que se abastecen de productos gourmet para complementar o entregar el servicio ofrecido al 
cliente. 

• En Chile las regiones que mayor cantidad de restaurante a fin con los productos gourmet se 
encuentran en las regiones Metropolitana y Valparaíso. 

• En Catastro de tiendas gourmet realizado por el autor y el cual se presenta en Anexo 12, se 
encontró que de las 58 tiendas existentes en Chile, 39 se encuentran en la Región 
Metropolitana y 7 en Valparaíso. 

• Con respecto al mercado internacional, la industria Gourmet se ha instalado con fuerza en 
países desarrollados, lo que convierte a esta industria en un mercado muy exigente y con 
altos estándares de calidad. Los principales mercados de productos Gourmet son Estados 
Unidos, Francia, Reino Unido y Alemania, por lo tanto existe un mercado europeo y 
norteamericano, que permitiría exportar en contra temporada razón por lo cual se puede 
estud iar su exportación. 

Por último, se destaca que actualmente en el marco del Proyecto "Acuicultura - Agricultura integrada: 
Innovación para el desarrollo sustentable de Va/paraíso" se está adelantando una investigación de 
mercados que se espera aporte información relevante acerca de la demanda, consumo y oferta del 
Esparrago de Mar en la Región (Gallardo et al , 2014), que podría ser muy útil para la toma de 
decisiones concerniente a la factibilidad económica de futuros proyectos. 

3.2.2. Normativa aplicable 

Sobre el uso del Borde Costero ... 

Decreto Supremo W475. Política Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral de la República 
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Sobre la concordancia con la planificación del te1rilorio ... 

Plan Regulador lntercomunal de Valparaíso - Satélite Borde Costero 

Plan Regulador Comunal de la Comuna de la Ligua 

Sobre la concesión de Uso Oneroso de una propiedad fiscal ... 

Decreto Ley W 1.939 de 1977. Sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado 

Art. 57 y siguientes, modificados por Ley N° 19.606, de 1999 y por Ley N° 19.833, de 2002. 

Art. 6 y sus modificaciones. 

Art. 7 y sus modificaciones. 

Sobre uso v ocupación de sectores de Terreno de Playa y Fondo de Mar ... 

Decreto Supremo (M). W 002 del 03 de Enero de 2005. Reglamento Sobre Concesiones Marítimas. 

Sobre Impacto Ambiental ... 

Ley N° 19.300 de 201 O. Bases Generales del Medio Ambiente 

Decreto Supremo N° 95 del 2001, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
(SE lA). 

Sobre uso eficiente del agua y competitividad del sector agrícola ... 

Ley W 18450 del 2013. Normas para el Fomento de la Inversión Privada en Obras de Riego y 
Drenaje. 

3.2.3. Elementos de Anál isis Económico. 

Debido a que el análisis económico detallado de la Alternativa de Agricultura con agua de mar de la 
especie Sarcocornia sp no es objeto de ampliación en el presente estudio, en este punto se hará 
referencia de forma general a la estimación de los costos y deducción de ingresos que podrían 
presentarse en la implementación del Proyecto. 

En el Cuadro 9 se presentan los valores estimados a 2014 para Inversión inicial, costos operacionales 
anuales y la deducción de ingresos anuales para el cultivo de la especie Sarcocornia sp en el área 
que se ha destinado para tal fin (Área neta de cultivo: 7000 m2), incluyendo el procesamiento y 
comercialización del producto. En el Anexo 13 se presenta el detalle y los fundamentos de las 

estimaciones realizadas 
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Cuadro 9. Valores estimados para Inversión inicial, costos operacionales anuales y deducción de ingresos por año para el 
Cultivo de las especie Sarcocnomia sp en el área de estudio 

Ítem Sub-división Valor estimado* Total por Ítem 

Preliminares S 22.016.000 
Inversión inicial Para Producción $ 32.800.000 $ 202.316.000 

Para Procesamiento y comercialización S 47.500.000 

Fijos $ 18.950.000 
Costos operacionales 

Variables $ 56.900.000 $ 502.850.000 anuales 
Por procesamiento v comercialización S 427.000.000 

Ingresos anuales 
Por ventas de Espárragos Frescos S 631.260.000 

$ 2.684.959.200 
Por ventas de Espárragos en Conserva $ 2.053.699.200 

Fuente: Elaboración Propia 
* Estimación con base en cotizaciones suministradas, consulta a proveedores y comunicaciones personales 

Con los valores resultantes de la estimación de costos e ingresos en el desarrollo de la actividad 
productiva, de forma general es evidente que los mayores costos operacionales anuales están 
representados por el procesamiento y comercialización de los producto y que en el caso que se 
realice la venta de todos los productos, los ingresos que se obtendrán superarían ampliamente la 
inversión total realizada, dejando considerables utilidades a los beneficiarios. 

También se evidencia que el valor agregado aplicado a los productos, en este caso el empaque y la 
presentación de los Espárragos en conserva, triplican los ingresos por ventas. 

Cabe destacar que para emitir un juicio de factibilidad económica con mayor certeza para la 
Alternativa de diversificación productiva, debe contemplarse un estudio económico exhaustivo 
acompañado de un análisis de mercado que brinde fundamentos más fuertes debido que en este 
punto se está asumiendo que todo lo que se produce se vende, lo cual es difícil de garantizar 
considerando el mercado incipiente de los productos. 

3.2.4. Elementos de análisis Social 

Por plantearse como un proyecto integrador de desarrollo local, lo ideal es que el Cultivo de 
Sarcocornia sp genere beneficios directos o indirectos a cada una de las familias que se encuentran 
en el área de estudio y que demuestren querer hacer parte del proyecto. Para lo cual se plantea la 
organización de una nueva entidad jurídica responsable del proyecto, cuyos miembros sean los 
receptores de una capacitación en técnicas de cultivo y comercialización del Esparrago de Mar, 

impartida por medio de talleres teórico - prácticos. 

Con la capacitación impartida y haciendo valer la experiencia que ya tiene la comunidad y más 
concretamente las mujeres, en la rotación de cargos para turnar los beneficios económicos de una 
actividad, como es el caso de los módulos de venta instalados en la caleta para vender los productos 
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de la pesca, se busca que todos los miembros de la organización puedan participar de forma rotativa 
en las actividades que demanden mano de obra en el cultivo, así como en las gestiones para la 
comercialización del producto. 

Así entonces, la comunidad de pescadores artesanales sin dejar su actividad tradicional, tendrá una 
alternativa de diversificación productiva, para alivianar los periodos de "mar malo" cuando la 
contracción económica por poca pesca atente contra la calidad de vida de las familias. 

En esta instancia es importante resaltar el trabajo adelantado por Madrid (2014) en la Caleta Pichicuy, 
en el que evaluó la disponibilidad de la comunidad para integrarse a una propuesta planteada como 
"Cultivo de Marisma" que a manera general hace referencia al cultivo de Salicornia irrigada con agua 
de mar, tal como la principal alternativa que contempla el presente documento. El trabajo con la 
comunidad lo realizó a través de talleres abiertos a cualquier interesado y en los que la participación 
fue voluntaria. El 86% de los participantes coincidieron en lo interesante, innovadora y beneficiosa de 
la propuesta y se consolidó la aprobación o aceptación del proyecto por parte de la Comunidad, 
siendo un grupo de personas (6 mujeres y un hombre) pertenecientes al Sindicato de Algueros las 
que además de aprobar el Proyecto, se comprometieron con entusiasmo para la gestión de la 
iniciativa y su implementación. 

En esta búsqueda de legitimar y contribuir a hacer posible el Proyecto, Madrid (2014) también 
consiguió que la Municipalidad de La Ligua en cabeza del Alcalde Sr. Rodrigo Sánchez y el 
departamento de Medio Ambiente manifestaran su aceptación a la iniciativa y ofrecieran el aporte de 
maquinaria pesada para la preparación del terreno de cultivo y las correspondientes obras para la 
captación y traslado del agua de mar hasta el sitio de su implementación. 

En base en todo lo anterior y siendo la comunidad consiente de la vulnerabilidad actual a la que están 
expuestos por depender en su mayor parte de la extracción de recursos que muestran verse en 
detrimento por la sobreexplotación y el cambio climático global, el Proyecto se convierte en una 
"Estrategias Comunitaria de Adaptación" que puede ayudar al grupo humano a fortalecer su 
capacidad para hacer frente a los desastres, mejorar sus habilidades de manejo de la tierra, y 
diversificar sus medios de subsistencia. Si bien las políticas y estrategias nacionales de adaptación al 
cambio climático son importantes, la aplicación de estas estrategias a nivel local es la prueba más 
perceptible de su eficacia. 

3.2.5. Elementos de análisis Ambiental 

En el panorama general, la posibilidad de cultivar especies vegetales halófilas como las de los 
géneros Salicornia y Sarcocornia para consumo humano, para consumo de animales o para 
biocombustible, en terrenos no aptos para la agricultura convencional y usando agua de mar o aguas 
salinas, indudablemente es un gran paso para el desarrollo de sistemas sostenibles sin necesidad de 
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sacrificar tierras de alto costo ecológico y económico y es una gran ventaja para el medio ambiente 
desde diferentes puntos de vista: 

• Diversificación productiva en el borde costero, para amilanar la presión sobre el recurso y 
ecosistema marino. 

• Los cultivos irrigados con agua de mar o agua salina ayudan a contrarrestar varios de los efectos 
nocivos de la agricultura sobre el medio ambiente, uno de los más importantes es el consumo de 
agua dulce para riego, dado que este recurso es cada vez más escaso. En este punto es 
fundamental resaltar que los efectos del cambio climático global como los cambios en los patrones 
de precipitación y las altas temperaturas que producen la reducción de los rendimientos del 
regadío, aumentan la probabilidad de la pérdida de cosechas a corto plazo y a largo plazo la 
producción tiende a disminuir, amenazando a su vez la seguridad alimentaria mundial. En este 
sentido, los cultivos con agua de mar o agua salina también se constituyen en un importante 
medio de adaptación al cambio climático global. 

• Continuando con la contribución a contrarrestar los efectos nocivos de la agricultura al medio 
ambiente, el agua de mar es un buen alimento orgánico para la tierra sin la necesidad de utilizar 
ningún abono químico. También se ha demostrado que es un herbicida e insecticida que impide 
las amenazas de plagas. Lo cual reduce la carga de contaminantes por productos químicos en el 
medio. 

• Las plantas halófilas crecen en una amplia variedad de hábitats salinos, de las regiones costeras, 
salinas y marismas hasta los desiertos del interior, salares y las estepas. Por lo cual se constituyen 
en una estrategia para reverdecer áreas degradadas, evitando el avance de la desertificación y 
generando la posibilidad de obtener diversos productos útiles a partir de estas áreas. 

• La alta capacidad de captura de dióxido de carbono por parte de estas plantas también es una 
característica relevante a tener en cuenta desde el punto de vista ambiental, porque aunque a 
pequeña escala, esta contribuyen a la mitigación del efecto invernadero. 

• Por último, pero no menos importante, la experiencia del cultivo de especies halófilas como 
Salicornia y Sarcocornia puede abrir paso a otras modalidades o usos del cultivo por cuanto son 
útiles en la descontaminación de suelos con altos contenidos de metales pesados y aguas 
residuales , ya que por ser metalíferas pueden ser usadas en la fitorremediación, absorbiendo los 
excesos de estos metales en el suelo y en el caso de aguas residuales pueden ser un sistema de 
tratamiento para las mismas. 
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Por otra parte y aunque el listado de beneficios ambientales generales del Proyecto productivo es 
amplio, se deben considerar posibles impactos negativos de su ejecución en el territorio en el que se 
pretende implementar, los cuales deberán ser mitigados. 

Impacto en paisaje como recurso turístico. Por ubicarse el cultivo con su respectiva infraestructura en 
la Unidad de Paisaje 2, correspondiente a Playas y Dunas, que actualmente son de alto valor 
paisajístico y se constituyen en un recurso que potencia el turismo en la Caleta, la repentina aparición 
de elementos ajenos al paisaje, evidentemente causará un impacto visual que irá en detrimento de la 
sensación de naturalidad y amplitud que se percibe al observar ese sector del área de estudio. 

Con base en esto, el cerramiento considerado para el terreno donde se llevaran a cabo las 
actividades productivas, no contempla más que una cerca de alambre a media altura, debido a que el 
cultivo por ser de bajo porte no interfiere notablemente la visual, además se precisa que las 
edificaciones necesarias deberán ser diseñadas de tal manera que traten de adaptarse al paisaje 
evitando severos contrastes con el medio. 

Contaminación acústica. El ruido causado por la actividad productiva se considera no molesto al no 
exceder los decibeles permitidos, debido a que inicialmente se limita al funcionamiento de una 
moto bomba del sistema de riego por cortos periodos de tiempo (máximo 3 veces al día de acuerdo a 
la necesidad del cultivo) y los equipos para el empaque de los productos; pero igual es importante 
considerar que comparado a la casi ausencia de ruidos artificiales que existe actualmente en el lugar, 
el proyecto puede causar un impacto negativo en este sentido. Igual se destaca que debido a la 
posibilidad de ir aumentando paulatinamente la sostenibilidad del proyecto se pueden ir inco rporando 
otros elementos que causen aumento en los decibeles emitidos, como es el caso de un procesador 
de biocombustible o desalinizador de agua. 

Impacto en ecosistema estuarino. La Unidad de Paisaje 3, correspondiente al humedal formado por la 
desembocadura del Estero Huanquen, por su importancia ecológica, es un aspecto fundamental a 
tener en cuenta, debido a que la implementación del Proyecto podría generarle impactos desde dos 
ejes: 

Por su vecindad con el terreno donde se plantea establecer el proyecto, debido a que las obras de 
tendido de cañería aductora de agua de mar y la construcción de la infraestructura, causarían 
movimiento de materiales, ruidos, transito de personal , entre otras, que alterarían la dinámica del 
ecosistema, especialmente, de la avifauna característica del lugar. También se debe considerar que 
durante la implementación, tal como se mencionó anteriormente, la presencia de ruidos podría causar 
dicha alteración. 

La recolección de esquejes o material vegetal desde las poblaciones naturales de Sarcocornia sp 
existentes alrededor de los cuerpo de agua, aunque no alterarían la abundancia de esta población 
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debido a que los individuos vuelven a rebrotar a partir del corte, podría causar perturbaciones en las 
comunidades vegetales y animales que habitan el ecosistema. Aunque cabe destacar, que esta 
actividad solo se producirá al iniciar el cultivo y eventualmente cuando sea necesario un 
repoblamiento por causa de mortalidad. 

También es probable que al difundirse los usos y bondades de la especie Sarcocornia sp, se fomente 
su consumo y sea posible su identificación por parte de la comunidad y personal exterior al área de 
estudio, se genere una presión sobre sus formaciones vegetales por extracción el recu rso. Esto 
aplica para los parches existentes en el área de estudio y fuera de él. 

Impacto Ambiental del Riego con Agua Salina. Por lo general, el uso de agua de mar en tierras de 
cultivo requiere el control de la salinidad del suelo por medio de la lixiviación y el drenaje del exceso 
de agua y sal. Esta lixiviación de sales y micro-elementos en el suelo puede disminuir la calidad de 
las aguas de drenaje, las cuales pueden tomar dos caminos, el primero el transvaso a masas de agua 
superficiales ubicadas aguas abajo del área donde se producen o el segundo camino que es la 
percolación profunda, que puede contaminar el agua subterráneas. Es por esto que el riego con agua 
salina requiere un análisis exhaustivo, incluso más allá de la zona donde se aplica el agua (Bertrán, 
1999, p.183). 

Aunque lo anterior es importante tenerlo en cuenta para el cultivo tipo, en este caso por la ubicación 
del cultivo, sobre duna de arena y al no tener terrenos o masas de aguas ubicadas en el intermedio 
de este y el retorno del agua de drenaje al mar, no se generan los peligros citados. Aun asi, es 
importante contar con los correctivos pertinentes para evitar que ocurra la salinización del suelo por 
acumulación de sales a largo plazo. 

3.3. Alternativa 2. Acuicultura en Área de Manejo: Cultivo de Erizo (Loxechinus a/bus) y Loco 
(Concho/epas concho/epas) 

Buscando mantener la disponibilidad de los recursos pesqueros en el tiempo para algunas especies y 
evitar los periodos de "mar malo" y por ende, la contracción de ingresos de la comunidad de 
pescadores, se plantea la Acuicultura como Alternativa de diversificación productiva en la Caleta 
Pichicuy. 

Referente al tipo de Acuicultura se opta por el cultivo de especies bentónicas en el Area de manejo 
_AMERB, en respuesta a la importancia comercial económica que representan especies autorizadas 
para la extracción en esta área, como Loxechinus a/bus (Erizo rojo) y Concho/epas concho/epas 
(Loco) en la economía de la Caleta y considerando que la infraestructura y actividades propias del 
cultivo al ser implementadas en la AMERB (Unidad de Paisaje 4 del área de estudio) no entran en 
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conflicto con el potencial turístico del área de estudio, al no encontrarse en zonas util izadas para 
deportes naúticos, frente al área de playas, o vista al mar de las casas y cabañas de la caleta. 

3.3.1. Descripción de la Actividad Productiva. 

Acuicultura en Áreas de Manejo 

La Ley 18.892 de 1989, define la Acuicultura como la "actividad que tiene por objeto la producción de 
recursos hidrobiológicos organizada por el hombre". Esta actividad puede ser clasificada en dos tipos: 
Intensiva y Extensiva. 

• Cultivo Extensivo: actividad de acuicultura en la cual la producción de recursos hidrobiológicos se 
realiza aprovechando el ciclo biológico de especies, como las anádromas y catádromas, que 
permite que una o más de las fases del cultivo se realice en áreas no confinadas. 

• Cultivo Intensivo: actividad de acuicultura en la cual la producción de recursos hidrobiológicos, 
requiera la alimentación de terceros en áreas confinadas, cualquiera sea su etapa de su ciclo 
biológico. 

Respecto al tipo de Acuicultura que es posible implementar en AMERB, la normativa no impide la 
implementación de cualquiera de los dos tipos de acuicultura dentro de las Áreas de Manejo. 

Las especies que pueden implementarse en proyectos de Acuicultura en AMERB, corresponden 
únicamente a especies de invertebrados o algas que se encuentren dentro de su rango de 
distribución geográfica (Art. 3, SO MINECON N° 314/04). La normativa, a su vez descarta las 
especies que afecten negativamente las demás especies que habitan en el área de manejo o 
produzca alteraciones en prejuicio del medio ambiente. 

En relación a la extensión a utilizar para los proyectos de Acuicultura en AMERB, solo se efectuarán 
en aquellas extensiones del área de manejo que no corresponda a banco natural (Art. 4 OS 
MINECOM N° 314/04). Este artículo a su vez señala que la extensión máxima a ocupar de sustrato 
apto para los proyectos de Acuicultura en AMERB corresponde a un 20%, incluyendo también si la 
totalidad del área de manejo corresponde a banco natural. Finalmente describe que la extensión 
máxima de hectáreas para este tipo de proyectos no puede superar las 60 hectáreas. 

Área y Especies cultivables en la AMERB Pichicuy. 

El Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos otorgada al Sindicato de Trabajadores 
Independientes, Buzos y Pescadores Artesanales de la Caleta Pichicuy, identificada por la 
Subsecretaria de Pesca como AMERB W94/2000 de fecha 12 de octubre de 2000, consta de un área 
de 189,16 Ha, donde se autoriza la extracción de los recursos bentónicos consistentes en las 
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especies Concho/epas concho/epas (Loco), Fissurel/a /atimarginata (Lapa negra), Fisurel/a cumingi 
(Lapa rosada) y Loxechinus a/bus (Erizo) de acuerdo al Plan de Manejo aprobado 

Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que las especies Loxechinus albus (Erizo rojo) y 
Concho/epas concho/epas (Loco) constituyen los más importantes recursos obtenidos en la AMERB 
Pichicuy y por ende, su escases o abundancia genera impacto económico significativo en la 
comunidad, estas fueron las seleccionadas en este estudio para ser cultivadas en el área de manejo. 

En cuanto al área cultivable, según lo establece la normativa para la acuicultura dentro de las áreas 
de manejo se puede implementar el cultivo en 38 Ha, que por corresponder al 20% del total del área 
de la AMERB sería la extensión máxima posible. Sin embargo, para efectos de la evaluación de la 
alternativa productiva, se considerará el análisis para una extensión de 1 hec!área cultivada con cada 
especie, ya que esta extensión permite ser representativa al estimar costos de inversión, ingresos y 
rentabilidad. 

Identificación de las Especies v características del Cultivo. 

Para ambas especies, Loxechinus a/bus (Erizo rojo) y Concho/epas concho/epas (Loco), dada la 
condición de carnívoro y herbívoro, respectivamente, la implementación de acuicultura se considerará 
con un Cultivo Intensivo con el fin de minimizar la alteración a las poblaciones bentónicas naturales 
presentes en el área de manejo, es por esto que estaría condicionada a espacios confinados, como 
son las jaulas sumergidas, asegurando el aislamiento de la comunidad bentónica así como también 
la alimentación de los individuos hasta su talla comercial. 

Loxechinus a/bus (Erizo rojo) 

La Ficha técnica del Instituto de Fomento Pesquero_IFOP (Oiguín & Jerez, 2003, p.5) lo describe 
como: Animal bentónico, Equinodermo, deuterostomado, perteneciente a la familia Echinidae, posee 
un caparazón o "testa" globoso cubierto de espinas calcáreas. Su distribución batimétrica es entre los 
O m a 340 m de profundidad 

El erizo es detritívoro en sus etapas juveniles y herbívoro como adulto. Se reproduce sexualmente, 
posee sexos separados (dioico) sin dimorfismo sexual. Cada animal tiene 5 gónadas conocidas 
normalmente como "lenguas" que al ser comestibles son la causa de su explotación comercial, dado 
que el resto del cuerpo no es utilizado por el ser humano. Estas gónadas se desarrollan durante el 
verano y el otoño, maduran en invierno para desovar en primavera y verano. Las larvas, llamadas 
echinopluteus, son pelágicas y muestran una simetría bilateral. Cuando la larva se asienta se 
metamorfosea a un erizo de mar pequeño. Las características físicas, taxonómicas y el ciclo de vida 
de la especie se pueden observar en la Figura 31. 
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El crecimiento es lento (1 a 3 mm por mes en promedio), alcanzando tallas máximas de 120 a 130 
mm. La talla mínima legal de extracción (70 mm) la alcanza entre los 4 y 5 años de edad. La talla 
critica oscila cercana a los 60 a 80 mm y la talla de primera madurez se alcanza entre los 40 a 50 mm 
(Oiguín & Jerez, 2003, p.5). 

:Ect.f'..· ,.ea 
:EqOJnold;¡ 
: Etll~ 
: L"' oü .:ro. 

Figura 31.1dentificación fisica, taxonómica y ciclo de vida de la especie Loxechinus a/bus (Erizo rojo). 
Fuente: Olguín y Jerez, 2003 

Con base en las particulares evaluadas por Vejar (2009) para el Cultivo de esta especie se describen 
sus principales características: 

Las etapas básicas que considera el cultivo son: obtención y desove de Reproductores, cultivo larval, 
producción de semilla y cultivo de engorda hasta la talla comercial. Las primeras etapas y el tiempo 
de cada una hasta obtener el erizo juvenil que será utilizado en el cultivo de engorda se encuentran 
esquematizadas en la Figura 32. 

La etapa de engorda comprende el cultivo suspendido en el mar de erizos de 5 mm hasta 50-55 mm 
de diámetro de testa promedio y su duración es de aproximadamente 30 meses. 

Respecto a la infraestructura, esta consiste en jaulas de 90x90x30 cm de estructura metálica forrada 
con malla plástica de trama de 5 mm con un cierre superior, cuales son ancladas al fondo y ubicadas 
a una distancia de 2 metros entre cada una. Dentro del desarrollo de los ejemplares en estas 
condiciones de cultivo se debe controlar: la alimentación de los individuos, las densidades de cultivo y 
el retiro de la mortalidad. 
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Figura 32. Etapas y tiempos en la obtención de Erizo juvenil a partir del desove de reproductores de la especie 
Loxechinus albus (Erizo). 
Fuente: Bustos E. (s.f) 

Durante los primeros meses los ejemplares se alimentan con algas clorófitas (U/va rigida), para luego 
enriquecer la dieta con algas pardas (Macrocystis pyrifera), suministrándose a saciedad. Con esta 
dieta los individuos desarrollarán gónadas atractivas para el mercado (70 mm diámetro testa) en un 
periodo de 4 años. La alimentación se realiza cada 10 días en forma manual, en conjunto con la 
limpieza de las jaulas, en donde se extrae toda el alga sobrante y se procede a incorporar alga fresca. 

El manejo de las densidades durante el periodo de engorda está directamente relacionado con el 
diámetro de testa de los individuos y resulta un factor importante para asegurar una buena 
sobrevivencia de los individuos. 

El retiro de la mortalidad debe ser sincronizado junto con la alimentación de los individuos y la 
limpieza general de las jaulas. Durante el periodo de engorda se estima una sobrevivencia al final del 
periodo alrededor del 85%. 

Concho/epas concho/epas (Loco) 

La Ficha técnica del Instituto de Fomento Pesquero _IFOP (Oiguín & Jerez, 2003, p.15) lo describe 
como: Molusco perteneciente a la familia Muricidae. Presenta una concha globosa gruesa y estriada, 
con una gran abertura que contiene a un pie muscular con un reducido opérculo corneo. 
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Es un animal carnívoro, dioico, posee fecundación interna y las hembras producen embriones 
fecundados que son depositados en cápsulas que luego adhiere a las rocas. De estas cápsulas 
emergen larvas veliger que permanecen por varias semanas en el plancton, completando su 
metamorfosis con el asentamiento en forma de un pequeño caracol blanco de 1 a 2 mm. Le toma 2 
años en alcanzar la talla de primera madurez sexual (rango entre los 50 y 60 mm). El crecimiento es 
lento {1 a 3 mm por mes en promedio), alcanzando una talla mínima legal de extracción {100 mm) 
entre los 4,5 y 6 años de edad. La talla crítica oscila cercana a los 100 a 110 mm. {Oiguín & Jerez, 
2003, p.15). Las características físicas, taxonómicas y el ciclo de vida de la especie se pueden 
observar en la Figura 33. 

Identificación de la especie 

Nombres 
Común :Loco 
Científ-co : Co}'lchd~ps ocnt:t;c·~--s 
lntemc.:::ml : Cl>.>al ébc':¡n, bamade roctheU 
SimUCorr.;,rciai:H •· . ~· 

Pcnición tnonómica 
Ph)'lum : Mo~sca 
Clcse : Gas.."CpJda 
Orden : 1'\~ 
Fameia :Murit:ida2 
Gén.:!O : Conchole¡¡i!S 

Figura 33. Identificación física, taxonómica y ciclo de vida de la especie Concho/epas concho/epas (Loco). 
Fuente: Olguln y Jerez, 2003 

Con base en las particulares evaluada por Vejar {2009) para el Cultivo de esta especie se describen 
sus principales características: 

Las etapas básicas que considera el cultivo son: Oviposturas, Incubación de capsulas, Cultivo Larval, 
Metamorfosis, Cultivo de Juveniles y Cultivo de Engorda. Las primeras etapas y el tiempo de cada 
una hasta obtener el Loco juvenil que será utilizado en el cultivo de engorda se encuentran 
esquematizadas en la Figura 34. 
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Figura 34. Etapas y tiempos en la obtención de Loco juvenil que será usado en el Cultivo de engorda de la Especie 
Concholepas concholepas (Loco). 
Fuente: Bustos E. (s.f) 

Una vez que las semillas de loco alcanzan un tamaño entre 2 a 3 cm de largo peristomal, se 
encuentran listas para comenzar la etapa de engorda, la cual puede ser realizada en jaulas 
sumergidas, las cuales son ubicadas y ancladas al fondo, donde periódicamente son alimentados y 
mantenidos hasta alcanzar su talla comercial. 

Los individuos son puestos a una densidad de 100 individuos por jaula para locos entre 2 a 5 cm y 50 
individuos por jaula para individuos sobre los 5cm de largo peristomal. 

El tiempo de duración del periodo de engorda, dependerá del calibre y el mercado deseado, ya que el 
tamaño comercial en el cultivo depende de la demanda del mercado y no del tamaño mínimo 
establecido por la legislación pesquera que es de 1 O cm de longitud peristomal. 

Cabe señalar que el uso de alimento vivo para engordar locos, significa implementar un sistema de 
cultivo paralelo de mitílidos, que son usados como alimento. Durante su cultivo, el alimento puede 
suministrase a saciedad, sin embargo una ración de 10 choritoslloco/mes ha sido registrada en 
estudios como una ración adecuada para condiciones de cultivo. 

Productos a comercializar. ciclo productivo v productividad. 

El recurso Erizo Rojo (Loxechinus a!bus), solo es posible producir individuos entre 50 a 70mm de 
diámetro de testa, por lo que el diámetro de testa esta directamente relacionado con el grado de 
madurez de la gónada, que es lo que se consume de esta especie. En el caso del recurso Loco 
(Concho/epas concho/epas), la implementación de proyectos de acuicultura permiten obtener 
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productos de determinado calibre omitiendo los periodos de veda y la talla mínima de captura (1 Oc m) 
pero para que sea comparable al escenario actual, se considerará en este estudia la producción de 
un producto similar a lo que producen los desembarques pesqueros (10cm). 

En el Cuadro 10 se presenta un resumen de las características de los productos a comercializar, el 
ciclo productivo y la productividad promedio por cada especie. 

Cuadro 10. Productos comerciales, ciclo productivo y productividad promedio del cultivo de las especies Loxec/linus albus 
y ConcfJOiepas concho/epas 

Producto a Talla comercial 
Ciclo Productividad promedio 

Especie productivo 
Comercializar (mm) 

(años) 
(Ton/Ha) 

C. concho/epas Loco Planta 100 5 9 
L. albus Erizo Planta 60- 70 2 6,64 

" Fuente· Elaborac•on prop1a con dalos de VeJar (2009). 

3.3.2. Normativa Aplicable 

Respecto a las normas aplicables para la realización de proyectos de Acuicultura en AMERB, estas 
deben someterse al Decreto Supremo N° 314 del 2004, Reglamento de Actividades de Acuicultura en 
Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos, dando cumplimiento a los requisitos que se 
plantean, uno de los requisitos fundamentales es la solicitud de Acuicu ltura en AMERB (articulo 9), la 
cual debe presentarse por escrito a SUBPESCA, indicando básicamente los siguientes aspectos 

• Proyecto técnico suscrito por un profesional o técnico con grado académico o título en el área 
pesquería, acuicultura o ciencias del mar, o una institución ejecutora. 

• Especies que se pretende cultivar 
• Coordenadas geográficas del lugar donde se solicita realizar la actividad y copia de la carta 

batilitológica establecida en el ESBA y en la carta base utilizada para la identificación del área. 
• Descripción de las acciones a realizar, presentando un cronograma de actividades y programa de 

producción, ind icando las características, número y dimensiones de los artefactos, elementos o 
estructuras que se pretende utilizar. 

A su vez, si el proyecto de Acuicultura en AMERB debe someterse al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental, debe dar cumplimiento conforme los procedimientos establecidos en la ley N° 
19.300, Bases Generales del Medio Ambiente y lo contemplado en el Decreto Supremo N° 95 del 
2001, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SE lA). 

Como medida de control, las actividades de Acuicultura en AMERB, deberán cumplir además, con los 
reglamentos de apoyo establecidos en el Programa sanitario General de Moluscos Bivalvos (PSMB) y 
al Decreto Supremo N° 319, Reg lamento Sanitario para la Acuicultura (RESA). 
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Para el pago de las patentes, el Art.48 de la Ley N° 18.892, Ley General de Pesca y Acuicultura, 
señala el pago anual de 0.25UTM/hectárea o fracción de hectárea; sin embargo, si en una parte del 
área de la AMERB se realiza Acuicultura, la extensión ocupada debe pagar una patente anual de 2 
UTM/hectárea o fracción de hectárea a partir del segundo año de firmado el convenio 

3.3.3. Elementos de Anál isis Económico 

Debido a que el análisis económico detallado del Proyecto de Acuicultura no es objetivo de 
ampliación del presente estudio, en este punto se hará referencia a la investigación realizada por 
Vejar (2009) donde evalúa Técnica y Económicamente el desarrollo de Acuicultura en Áreas de 
Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos en la Región de Los Lagos. 

En el Cuadro 11 se presentan los valores estimados para Inversión inicial, costos operacionales 
anuales y la deducción de ingresos anuales por hectárea para la alternativa de diversificación 
productiva. En el Anexo 14 se presenta el detalle y los fundamentos de las estimaciones realizadas 

Cuadro 11. Valores estimados para Inversión inicial, costos operacionales anuales y deducción de ingresos por año para 
una hectárea del Cultivo de las especies Loxechinus albus y Conc!Jolepas concho/epas en AMERB 

Producto Inversión Inicial Costos operacionales anuales Ingresos Anuales 

Erizo $ 20.269.365 $ 35.282.657 $ 11.066.667 

Loco $ 20.269 .365 $ 29.248.340 $ 15.000.000 

Total $ 40.538.730 $ 64.530.997 $ 26.066.667 

Fuente· Elaboración propia con base en datos de Vejar (2009) 

Con los valores resultantes de la estimación de costos e ingresos en el desarrollo de la actividad 
productiva, a groso modo es evidente que los ingresos obtenidos por la venta de los productos no 
compensan la inversión realizada para cultivar cualquiera de las dos especies. Siendo el Erizo el que 
presenta el margen más alto de pérdidas económicas. 

3.3.4. Elementos de análisis Social 

La implementación de un proyecto productivo como es el cultivo de especies bentónicas en la 
AMERB Pichicuy significa en cierta medida asegurar la disponibilidad de recursos para que los 
pescadores artesanales puedan establecer relaciones comerciales más duraderas y transparentes 
con los compradores de sus productos, una mayor capacidad de negociación para obtener mejores 
precios y una proyección de sus utilidades futuras que hacen más sustentable la actividad extractiva a 
lo largo del tiempo (Chávez et al, 2010, p.364); generando con esto la posibilidad de aumentar los 
ingresos y mejorar la calidad de vida de gran parte de la comunidad. 

Pero para este estudio en particular, como estrategia de diversificación productiva para el desarrollo 
local de la Caleta, es importante que el proyecto tenga en cuenta el siguiente aspecto: 
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Desde el inicio de la implementación de las AMERB existe un ámbito inquietante desde el punto de 
vista social, ya que la introducción del sistema de áreas de manejo tiende a generar desigualdades 
entre distintos pescadores o grupos de pescadores artesanales, al entregar los derechos de 
extracción de un área a una organ ización, inmediatamente deja fuera de la posibilidad de extraer 
legalmente el recurso al resto de los pescadores artesanales. En este sentido, existe un grupo de 
pescadores que siente que el sistema de áreas de manejo los excluyó de la pesquería. Por lo tanto, 
existen "perdedores" y "ganadores" con la implementación de este régimen (Chávez et al, 2010, 
p.363). 

Considerando lo anterior, lo más probable es que al igual que en muchas comunidades de 
pescadores, en la Población de la Caleta Pichicuy, aún se encuentren latentes conflictos generados 
por la explotación del Área de Manejo, y teniendo en cuenta que por ley, solo podrán realizar la 
actividad de acuicultura en la AMERB la organización de pescadores artesanales legalmente 
constituida que es titular del área de manejo, en este caso, el Sindicato de Pescadores de Pichicuy, la 
población directamente beneficiaria del proyecto serían los 78 miembros del Sindicato y sus familias, 
excluyendo de esta manera otros miembros de la población que deben resolver sus problemas de 
ingreso y empleo de otra forma. 

El proyecto de Acuicultura en la AMERB debe suponer entonces que pueden existir inicialmente 
movilizaciones o protestas por parte de la comunidad que se considere excluida o afectada por la 
actividad y posteriores actitudes ofensivas durante la implementación como perforaciones de áreas. 
Esto último aumentaría considerablemente los costos de vigilancia y monitoreo del sistema 
productivo. 

En cuanto a la participación por género en la actividad productiva, la Acuicultura se ha caracterizado 
por una participación marginal de la mujer en las faenas que la caracterizan, pero no se debe 
descartar que en labores relacionadas con el procesamiento o empaque de los productos, las mujeres 
son preferidas por enfrentar estas tareas con mayor delicadeza. 

3.3.5. Elementos de análisis Ambiental 

Dado que la implementación de la alternativa de diversificación Productiva, se realizará en la Unidad 
de Paisaje 4, correspondiente al Área de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos de la Caleta 
Pichicuy, el ecosistema directamente involucrado es el constituido por el medio ambiente marino. 

Esta Alternativa se orienta en miras a la sostenibilidad ambiental al contribuir a la conservación y 
aprovechamiento razonable del recurso hidrobiológico porque disminuye la presión sobre las 
comunidades naturales de especies Loxechinus albus (Erizo rojo) y Concho/epas concho/epas (Loco) 
evitando que la extracción indiscriminada por ser especies de alta demanda, cause su extinción, 
como es el caso de recursos bentónicos que ya han sido agotados en este territorio, como la Macha y 
la Almeja. 
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Además, la posibilidad de cosechar las especies cultivadas para obtener un ingreso económico, 
permite a los pescadores respetar las tallas y los periodos de reproducción de estas y otras especies 
comerciales, lo que muchas veces no pueden hacer por la necesidad de llevar el sustento diario a sus 
familias. 

Aunque bien podría contribuir a su principal objetivo ambiental de conservación del recu rso 
hidrobiológico, se debe considerar que el cultivo intensivo de las especies Erizo rojo y Loco, como 
cualquier proyecto de Acuicultura, genera impactos ambientales negativos que deben ser tenidos en 
cuenta con el fin de mitigarlos. Varios de estos impactos se mencionan a continuación: 

• Contaminación del sistema acuático ya sea a través de la liberación de nutrientes, patógenos, 
químicos y fármacos. 

• Densas poblaciones en cultivo tienen un efecto incubador de enfermedades y parásitos, las cuales 
pueden posteriormente infectar a especies nativas. 

• Entrecruzamiento de individuos de cultivo escapados/liberados con razas locales de la misma 
especie. 

• Incremento de la presión sobre especies marinas explotadas para producir el alimento que será 
suministrado a las especies del cultivo. 

• El transporte, inadecuada disposición de residuos sólidos y actividades asociadas a la acuicultura, 
pueden generar perturbación de los hábitats de algas, moluscos, peces, mamíferos, aves y otros 
animales. 

• Durante las actividades de cultivo se liberan al ambiente, materiales de laboreo como cabos, 
mallas, flotadores, restos de linternas de cultivo y plásticos los que varan en las playas afectando 
negativamente la estética del entorno. 

Específicamente, en referencia al Cultivo del Loco, por su condición de molusco, Buschmann (2001 , 
p.21) resalta los siguientes impactos a tener en cuenta: 

• El cultivo puede ser una significativa fuente de biodepósito de materia orgánica bajo las 
jaulas, la que sin embargo, en ambientes sometidos a oleajes, se puede disipar rápidamente. 
Esto es importante tenerlo en cuenta porque se han registrado disminuciones en la 
abundancia de macrofauna en los ambientes donde se presentan los cultivos, aunque los 
efectos ecológicos de la acumulación de materia orgánica sobre la macrofauna parecen ser 
limitados, así como tampoco se ha encontrado una correlación entre el aumento de materia 
orgánica y la abundancia de foraminíferos. 
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• La abundancia de depredadores bentónicos se incrementa significativamente en los sitios de 
cultivo, probablemente, debido al aumento de abundancia de moluscos que se desprenden 
de los sistemas de producción. 

• La ampliación de rango de distribución de moluscos puede llevar consigo el transporte 
accidental de organismos macroscópicos, como es el caso de patógenos que existen en los 
tractos digestivos de larvas de Loco. 

En cuanto al Cultivo del Erizo, este necesita de una adición constante de alimento natural (algas) y 
artificial (pellets). La extracción de algas café desde el medio natural, junto con la disminución de sus 
bosques afecta a los organismos que los utilizan como áreas de reclutamiento, refugio y alimentación 
(Buschmann, 2001 ). 

3.4. Comparación de Alternativas 

Teniendo en cuenta cada uno de los elementos de análisis presentados para el Escenario Actual del 
área de estudio y para las Alternativas de Diversificación productiva planteadas, a manera de 
comparación se presenta en el Cuadro 12 el resumen de los tres escenarios vistos desde las 
dimensiones técnica, económica, social y ambiental. 

Posteriormente se presenta el análisis FODA (Cuadro 13), listando las Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas identificadas en cada una de las Alternativas, con el fin de aclarar 
argumentos que permitan posteriormente concluir cual es la Alternativa más viable para la 
diversificación productiva de la Caleta Pichicuy. 
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Cuadro 12 . . Resumen Comparativo de Escenarios: Situación Actual y Alternativas de Diversificación Productiva planteadas 

Escenario 

Actual 

Pesca 
Artesanal y 

Turismo 

Alternativa 1 

Agricu ltura 
con Agua de 

Mar 

Alternativa 2 

Acuicultura en 
AMERB 

Técnica 

- La Pesca se realiza en las áreas de Pesca 
Artesanal estipulada por Ley y en AMERB 

- La mayor cantidad de producto 
desembarcado de la pesca son las algas 

- El Turismo como actividad productiva se 
lleva a cabo en temporada de verano. 

- Insuficiente infraestructura turística, pero 
las amplias áreas de playa y las 
actividades deportivas y de entretención 
atraen turistas principalmente de 
procedencia nacional. 

- Se propone la implementación de un 
cultivo a pequeña escala, de la especie 
Sarcocornia sp. con el fin de obtener 
espárragos para el consumo humano 
como vegetal gourmet. 

- Establecimiento en terreno de Playa, en 
predios fiscales con concesión onerosa 
(1,2 Ha). 

- Irrigación con agua de mar, a partir de 
tubería aductora desde fondo marino 

- Material vegetal proveniente de esquejes 
recolectados en poblaciones naturales. 

- Se opta por el Cultivo de Loxechinus albus 
(Erizo rojo) y Concho/epas concho/epas 
(Loco) en el área de manejo, por su 
importancia comercial y económica y por 
ser especies autorizadas para la 
extracción en la AMERB de Pichicuy. 

- Las semillas y las primeras etapas del 
cultivo de estas especies, se obtienen y se 
llevan a cabo por fuera del área de estudio 

Dimensiones del Análisis 

Económica 

- La pesca muestra ingresos altamente 
variables, dependiendo del mes y del 
año, debido a que obedecen al recurso 
disponible en cada época. 

- Los productos de la pesca no tienen 
valor agregado y se deben vender a bajo 
costo en el trascurso del día por carecer 
de bodegas refrigeradas. 

- El principal ingreso económico por el 
turismo se basa en el alojamiento de 
turistas en cabañas, casas y camping 

- El mercado del producto es incipiente y 
el producto poco conocido 

- En el caso que todos los productos se 
vendan, se estima que anualmente los 
ingresos percibidos superaran con 
amplío margen los costos operacionales. 

- Los mayores ingresos se podrían percibir 
por el valor agregado del el Esparrago 
de Mar en Conserva 

- El mercado internacional es una plaza 
atractiva que podría disparar las ventas 

El mercado del producto se encuentra 
plenamente identificado, buscando cubrir 
la demanda actual. 

- Los ingresos obtenidos por la venta de 
los productos no compensan la inversión 
realizada para cultivar cualquiera de las 
dos especies. Siendo el Erizo el que 
presenta el margen más alto de pérdidas 
económicas. 

Social 

- La relación hombre-mar es el principal 
pilar sociocultural 

- Cuando la pesca no es productiva, se 
deteriora la calidad de vida de la 
comunidad afectando la autoestima de 
los individuos y la capacidad de 
plantearse desafíos de largo plazo. 

- Comunidad organizada en Sindicatos 
de Pescadores Artesanales, Algueros 
y otros 

- Proyecto integrador para la 
comunidad, con capacitación y 
rotación de beneficios económicos. 

- Sin dejar su actividad tradicional, los 
pobladores tendrán una alternativa de 
ingresos para sobrellevar periodos de 
"mar malo" 

- La propuesta fue llevada a la 
comunidad y esta mostró aceptación 
general y compromisos por parte de un 
grupo, incluyendo la Municipalidad de 
la Ligua y Depto. de Medio Ambiente 

- Beneficios económicos solo para una 
parte de la población. 

- Posible reaparición de confl ictos por 
los derechos de extracción de los 
recursos porque solo podrán realizar 
las actividades de acuicultura los 
miembros del Sindicato de Pescadores 
a quien fue otorgada la AMERB. 

Ambiental 

- Sobreexplotación y escasez de 
recursos hidrobiológicos 

- Degradación del hábitat estuarino 
por microbasurales y 
contaminación acústica en 
temporada turística 

- Modificación del paisaje por 
campamentos en sitios no 
autorizados y circulación ilegal de 
vehículos no autorizados 

- Disminución de la presión sobre el 
recurso y ecosistema marino 

- Estrategia de adaptación al cambio 
climático, por producción de 
alimento ahorrando agua dulce 

- Modificación del paisaJe por 
infraestructura del Proyecto 

- Alteración del Ecosistema 
Estuarino por contaminación 
acústica y recolección de material 
vegetal para cultivo 

- Contaminación de sistemas 
acuáticos por liberación de 
nutrientes, patógenos y fármacos 

- Perturbación de los hábitats y 
alteración de especies nativas por 
enfermedades o entrecruzamiento 
con individuos escapados del 
cultivo 
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Cuadro 13. Análisis FODA de las Alternativas planteadas 

Alternativa 

Alternativa 1 

Agricultura con Agua 
de Mar 

Fortalezas 

1. Actividad productiva que conserva la 
tradición artesanal de los pobladores, 
respeta la vocación pesquera y turística 
de la Caleta y causa la mínima alteración 
del paisaje y los ecosistemas presentes 
en el área de estudio 

2. La planta halófila Sarcocornia sp. tiene 
diversos usos y potencialidades que la 
constituyen en una fuente de productos 
posibles de comercializar y en la que se 
podría basar una actividad productiva 
sustentable. 

3. Existen casos de éxitos en numerosas 
experiencias a nivel internacional y 
recientes experiencias nacionales que 
han servido para dar a conocer sus 
bondades, ampliar la demanda y 
fomentar el mercado de sus productos. 

4. Interés de la comunidad en el proyecto y 
manifestación de compromiso por parte 
de un grupo de esta, incluyendo 
Municipalidad y Deplo. De Medio 
Ambiente. 

5. Existen poblaciones naturales de la 
especie Sarcocornia sp. en el área de 
estudio, lo que indica que la especie está 
dentro de su área de distribución natural. 

6. El territorio cuenta con los recursos 
naturales fundamentales para la 
actividad productiva. 

7. Es posible implementar la actividad 
productiva en el predio seleccionado, ya 
que coincide con los usos permitidos 
para el suelo en los Instrumentos de 
Planificación Territorial 

Oportunidades 

1.Disponibilidad de mano de obra en 
el área de estudio. 

2.EI crecimiento de la demanda de 
productos gourmet. a través del 
aumento de tiendas especializadas 
y la demanda por consumo en 
restaurantes, los cuales se 
encuentran en su mayoría en la 
zona centro del País, en ciudades 
cercanas al lugar del Proyecto. 

3.Posibilidad de exportación debido 
a que existe un mercado europeo y 
norteamericano con una industria 
gourmet posicionada que demanda 
el producto en la temporada que el 
hemisferio norte no puede 
producirlo. 

4.Herramientas estatales de fomento 
para la producción 
silvoagropecuaria. 

5.Por ser un proyecto productivo 
innovador con miras a las 
sustentabilidad económica, social y 
ambiental, que puede replicarse en 
otras áreas del borde costero del 
País, es posible postular para la 
obtención de recursos económicos 
proveniente de entidades públicas 
o privadas. 

6.Estabilidad económica del país, la 
cual no se ve amenazada a corto 
plazo. 

Debilidades 

1. Costos de implementación altos, 
que se debe cubrir con alta venta 
de productos aún no posicionado. 

2. Imposibilidad de comprar el terreno 
del proyecto por ser un bien fiscal 
del Estado. 

3. Ubicación aledaña a un 
ecosistema de alto valor ecológico 
que aunque no se encuentra en 
ninguna categoría de conservación 
actualmente, tiene la potencialidad 
para pertenecer a una. 

4. Demorados y costosos trámites 
para la obtención de la Concesión 
Onerosa del Terreno y la 
Concesión Marítima para instalar y 
hacer uso de la captación de agua 
de mar para riego. 

5. La venta de productos frescos que 
deben estar en el consumidor final 
antes de 20 días con costo de 
despacho elevado. 

6. La obtención de otros productos a 
partir del cultivo, como es el caso 
del biodiesel, demanda mayor área 
de cultivo para obtención de 
volúmenes comercializables, 
además de equipos y procesos 
complejos que causarían mayor 
perturbación al ecosistema 
aledaño al proyecto. 

Amenazas 

1.Poco conocimiento a nivel nacional 
del Producto, por lo que no existe 
una demanda consolidada para este. 

2.AIIa gama de productos sustitutos, 
con un precio similar y experiencia 
gourmet. 

3.Por lo innovador y atractivo del 
proyecto productivo, existe la 
posibilidad inminente de aparición de 
productores a gran escala que 
monopolicen el mercado. 

4.Aspectos climáticos que puedan 
afectar el cultivo y por ende la 
producción. 

5.Contaminación del territorio con 
metales pesados provenientes de 
explotaciones mineras ubicadas en 
el área de influencia del Proyecto. 
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Alternativa 

Alternativa 2 

Acuicultura en 
AMERB 

Fortalezas 

1. El Área de Manejo y Explotación de 
Recursos Bentónicos-AMERB de 
Pichicuy está asignada desde el año 
2000 y le han sido aprobados todos los 
seguimientos realizados por la 
Sub pesca. 

2. Desde el punto de vista normativo, el 
marco legal que sustenta las actividades 
de Acuicultura en AMERB e indica que 
es posible la actividad de acuicultura 
intensiva. 

3. Permite la operación, aun bajo veda 
extractiva. 

4. Igual la posibilidad de cosechar las 
especies cultivadas para obtener un 
ingreso económico, permite a los 
pescadores respetar las tallas y los 
periodos de reproducción de estas y 
otras especies comerciales, lo que 
muchas veces no pueden hacer por la 
necesidad de llevar el sustento diario a 
sus familias. 

5. Contribuye a la recuperación y 
conservación de los stocks de recursos 
bentónicos locales 

Oportunidades 

1.Amplia demanda de los productos 
y clientes ya conocidos. 

2.EI Fondo de Fomento para la 
Pesca Artesanal posee una 
categoría de financiamiento 
ofrecida a Proyectos de 
Acuicultura de Pequeña Escala y 
Repoblamiento al cual se podría 
postular. 

3.Mano de obra disponible y 
habituada con el manejo de los 
recursos que se producen 

Debilidades 

1.Solo pueden realizar la actividad 
los miembros del Sindicato de 
Pescadores a quien les fue 
asignada el AMERB. 

2.No se conocen con certeza los 
efectos de la Acuicultura sobre las 
especies nativas del área. 

3.Las especies consideradas como 
"técnicamente factibles", no 
ofrecen la rentabilidad económica 
necesaria para su implementación, 
especialmente el Erizo. 

4.La especie con mejores beneficios 
económicos (Loco) inicia a generar 
ingresos después de 5 años. 

5.Del recurso Loco, muy poco se 
sabe sobre los estadios larvales en 
condiciones de cultivo. 

6.La renta se ve disipada en función 

Amenazas 

1. Los precios de comercialización de 
los recursos son fijados según el 
mercado actual y según la magnitud 
de captura. 

2. Falta de información de los usuarios 
de la AMERB respecto de aspectos 
legales que deben ser cumplidos 
para la formalización y trámite de las 
solicitudes para acuicultura 

3. Brechas organizacionales, legales y 
técnicas para asumir nuevas 
unidades de negocio al interior de 
los gremios. 

del número de socios de la 4. Falta de coordinación y promoción 
organización. intra e ínter sectorial como agentes 

7.Actitud de descontento e facilitadores del proceso de 
inseguridad en los pescadores al instalaci?n de Acuicultura en las 
hablar abiertamente de acuicultura AMERB s. 

8.Pago de una patente de 
acuicultura. 

9.Los niveles de inversión impiden 
que sean absorbidos por los 
responsables de la AMERB ya que 
por su condición económica les 
resulta difícil acceder a lineas de 
financiamiento privado. 
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CAPITULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La revisión de la situación actual de la Pesca Artesanal en Chile, pone en evidencia que los 
principales recursos que son extraídos por este subsector están mostrando claros síntomas de 
problemas con bajas relevantes en sus biomasas o abundancia, encontrándose varios de ellos en 
estado de sobre-explotación. Además los conflictos constantes con las faenas de Pesca Industrial 
que algunas veces sobrepasan los límites de acción que por Ley le corresponde e invaden las áreas 
de Pesca Artesanal, aumentan la vulnerabilidad de los pescadores artesanales y amenazan su 
bienestar, ingresos y seguridad alimentaria. Lo cual se refleja y llega a afectar negativamente a los 
hábitats costeros y a las comunidades rurales pesqueras que se asientan en estos. 

Frente a la amenaza de disminución de los recursos pesqueros, que no es reciente, las vedas, 
cuotas de captura y la implementación de las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos 
Bentónicos, se constituyen en medidas relevantes que ha implementado la lnstitucionalidad Chilena 
en la materia, para contribuir a la conservación de los Recursos hidrobiológicos y garantizar de cierta 
manera la sostenibilidad de la actividad pesquera en el País. Aun así, los esfuerzos por mantener la 
disponibilidad de los recursos marinos por si solos, no alcanzan para permitir que las comunidades 
de pescadores artesanales logren un desarrollo local, económica, social y ambientalmente 
sustentable en el tiempo, debido a que un pilar fundamental para alcanzar este objetivo, es la 
diversificación productiva basada en todo el potencial del territorio, sobre todo considerando que hay 
temporadas en que las condiciones climáticas no permiten acceder al mar y por ende no se pueden 
ejercer las labores de captura del recurso. 

Todo el anterior panorama se logra enmarcar en el estudio de caso de la Caleta Pichicuy, el cual 
muestra a una comunidad de pescadores artesanales asentados en un área rica en los recursos 
naturales propios del borde costero, donde la dualidad tierra-mar alberga ecosistemas de 
importancia ecológica y brinda condiciones para el desarrollo de otras actividades económicas 
diferentes a la pesca artesanal, pero aun así la mayor parte del tiempo sus pobladores se 
encuentran sumerg idos en las fluctuaciones e incertidumbres de esta actividad. 

El turismo como segunda actividad económica desarrollada en la Caleta Pichicuy, aunque 
representa una importante fuente de ingresos para la comunidad, no alcanza a contemplarse como 
una alternativa de diversificación productiva que ayude a mitigar los altibajos de la pesca artesanal 
porque su desarrollo se encuentra limitado a la temporada estival, por tanto es una actividad anual 
que si bien ayuda al sustento en este tiempo, no es suficiente. Además se destaca que es necesaria 
una regulación de esta actividad por cuanto se identificaron importantes impactos ambientales tales 
como la perturbación del ecosistema estuarino formado por la desembocadura del Estero Huanquen, 
mediante contaminación acústica y presencia de microbasurales, y la modificación del paisaje y 
daños en la flora y fauna que habita en la dunas de arena mediante el tránsito de vehículos por 
áreas no autorizadas. 

El planteamiento de dos alternativas de diversi ficación productiva para la comunidad de la Caleta 
Pichicuy, como son (1) "Agricultura con agua de mar, cultivo de la especie Sarcocornia sp en terreno 
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de Playa" y (2) "Acuicultura en AMERB: Cultivo de Erizo (Loxechinus a/bus) y Loco (Concho/epas 
concho/epas)" obedece en los dos casos, que su implementación no entraría en conflicto con las 
actividades que hoy en día se realizan en la Caleta, podrían ser ejercidas por la comunidad de forma 
simultánea sin perder su tradición artesanal y físicamente los proyectos encuentran en el territorio 
las condiciones necesarias para su establecimiento y puesta en marcha. 

Contemplando los elementos de análisis desarrollados en el Capitulo 3 del presente documento, 
para las dos alternativas y luego de su comparación, se escoge la Alternativa 1, consistente en la 
Agricultura con agua de mar de la especie Sarcocornia sp en terreno de playa como la mejor 
alternativa de diversificación productiva para la comunidad de la Caleta Pichicuy por mostrar las 
características técnicas, económicas, sociales y ambientales más favorables en relación a la 
segunda alternativa correspondiente al cultivo de Loco y Erizo en el AMERB, las principales que han 
sido consideradas son: 

• Técnicas 
En la alternativa escogida, los requerimientos de terreno, sustrato, agua para riego, material 
vegetal y mano de obra para el Cultivo de la especie Sarcocornia sp se encuentran disponibles 
dentro del área de estudio y con estos es posible producir plantas cuyos rebrotes pueden ser 
comercializados como vegetal gourmet "Esparragas de Mar''. Además, los regímenes de cosecha 
reportados en cultivos de esta especie para obtener el producto gourmet es de aproximadamente 
3 semanas, lo que garantiza que habrá un stock constante que se puede comercializar para 
generar ingresos durante todo el año 

Mientras que en la Alternativa 2, la materia prima como las semillas de las especies a cultivar y 
parte del alimento que estas consumirán durante su cultivo, deberá obtenerse de fuentes 
externas. Además por el ciclo biológico de las especies y las restricciones en talla para la 
comercialización, es preciso esperar 2 años para obtener la primera cosecha de Erizo y 5 años 
para la del Loco. 

• Económicas 
El mercado del producto gourmet Esparrago de Mar, es muy incipiente en Chile, por lo que no 
existe un consumo generalizado o una demanda amplia que cubrir, pero se cuenta con la ventaja 
que los clientes potenciales se concentran en la parte centro del País y es posible acceder 
fáci lmente a ellos desde el sitio de implementación del proyecto. Además, se vislumbra atractiva 
la posibilidad de exportación del producto a países que lo demandan en las temporadas en las no 
pueden producirlo. 

Aunque no se hizo un riguroso estudio para evaluar la factib ilidad económica del Proyecto, la 
estimación de valores de inversión inicial, costos operacionales e ingresos anuales, arrojó que en 
el caso hipotético en que todos los productos se vendan, es posible que anualmente los ingresos 
percibidos superen con amplio margen los costos operacionales, lo cual indica que será posible 
recuperar rápidamente la inversión inicial y se generaran importantes utilidades a sus 
beneficiarios. 

Mientras que en la Alternativa 2, aunque existe un mercado establecido para los productos y una 
demanda importante que cubrir, la estimación de valores de inversión inicial, costos 
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operacionales e ingresos anuales, muestra que los ingresos por la venta de los productos no 
compensan la inversión realizada para cultivar cualquiera de las dos especies. Siendo el Erizo el 
que presenta el margen más alto de pérdidas económicas. 

• Sociales 
Por presentarse como un Proyecto integrador para la comunidad, en los que pueden participar 
todos los interesados, contemplando capacitación sobre técnicas de cultivo y comercialización, y 
con la posibilidad de rotación de beneficios económicos entre los miembros participantes, la 
comunidad de pescadores artesanales sin dejar su actividad tradicional, tendrá una alternativa de 
diversificación productiva, para alivianar los periodos de "mar malo" cuando la contracción 
económica por poca pesca atente contra la calidad de vida de las familias. Además, se disminuye 
la sensación de incertidumbre en la población y se tiende a evitar faenas pesqueras arriesgadas 
cuando las condiciones climáticas son inconvenientes. 

También se destaca que este proyecto cuenta con las manifestaciones de interés de la 
comunidad y el compromiso de un grupo, incluyendo la Municipalidad de La Ligua y el 
Departamento de Medio Ambiente a quienes Madrid (2014) les socializó las ideas y los 
planteamientos generales de la alternativa. 

En tanto, la Alternativa 2, por desarrollarse en el AMERB que es un área de extracción de 
recursos otorgada al Sindicatos de pescadores de la Caleta y que solo a este se le autoriza su 
manejo, la ejecución de los trabajos y los beneficios directos de la actividad solo serian 
percibidos por los miembros de este grupo, lo cual reavivaría en la comunidad, antiguos confiictos 
de derechos y utilización de recursos que en teoría deberían ser de todos. 

• Ambientales 
Desde el punto de vista ambiental, la alternativa escogida genera impactos positivos como la 
disminución de la presión sobre el ecosistema marino y sobre los recursos comerciales presentes 
en el, debido a que la producción se traslada a la parte de tierra firme del borde costero. También 
se constituye en un ejemplo de estrategia de adaptación al cambio climático, por producción de 
alimento ahorrando agua dulce. 

En cuanto a los impactos negativos es preciso contemplar la modificación del paiSaJe por 
infraestructura del Proyecto y la alteración del Ecosistema Estuarino aledaño al predio, por 
contaminación acústica y posibles alteraciones a la flora y fauna del lugar por la recolección de 
material vegetal para cultivo. 

Mientras, en la Alternativa 2, se deben considerar impactos ambientales negativos propios de la 
acuicultura, tales como contaminación de sistemas acuáticos por liberación de nutrientes, 
patógenos y fármacos, además por tratarse de un cultivo intensivo de especies importadas de 
otro sistema en un hábitat abierto donde existen poblaciones naturales, los impactos y las 
afectaciones pueden extenderse mucho más allá del área de estudio. 

En cuanto a los requerimientos y consideraciones relevantes para establecer y poner en marcha el 
Proyecto productivo del Cultivo de Sarcocomia sp en la localidad de Pichicuy se concluye: 
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• El predio donde se encuentran las condiciones óptimas para implementar el Proyecto se ubica en 
terrenos de Propiedad fiscal administrados por el Ministerio de Bienes Nacionales y para conducir 
y hacer uso del agua de mar que se utilizará en el sistema de riego, se ocupan áreas de fondo de 
mar, playas y terrenos de playa que están bajo la administración de la Subsecretaria de Marina, 
por lo tanto en la etapa preliminar del Proyecto se debe incurrir en demorados y costosos trámites 
para la obtención de la Concesión Onerosa del Terreno y la Concesión Marítima para instalar 
cañerías aductoras de agua de mar. Estos trámites y su resultado se estiman podrían demorar 
aproximadamente 18 meses. 

• En la etapa de producción los mayores costos operacionales estimados son los del 
procesamiento y comercialización de los productos, esto debido a que se presume que por 
encontrarse dentro de su rango de distribución, por no haber reportadas plagas ni enfermedades 
y por tener el terreno las condiciones adecuadas para su desarrollo, para la especie de 
Sarcocornia sp no es fundamental grandes inversiones en fertilización y control de 
enfermedades. 

• Debido al mercado no consolidado de Espárragos de Mar como vegetal gourmet y a las 
complicaciones del almacenaje y comercialización de los productos perecederos, es 
indispensable que a aproximadamente el 60% de la producción se le imprima valor agregado y se 
invierta en el proceso de empaque de los Esparragas para ser vendidos en conserva, evitando 
con esto que se deteriore la calidad del producto por el tiempo transcurrido entre la cosecha y su 
llegada al consumidor, además se garantizan mayores márgenes de utilidad si el producto se 
logra posicionar en el mercado. 

RECOMENDACIONES 

o Se recomienda establecer una prueba piloto en el área de estudio utilizando cada uno de los 
recursos que se plantean para ser empleados en el proyecto, con el fin de evaluar a pequeña 
escala el sistema, los procedimientos y actividades necesarias para la obtención del producto que 
se pretende comercializar. 

o Antes de realizar cualquier inversión es indispensable un riguroso estudio de mercado que brinde 
certezas sobre la posibilidad de vender todos los productos que se obtengan del cultivo, 
considerando las estrategias de penetración al mercado internacional. La pequeña producción 
obtenida de la prueba piloto que se plantea en el punto anterior podría ser útil para implementar 
una estrategia de apertura de mercado nacional con el fin de promocionar el producto, incentivar 
el consumo y crear demanda, dando a conocer el Esparrago de Mar a potenciales clientes a 
través de participación en ferias, visitas y estands en supermercados y puntos estratégicos. Es 
importante que esta estrategia de mercado sea llevada a cabo por los mismos integrantes de la 
comunidad para que sean ellos los que se relacionen directamente con los futuros clientes, 
evitando así la participación de intermediarios en la comercialización del producto una vez el 
proyecto sea una realidad. 
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o Antes del establecimiento del cultivo es fundamental realizar análisis del sustrato, para evaluar 
presencia de contaminantes y principalmente descartar altas concentraciones de metales 
pesados que por sus características metalófilas, pueden ser absorbidas por las plantas de 
Sarcocornia sp y las harían no aptas para consumo humano. 

o Es preciso formular e implementar un protocolo para la recolección de esquejes o material 
vegetal a partir de poblaciones naturales, con el fin de seleccionar para el cultivo el material con 
la mejor calidad y causando el mínimo impacto en el ecosistema. 

o Se debe contemplar la posibilidad de ir diversificando paulatinamente los productos obtenidos del 
cultivo para su comercialización, aprovechando las potencialidades de la planta, la reinversión de 
utilidades y con miras a contribuir con otras estrategias para la sostenibilidad de la comunidad de 
pescadores, así entonces, se deberán mantener porciones de cultivo con otras características de 
producción de los cuales se obtengan plantas para cosechar semillas a ser utilizadas en la 
obtención de aceite comestible o en la generación de biodiesel que podría ser empleado en 
motores de embarcaciones destinadas a la pesca; también plantas de las cuales se obtenga 
forraje para animales, entre otros. 

o Por ser un proyecto productivo innovador con miras a las sustentabilidad económica, social y 
ambiental, que puede replicarse en otras áreas del borde costero del País, es posible y se 
recomienda postular para la obtención de recursos económicos proveniente de entidades 
públicas o privadas que posean programas de fomenten emprendimientos de este estilo y ayuden 
a solventar la inversión inicial del Proyecto. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Tipos de Pesquerias que conforman el Sector de la Pesca Artesanal en Chile. 

Tipo de Pesquería Subdivisión Característica Especies objetivo 

Albacora (Xiphias gladius). Atún al~;: la amarilla 

Grandes Operan lanchas mayores con (Thunnus albac<He), Azulejo (Prior;;ve gla•;ca) y 
pelágicos palangres y redes de enmalle de Tiburón o Man ajo (lsurus 0·yrirrchus) 

deriva 

Anchovda (Engr:1olis rigetJs), Caballa (Scomber 
PESQUERÍA Medianos y 

Operada por lanchas mayor,.s japonicos), Jurel (Tracl)urus murphy1) y Sardina común 
PELÁGICA Pequeños 

que empl.,an redes cerco (Sfrangomtra benl,"n~~ r) . 
Pelágicos 

Operan tanto bott'S a nootor 
Otros cuma lanchas que emplean linea Jibia o C:¡l_,mar rojc• (Dc·S;I.¡;f'US giga,). 
Pelágicos de mano mecdnizada o no cun 

señuelo artificial 

Opera una flota heterogénea en 
Merluza común (Merlucc-'us gayi gayr), Merluza de cola 
(Macruronus métgell::¡nicus). Merluza del sur o au~lral PESQUERÍA DEMERSAL tamaño con espineles y redes de (Merlucóus au.,fralis). Ro:: ineta (Brama au traíis) y 

enmalle de fondo 
Canario dorado (Genyple:rus bla~odes). 

Se emplean variados uto::rsitios y Cabinza Usacia conct'plion,"s), Congrio negro 
PESQUERÍA COSTERA O aparejos de pe<ra op.:rados (Ger.ypfo::rus mocu/alus), Corvina (Cilus gilbo:rt1), Raya 
BLANCA d.,sde embarcaciones menort::S e<pinosa (Dipturus tr, cJ,;Jemra) y Raya volanlin 

con o sin propulsión a motor (Oipturus cl.il-nsisl. 

El esfuerzo pesquero es Huiro negro o Cna<cón (Le-~onia nigr.::~,.o::ns). el Huiro 
heterao::~éneo y se divide en 

palo (Lt:•sonia lrabeculala), el Huiro car..;•":o 
Algas aquellos que r.;;col.,.-lan es de la 

(Macro~.-y-tis sp ), Chic.orea de mar (Chondra•' anthus 
PESQUERÍA orilla alga varada y los que la charnissoi), Luga roja (Gigartina s~nll~bt"rgii) y PE;"'io 
BENTÓNICA e.• traen dF.sde la or':la o (Graólaria spp) 

buceando en la zona subrnalt~al 

En esta se puede 
Almeja (\!e''LiS ar ·l;qt~a), Choloa (Aulacomya aler), 
Chorito (M,1f!:;s cl;::-.r¡.,i~) . Culengue (Gari so:;da). 

distinguir dos Huepo o navaja de mar (Ensis macha), Macha 
subconjuntos se-;¡ún El recurso es e~traido por buzos (lvtesodesma dona,.;um), Lapa (Fi;.sure::a sp ), Loro 
el régimen de Moluscos que operan con compre~or ( Cor¡.;flol-pas conch, .JepiF ), N2vajllela (Tagelas 
acc- o· aquellas desde bobs a motor y lanchas dombeir) , Pulpo ( Ocl,,p.;s mi!>JuS) y T aqcilla ( M¡:!i· ia 
que se e~ !1 aen en ed,¡lis). 
las areas de manejo 
y explotación de 
recursos bentónicos 

Carnarón nailon (Heteocarpus reed1), Ce,.. tolla 
{AMERB) y las que (Lit/Jodes santo/la), Certollón (Pardíomis granulc.sa). 
se recolt:ctan en 

Crustáceos 
Es de arrollada por una flota de Jaiba marmoia ( Cancer edwards1), Lango lino amarillo 

are as de libre bongos y lancnas en su rnayorla. (CeNimunida johm) y Lango<tino c.o:orado 
acce: o(ALA) (Pieuro.;or,d-::s monodonl 

Otros Realizada por bUZ0S wn Erizo (Lo•echir.,¡s EJib..,s) y Piure (Pyura cJ,;:_,J,.:s) 
Bentónicos cornpr,.~or 

Fuente: Elaboración propia con base en Subpesca (2013) 
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Anexo 2. Características de las Especies de Sarcocornia presentes en Chile 

• Sarcocornia neei (Lag.) M .A. Alonso &M.S. Crespo, comb. nova 

Salicomia peruviana var. CoJticosa, Salicomia corticosa var. Typica, S. peruviana var. Doeringii. Saíicornia 
copiapina, Sarcocomia frulicosa 

Sarcocornia neei exhibe una amplia variación morfológica en diferentes partes de su distribución, lo que 
podría ser la razón para la descripción de muchos !axones. Sin embargo, los tipos y las pob:aciones que viven 
de ellos parecen pertenecer a un solo !axón variable que debe ser llamado S. neei. 

Descripción: Arbusto pequeño Erguido y muy ramificado, de 80 a 150 cm de aito. Tallo fuertemente leiioso en 
la parte basal, no se arrastra ni enraíza en lo nudos (ocasionalmente presenta algunas raíces adventicias 
débiles en la base de las ramas en contacto con el sustrato). Hoja de ápice redondeado. Inflorescencia con 
muchas flores medianas (hasta 60 x 4 mm), con una punta terminal comúnmente acompañada de muchas 
ramillas laterales cortas en el ápice. Semillas de 1,2 x 1,0 mm; testa cubierta con tricomas simples de hasta 
25 a 190 micras de largo. 

Hábitat. Crece en los suelos con gran humedad de los entornos de las marismas y de los saladares. 

Se reporta como "Sarcocornia fruticosa" formando comunidades de marismas, asociada con las especies 
Spartina densifiora, Trigíochin . concinna y Eleocharis pachycarpa, Anagallis alternifolia y la gramínea 
Parapholis incurva (San Martín et al/. 1992, p.331) 

Distribución: De acuerdo al Inventario Nacional de Especies del Ministerio de Medio Ambiente de Chile, la 
especie se encuentra en Chile en las Regiones: Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaiso, 
Libertador Bernardo O'Higgins, Biobío, La Araucanía, Los Lagos, Magallanes y de la Antártica Chilena. 

• Sarcocornia andina (Phil.) Freitag, M.A. Alonso & M.S. Crespo, comb. nova 

S. peruviana var. andina 

Descripción: Arbusto enano cespitoso. Sus tallos son largos, piOcumbentes, formando amplias pero sueltas y 
suculentas estructuras de hasta 1 O cm de altura, con raíces gruesas en los nudos. Hoja con ápice 
redondeado. Inflorescencia con pocas fiores, pequeña y robusta (hasta 11 x 4 mm), comúnmente con un solo 
punto terminal en el ápice de las rami llas. Semillas de 1 ,4 x 1,1 mm; testa cubierta de tricomas simples hasta 
45-120 m de largo; pelos rectos o ligeramente curvados, aprisionados y en su mayoría dispuestos en los 
bordes de semillas. 

Hábitat: suelos salinos en altas mesetas secCls continenta:es, entre 2300 y 4200 msnm. 

Distribución: Especie endémica de Argentina, Bolivia, Chile y Perú. En Chile se encuentra en el desierto de 
Atacama y los territorios del norte (Región de Antofagasta) . 

• Sarcocornia magellanica (Phil.) M.A. Alonso & M.S. Crespo, comb. nova 

Sa/icornia corticosa var. procumbens, Salicornia peruviana. 
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Descripción: Arbusto enano postrado. Tallo leñoso muy débil, delicado, forma grandas alfombras de hasta 15 
cm de alto, abundante enraizamiento en los nudos con raices finas y frágiles. Hoja con ápice redondeado. 
Inflorescencia con pocas flores, pequeñas y fuertes (hasta 10 x 5 mm), comúnmente con un solo punto 
terminal en el ápice de las ramillas. Semillas de. 1,3 x 0,9 mm; testa holgadamente cubierta por todas partes 
con tricomas de hasta 50-90 um de longitud; los tricornas son rectos o ligeramente curvado en el ápice, 
muchos de ellos bífidos. 

Hábitat: especie de marismas. 

Distribución: Endémica del sur de Argentina y el sur de Chile; en las marismas cercanas al Estrecho de 
Magallanes en el sur de la Patagonia y Tierra del Fuego. 

• Sarcocornia pulvinata (R. E. Fr.) A.J. Scott 

Descripción: Planta pulvinada, de hasta 5 cm de alto y 25 cm de diámetro. Tallo muy corto, en su ma¡oria 
plantas herbáceas y leñosas sólo débilmente en la base, no enra!za, sus raíces forman pequeños mechones 
densamente apretados. Los entrenudos hasta 1 (-2) mm de largo; hoja con agudo a subagudo, carnosa. 
Inflorescencia con pocas flores, muy corta, de hasta 1,5 -2 x 2 mm, por lo general subglobosos, con un solo 
punto terminal en el ápice de las ramillas. Semillas de 1 ,2 x 1,1 mm; testa parcialmente cubierta con pelos 
muy cortos simples, papila de paredes gruesas de hasta 40 micras de largo (dos veces más larga que ar•cha): 
pelos rectos, dispuestos sólo cerca de la zona micropilar. 

Hábitat: suelos altamente salinos por encima de 3500 m de altitud, comúnmente en los bordes de lagunas 
saladas endorreicas 

Distribución: Endémica de Altiplano Andino, en Argentina , Bolivia, Perú y Chile (Regiones de Tarapacá y 
Antofagasta) 

Se reporta la presencia de esta especie formando comunidades en asociación con la especie Puccinellia 
frígida en el área de Collaguasi-Salar de Coposa, Andes del norte de Chile (Teillier, 1998, p.324) 
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Anexo 3. Ejemplos de Recetas donde el Esparrago de Mar o Salicomia es el ingrediente principal 

Salmón escalfado con Salicomia y Cherries Tempura de Salicomla con Pulpo y Mejillones 

FuenteR&.f.I: Ñamh.xnNom nan. h"p l~.rT· - .. _ ........ ::r· · ~ Fuen~Rece!~:o.ko:ks. 
e:~'"~ "::~- :~r._.,.,...,,_ i..C~r..,....: r---'"~ ::.."'n:;.w-:h-:::.TPfvf'-:r"i~ c"'-t.Tz'• 
~ ht!;!}l, .. .,ff . .Ó""r. • .....,.¡.. ~- '.:.:.'"~-.. --- ~~ ....... -= e-t-1D-m,n:_··-·~.t:K: :!~: ...r..-?ifll· 

W ,.- y nv:•V;,. .. 

Tortilla de Espárragos de Mar con Crema de Almendras. Espaguetis Integrales en Salsa de Espárragos de Mar y 
Tomates Stcos 

Fucr.lo ~: Mi - C<Ó>erll htlp /ATol'''' ' ~. •• ~-,; '"' u·"1;111.C::..•, .1. :11--·· ··~ _ '. :.r~~ : ~ lt 

Pollo asado con Salicomia y salsa toum Anoz con salicomla y Salsa Pesto 

Fuenlo reco(>: Food llld Tme! · !!Meo Fuenle: er_..... do CernO. 

hll~ .'/ . ,;• . .~ ... . ... ,.,....,~~-·-JI...I. '~'~·-- --··llj•-.¡l l :-•- .... 
o;::: ~.:-<'..:-• ~.e·M.~:VvlU 

Fuente: Elaboración propia basada en recetas publicadas en la web 
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Anexo 4. Fichas Resumen de Estudios y Proyectos a nivel mundial con las especies halófitas 
Salicornia y Sarcocornia 

País Eritrea 

Nombre del 
Proyecto 

Estudio o Proyecto: Granja Integrada con Agua de Mar 

Año 1~9 (Inicio de implementación del Proy'?'tn) 

Ubicación Costa ocrid..,nlal del Mar Roio. Al norte del Puerto Eritreo de Ma~sawa 

Entidad o Institución Laboratorio de lnve~ligación Ambiental de la Univ.:rsidad de Arizona, Fundación Séawater y M:~islerio 
responsable de Pesca del Gobierno de Eritrea_ 

Especie de Salicornia o Saticomia sp. 
utilizada 

Mangle (Rizophora sp) 
Otras especies 

Camarón (Palaemon serra/us), Tilapia (Oreocl¡romis sp) 

Objetivos Manejo de granja integrada a partir de agua marina, que involucra cria de camarón y pe-cado. cul:ivo 
de plantas halófilas comestibles, manglar1;;5 que también proporcionan forraje para rurniant.,s. 

Primer proye~"IO agropec~ario integrctdo C•Jn agua de mar a t-'··a:a como::r._ial en el mundo. lmplic.a. 

EmQieo de agua de mar, re~!i!ización y_ rec•r···rl¡¡t-ión de la misrr.a 

1' Piscinas para cria de camarón y tilapia 
2. Riego de campos de Mangle y Saiirornia 
3. Humedal para aves y canotaje 
4. Devolución al mar 

Obtención y_ comercialización de ¡¡roductos 

5. Camarón y Tilapia criados en las pi~l"inas de agua salada 
6. La cosecha de ro::nuevos de Salicornia se comercializa Cé•mo verdura gourrr,.,t 
7. La planta de Salicornia madura proporciona s..,rn: llas que produc .. n un aq:ite corr,e lible fi110 y una 

comida rica en proteínas para el co11sumo humano o animal. 
8. Del Mangle y la Saticornia se obtiene biom""a para forraje animal, tableros de particutas, y lad-illos 

refractarios. 
Datos a destacar 9. En los e•tremos de los humedales, con el agua más saiada se obl;'".,e camarón de salmuera y sal 

(NaCI) por evaporación 

Prúducrión de materia ¡¡rima y_ reuli!izarión de r.,,iduos 

10. Producción de alirn.,nto para para per.,-s y ladrillos empleados en las pi-icnas 
11. Re-iduos de los p¿ces y camaror.es ayuda para fertilizar los campos de cul:'vo. Dt:>pués de que 

los peo-.,s se cortan en filet~ ·. sus pie:o::s se ~;'"'zan para curtir el cuero y los hut-:vs y vis'·"' os van 
en el alimento de camarón. 

Generación de Beneficios medioambientales 

12. Ahorro de agua dulce en las Co tas 
13. Plantación de árboles de Mangle para la ab~orción de grandes cantidades de C02 
14. Reverdecimiento del D<:::;,ierto Co~lero y nuevos rni..rve:imas, haciendo que la zona circunda••te 

más habitable y mas atractiva 
15. Hábitat a numeru c:>S especies animales y veg"'tal;:;, esp€·cidlm.,nte las aves, y un equiparr·iento 

atractivo v estéticamente aQradable para los visitanf.:s 

Lessons from Africa .Aboul lhe Worid. Autor dcto: Hodges C. (Versión en lng:és del Articulo 
publicado en Junio de 2004 en la Revista "lllume' de la Tokyo Ele ... lfic Power Company's) 

Fuente de consulta Otras fuent,s: 

P~g~na web Funda• ... ;ón Scawattr httr '.'~·:r, ~·l. s~? .-. ·CJt.:. rfüu:¡·!~!:, .n_CIJ!~· 
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País México 

Nombre del 
Proyecto 

Estudio o Granja Integrada con Agua de Mar 

Año 2008 

Ubicación Bahía Kino, Sonora. Me•ico 

Entidad o Institución Global Seawater lnc. 

responsable Universidad de Arizona. 

Especie de Salicornia o 
Saticomia bigelovii 

Sarcocornia utilizada 

Otras especies Rizophora sp 

Objetivos lmpiern.:ntar un proyecto productivo int.,¡¡rado v 
El proyeMo consi~te en la elaboración granjas de cu!~vo de camarón ~.:!:!:zando el agua residual corno 
agua de mar ferlilizada para irrigar las plan las halófo!as, corno Sak •;rnia y mangles. que han sido 
plantados a las orillas de canales que se con~truyen a través de desviaciones del mar gen.:r ddas con 
este propó~ito. 

Datos a destacar 
La Salicomia empleada en bio:lisel pr.,,e-nla un r.,ndin·•icnto de unos 250 gok,ne& de biodie-el por 
hectárea 

Programa con la comunidad indígena Seri de Sonora. El proyt:et•J prodw;tivo va de la mano de 
programas de alfabetización y capacitación agrícola pa1 a lograr que las comunidades IOJren ser 
autosuficienbs y puedan insertarse en el comt:rcio inten1acit•nal. 

Fuente de consulta 
Revi ta Tropical and Subtropical Agroé'•·Systo::ms, 13 (2011}: 157- 167. Autores: PL•enle, E. , Bell•dn, 
F., el al/ 

Observaciones: 

No se encontró información del contenido específtco de este proyecto publicada en documenl•:lS ofociales 

País Argentina 

Nombre del Estudio o Estudio: Puesta en valor de marismas en Tierra del Fue-Jo Argenlina: Riego con agua de rroar para 
Proyecto cu!evo de halófilas nativas 

Año 2009 

Ubicación Provincia Ti en a del F ueqo 

Entidad o Institución BIANCIOTTO, 0 ., BLESSIO, A. , VA TER. G 

responsable Conseio Nacional de lnvestigaóo!'les Cier•:r,, ;¡s v Tél.ni.:.as 

Especie de Salicornia o Sarcocomia magelianica 
Sarcocorn ia utilizada 

Otras especies Puccinellia sp 

Fomentar la valorización de los ambient.:.s de m¡;rismas, a partir del de<-arrv::o de tecnoiog ias de cu!!:vo 
Objetivos innovadoras y el e ludio de las po"ibilidades alim.,n!ir ias de espt:('ies veget;¡les nativas y adaptadas a 

condicio!'les de alta salinidad: 
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El estudio con i~tió en la implantación de cultivos con el transplante de pcql,er.as piantas o cc•rju;,to de 
e tolones, o mediante la producción agámica de piantir.es, bajo cubicr¡a y po,teriormé'rte tra~plantados 
a los ensayo&, en la co~ta del Canal Beagle. 

Datos a destacar Los análisis pro•imales rno·traron en Sarcocomia un alto conterido en ácidos gras-::Js esenciales (68 %), 
con un 49% de n-3 (linolénico) y 19% de n-6 (linoieico); en análi is realizados en carnes mo· traron un 
50% menos de colesterol en corderos alimentadas en pastizales salinos mixtos. Es posible concluir que 
Sarcocornia podria constituirse en producto alimenticio apto para mo:jorar la calidad de la diPia humana. 
Los pa· tizaies salinos mostraron buena productividad para la producción de carne y de calidad 
diferenciada 

Junio de 2014. En: Mi~ i terio de Edtwac.ión, Cultura Ciencia y Te.:noiO<J ia T. Del Fuego 
Fuente de consulta httQ.//www.bnrn n;e gov.ar/g¡i-

bin/w~is.exelooac!?lsisScriot=oc•acíooac xis&dbn=CEDO<:.&ver form= 1 &s ~ia= 

País Emiratos Árabes Unidos 

Nombre del Estudio o Agricultura para el Mañana. 
Proyecto 

Año 2011 (Prueba e•perirnental en laboratorio) 

Ubicación Emiratos Árabes Unidos 

Entidad o Institución Centro lntemacional para la Agricul ura Bio-alina (ICBA) y elln tii\Jto Masdar (MI), 

responsable Empresas asociadas: Boeing, Etihad Airwa"S y UOP Honeywell 

Especie de Salicornia o 
Sa/icomia bigelovii 

Sarcocornia utilizada 

Otras especies 

Objetivos Producción de SaJ;comia bigelovii con agua de mar para obtener biommbu tibie y para rnant<>ner el 
eg_ui!ibrio de CtJ2 
El experimento se realizó con varios tratarniertvS, 5er-'llas pl::lnladas dir~::rtamerte, sel"'i!las en 
co'ltenedore.s y tra plantadas en el carnpo 

Todos los pardmetro:; de crecimiento y productividad de biorTtasa mo~ llaron un mejor re~d:mie11lo en 
las parcelas trasplantadas. En el e&-o de emisión de se.,.,illas, se halló que se requier.: un mayor nivel 

Datos a destacar de nitrógeno para su producción 

Se comparó el crecimiento vegetativo y la prodw::ción de sef"lillas en dos genotipos, uno surn'ristrado 
por eiiCBA y otro por el MI, en diferentes parámetros ambie~lales CoPlrolados en invernadero. 

La segunda fase de de la investigación será una prueba de campo en la costa de Abu Dhabi 

Fuente de consulta Junio de 2014. En: hito //www bio.:.aline.ora/'v'Yato:rsrarcitv.áSPX 

Observaciones: 

No se encontró información del contenido espec•fico de este proyecto publicada en docurne11tos oficiales. 
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País México 

Nombre del Estudio o Estudio: Primer registro de la uti!ización de harinas de Salicomia bigelovii y s.;.':lmber japonicus en 
Proyecto dietas práckas para el cultivo súper-intensivo de camarón Litopenaeus st¡ !irostris 

Año 2011 

Ubicación Co~ta oeste de Baja California. 

Entidad o Institución Departamento de Biotecnoiogía Marina. Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de 
responsable Ensenada. Mé•ico 

Especie de Salicornia o 
Salicomia bigelovii Sarcocornia utilizada 

Otras especies Scomber japonicus 

Objetivos 
Evaluar el uso de las harinas de Sa!icomia bigeiovii y S. japonicus, corno ingredio::nto::~ alime~ t ir ios en 
cultivo súper-inten:.ivo, con juve0iies de camarón azul Litoper¡aeus slyliro_.slris. 

Las dietas con inclusión de harinas de S. bigelovii y S. japor•icus. suministradas a juveniles de camarón 
azul L. styliroslris en condiciones de cult'vo súperintensivo; r¿suttaron favorables para mank-ner un 

Datos a destacar crecimiento y supervivencia en base a los e- tandart:S e' labb.idos en nl:lrición de per¡eidos; r.·,ientras 
que los valores del factor de conversión alimenticia resultaron ser mayores a los recomendados 

Fuente de consulta 
Revi la Latin American Journal of Acuatic Re;-earch 39(.~) : 409-415 (201 1). Autores: Aco-ta M., 
PaniaQua J., el al/ 
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País México 

Nombre del Estudio o Estudio: Opciones de manejo sostenible del suelo en zonas aridas: aprovechamiento de la 

Proyecto halófita So/icomio bigelovii (torr.) y uso de biofertilizantes en la agricu ltura moderna 

Año 201 1 

Ubicación 
Estudio de laooralorio con plant:¡s e, traidas del Estero Morúa en la ciudad de Puerto Peñas·-ü. So11ora, 
Mé·ico 

Entidad o Institución 
Universidad de Sonora, Uni•o:-rsidad Autónoma de Baja Cat:fornia, Universidad Alónoma ChapuoQ•J, 

responsable 
Universidad Autónoma de Zar,atecas, Univer&idad Juárez, Centro de Investigaciones Bioi&Jira> del 
Noreste. Universidad Autónoma de Sin aloa 

Especie de Salicornia o Saticomia big~::lo vii 
Sarcocornia utilizada 

Otras especies 

Ampliar el conocimiento de recur&os microbianos pro< <:dFniPs de planlñ:S endémi._..,; de atrobi<"r!es 

Objetivos 
áridos salinos, e·· plorando el efecto sobre plantas halófilas facultativas como sa::cornia bige-!ovíi, v)fl la 
finalidad de dderminar la posible aplicación de e~ Iros microorganismos y su relación con la demanda de 
nitréQeno por parte de este tipo de plantas. 

Estudios previos concernier>tes a la producción de halófilas, la productividad de este tipo de plantas 
está limitada por la di ponihilidad de nitrógeno, lo que tie11e un evidt:rle decto en su crecimiento, 
reproducción y niveles de nitrógeno en bioma<.a, entre otro5 aspectos. Una soluci·)n para eliMinar e la 
limitante seria la aplica··ión de fertilizant>::5 sinldicos. Sin embaryo, fr,.,..uef'\l.,mente se c;;e en un 
inade<'uado manejo y uso indi5crif"'irado, lo cual afer t;¡ de una mdn.;,ra importante a la mio.runt.ra del 
sue:o, incluyendo los miooorgani::omos benéf.c,.,s 

El estudio concluyó que: 

Datos a destacar La inoculación de la micorriza Gíomus in/raradir"'S sobre pian las de Sal:romia, e, timuló 
sigr>if.cativamente el ctBCimiento y el es!ado nu ! ~imertal (nitrógeno, fó~row y potasio), en particular en 
suelo arenoso 

Las rizobaclerias K.Jebsielfa pneumoniae, A. halopraererens y Ba~,:::us amytoliquefa, • ..,ns, tienen 
potencial para ser utilizadas como promotoras del cr~:cirniento de plantas de Salico.mia; sin embargo, es 
importante e ludiar con mayor énfasis cómo int~raclúan y compilen las ba,..terias promotoras de 
crecimio::nto y micorrizas 0011 otros miembros de la comu:1idad microbiana nativa de la rizó~r"'ra de 
Salicomia, sobre todo si se prel~::nde de-arrollar un sist~::ma de inoculación e•itoso que pueda repercutir 
en la oroducción aoricola. 

Fuente de consulta 
Revista Tropical and Subtropical Agrot:cosyst~ms, 13 (2011 ): 157- 167. Autores: Pu.;,nte, E., S.oltr¿n 
F., et a/1 
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País España 

Nombre del Estudio o 
Estudio: Parcela e•perimental de Ct.:!::vo de Salicumia en FuE>"!~!! abia (Guip,·rz, .,;:¡)España Proyecto 

Año 2012 (año durante el que se llevó a cabo el estudio) 

Ubicación 
Provincia de Guipúzcoa - Pais Va co. A orillas del Mar Canlabrico en la dP<emto~y;¡dura del Río 
Bidasoa 

Entidad o Institución ONG ADENTRA 
responsable 

Especie de Salicornia o 
Saticomia bige:ovii 

Sarcocorn ia utilizada 

Otras especies Sotanum /ycopersictlm- Tomate variedad sef'Y'ihalóf.ta 

Realizar un e ludio aplicado de agricu11ura con agua de mar mediante el cu!:ivo de plaflldS halófilas y 
Objetivo general semihalófllas con el fin de aplicar la e<p¿riencia propia en la implo::.n.,nt ... ción de proy'"''"S de 

cooperación para el d<><:arrollo humano en pais~;: donde los índices de mainutrición son elevados 

Experiencia llevada a cabo en tt:rro::no de aprv.imadamcPte 5 000 m2. acr~,o a aguad,,;, e y también 
acceso al agua de mar, mediante la mari~ma que lie.Ja ha, la el mismo terro::no 

Se plantaron aproximadamente 90 esquejes de salicomia provenio::f'll,.,s de poblaciones silve· tro::s en 
Playa Tocha (Portugal), de los cuales, en su fase inicial, solo fallaron 12 (9 plan lados a la sombra y 3 al 
sol). El cre•:imiento de la planta e•pue ta al sol fue notable llegando a alcanzar en su mayoría los 45-

Datos a destacar 
SOcm de altura. La planta eYput: ta a la st,rnbra apenas alc.;nzó en su mayoría los 20 cm. De los cint.O 
riegos que se apl;,,aron, cuatro fueron con aglla pura de mar y uno al 50% con ag11a dulce. sin notar 
consecuencias que re altar ro:~pecto a la re puesta de la planta. debido a las con!inuas y e•cesivas 
preclpilaciones en la zona durante el evpt'fimento 

Se reportó que la Planta demo,tró fuerza de agarre en un nuevo suelo y una producción geroero5a de 
brotes suficientes para su deguslación en difer"fl 'e~ maneras de cocinar. 

Fuente de consulta Mayo de 2014 en: hllr./íwww a•i.,fl lre.or.,¡/?r.¿;•Je id=1.232 

Observaciones: 

No se encontró información de este estudio publicada en documef'ltos oficiales o de Cdr¡,r:1er ci.--r •:~co 
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País - Senegal 

Nombre del Estudio o Proyecto· Cre;:¡rión de huertas rUia:.,.s para garantizar la autonomía alimer•taria y formación para la 
Proyecto utilización del agua de mar en dichas huertas, en la comunidad de Sandiar a, Sent?Qal 

Año 2014 (Inicio de implementación del Proyo?CtiJ) 

Ubicación Comunidad de Sandiara. Departamento de Mbour, Reqión de Thi.;:~ . Seneqal. 

Entidad o Institución 
ONGADENTRA 

responsable 

Especie de Salicornia o 
Sal;comia sp 

Sarcocornia utilizada 

Otras especies Halóf.tas como:-stibles y otros veo;¡eta:¡;.s l radi~ionales 

Fomer!o de la autonomía y soberanía alim~ntaria de la pob:;¡, ión más desfavor"'cida de Sandiara. 

Aumentar los ingresos de lo:./ as participantes con la venta de la producrión en el mercado. 

Objetivos 

Dar a conocer las propiedadPS del agua de mar y sus ap:icacior.es en el ámbito de la agrict.:!:tua a los 
agriC\Jilor"'s participanks para su implementa··ión en proye-: tos h.:turvs a curto p:aw que mejore 
todavía más los indice5 de maint.:lrición y una mayor di~er~ifica• ión de la agricu'Va 

Proyecto ganador del primer lugar en los "1 Prerr•ios Solidarios Fundd~,ión Ananta Funda6on Alberto 
Contador' en la categoría Internacional, con una inversión de 9.00ü euros 

El proyecto con~:c.te en la creaoón de huo:-rt3S en un terreno de 5 he~'';,'""S, con e-r.,.. i¡-s ha:¿.r;t-is 
Datos a destacar comestibles regadas c.on agua de mar 

La posición geográfica del proyecto es estratégica con cooperativas ya formadas por mujer~:s para la 
venta de la producción en los mercados semanales y a mayori las de las ciudadoo.s de Mbour, Tt>ies, 
Kaolack y Dakar. 

Fuente de consulta Julio de 2014 en. htto/iwww adenl el ora/'!nao¡e id=hJ1 

Observaciones: 

No se encontró información del contenido especaico de este provecto public<~da en documer.tos of.ciaies 
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Anexo 5. Situación actual de la Unidad de Paisaje 3 _HUMEDAL 

• A continuación se muestra la Valla informativa ubicada en el predio donde se encuentra el Humedal formado 
en la desembocadura del Estero Huanquen en la Caleta Pichicuy, la cual exhibe el Logotipo de la SEREMI de 
Bienes Nacionales e indica que la propiedad fiscal está concesionada a la Fundación Humedales. 

Fuente: Archivo de la autora. Captura Julio 30 de 2014. 
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• Respuesta de la SEREMI del Ministerio de Bienes Nacionales en la Región de Valparaíso, en relación a la 
solicitud de información sobre las características de la propiedad fiscal donde se encuentra el Humedal. 

Sereml 
Región de 
VillpélilisO AH t.: LP.y 20.2!35, s«r·~ ~tce~ a !a 

lr. :Q!'M.!tl011 ¡:¡:l;lllt:l' .._ .. . 
.• .,. . ..... ll i , . F~io AQ-1JO 1 \'/0003.7ii5 

ii-IAT.¡ 

OE: JOfi:GE 011> CÁ\.DEf<'ÓN 
RQ<IT~O ii!ówCtlAL Kilitm ii.t¡\1. DE '!i!El\l:S Kli~·:.JU.~ lü:!i"!Ó!f DE V~.IJIJ<3•:) 

A : ADRtANA MARCELA HERJ(Á.NI;!e% 
.!'1pfl¡:q;a ~CÑ qua 

1/,e~lal"te l.l p;;tlcíán ra.:1bl!l2 c~·n fo:d!3· 3 e;; dtdembre d;; 2Ci4, 5<;1 s¡¡Jkitó ~nte 

e:."ta secr~am R.~lor.¡¡J N: ~~~illl ¡.;¡ '$igvi!F ~= ":;; ·~ *" '""""' 6! ir.f~rrr>i! stl.t'e t.·oa 
PI' ~ier:ü:t Gr. al w c.;n..,"6"s/Ó!> ~ li! i"~~ 1!9m;dlr~= JI!¡::~~~ nlé it->i«M G.~r l~ 
e~ '* Ol/Her. .oc~ v .~ gromen'>tiC<l'.r <Jt:.' .íru df!!' Uúl'1'...:!::<t ~:. eri ¡, 
~=:oer.~dóK.., t!e! l::.r«o H.\it>'i"Y11 .zar.a PS.;.."iUr·, •~·'-'lil .Lil l"YR "' 

Oc c~f•mnldfi ¡;¡ jo ~t;al:l'e;e~o eo-nl a ley ¡;u "20.28~. y ic ~ol;ci: ~, pe:- ~futd . 

l<'>te Sllf'\ i<io mll".pleo wn rn·form;:~r quP. 1"1 prop'r.;l'c fiJ;Cal a ;a c¡~.e se r¿flerc: 
m cres-ponde. <JI Lo:c S·B ~el piaJlo ¡~¡v¡¡rrrndo por e>:te :>~1- • ;t!río V·3-M P c.u., :!,¡' 

d'lm:l'e ~ éit!P~~;¡,.;; l'f'• t.¡;m~al qu: no ~1\c un~ 1«1i.'lfOCiC.n e~¡¡ tal y :·J~ra d QJ.:' ' 

no cxl$ten s:.tul1ii:15 ~ .d;ajimis.tiv;¡:; c<lft~Q(i([Of ¡:~1 •f;Sta 5ecreoria Rtai.;m~L 1-linlttt:.W de 
Blt;.n~ ll:atlcnilles. 

En cu;::mto a· lii i'i.l!lÑdÓI'i 11:.~:k3, .;;;fc..."tlvamcnti", ~entó wn fooh~ 6 de 
íY;:bn:rt> do¡, 20l31 u;;a postuJ;;¡c:IQ.-. f)~i"i! q~o....a st: :e a!;'J¡r.:Jn el r;;·wd!9 f:.Cal ·=ll ~-estí.:n Y 
!.'! lo~ 7 en Cl)n.;..<~n de IJ~ grll~~llt>, oo .c.D!l!l'i te, y .,¡ oo -.- •F>'!le o;:<inl~'l óel 
C!JI\5 1!!}") ii.eg J.;"-~1 ce li'! ip;lf,JI!:Il ;;1erc.J d~ :;:¡¡ p.ro¡¡<.~e.::a ~" car.;::;v~clón d'lf l~;~t .:6tT.v 

1-~rf!~¡;; l ~ oo &l5t:E a:t.(l admil'lis:.t<::ili\•0 .d!ctt.=~ a su ~~c.:. 

E~:¡¡¡HjQ 

<!t<.!n~ 1"1C " fe, 

3f¡¡CjCt¡CIA 
~uaR!I 
- cm 'l!o'l" >r<> 
• Glltlf,..J:i Sút-'~•rl; 
- -"!"'. ltt'fll 

; ~ ¡~:1 ~::.:.: .1:;¡ 
t. ~ - : ~ ':"JI:: ~ .. \·~- ... 

¡, ••. , ¡.~ ¡ ;::-: ~!t ~,;i : ,• :-~ .:íi~·.¡~· ~ r;¿J ce ':!l~·~K .; t' -.: ¡o:• _:¡;q·;; V:.:¡: 2r ~1 '·: . .;¡ 
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• Detalle del Plano V-3-1817 C. U. al que hace referencia la respuesta de la SEREMI de Bienes Nacionales, en el 
que se pueden observar los lotes 7 y 8b, en los cuales se emplaza el Humedal formado por la desembocadura 
del Estero Huanquen en la Caleta Pichicuy 

·-
• ._ . f.. • -.... -
••• "'*- · r-• ... ~ 1 .... _ t- • 

--"' .... . 
~ 7 ..... "' ---

1 - l 
1 

\ - , _! 

-

· ~ 

Fuente: Oficina de Catastro. Secretaria Regional Ministerial Bienes Nacionales Valparaiso. 
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Anexo 6. Documento de aprobación del Proyecto de Manejo y Explotación para la AMERB Pichicuy. 

.. -·· 

A}'R~"UA , Ru)"fc .. j •) f.li' . !A.'\.f2Jt) Y 
!i."\f'LOT A•::OtJ P.\.'tr'\ .o'JU::\ flll }. ·.~,:~1~ 11 ' 
Q[•n l1L•i•~:A 

VALT' A.\.J.JSO, 1 8 OCT. lüUO 

\'lliTO: &1 rrv>"«-u.- dt: .ma.-:_jü y tv; l: :Jt,;~ úcl 
ilc:l!k m;,~jo ·cm~r:rm.,,t.e • Pkhk·..i.J·, \' R~"· r'"o .-.ta1i:J ¡lUr el. .S •11.•i''~11Y- l ~- ~aJ. ~ ~ 
Tndo-pmdirnl'f!l.. ~üttll y ~ M~~es ~ Calt'WI .Pi:íl:::.r_;, lo 111ofoo••:.~, r•-;r ~~ 
DeplirtfliXllw de pP:,w~~r::U dc est1 Suh~i1 ü rc'"-a !!'('ci.li e :-(c;nr.: ié..:rúc.:.A!.G RB ~;< 
9•1i ».1fr, wnt..:':'liJ~, etl Mcm~IT= .1\:.\ffiRB N" 94/ :lí•Jit !k {.,eb 1:2 óc ('<11:bre d:l J[•AI, lo 
di~'II.IC':ltn ~n ~t O F.L. N• 5, <!~ J9R3; ¡... l.e)' C.:t'ltil'!l ~r. P~~ y A·=-~--.Jt-uru. W J ~ W~ y~~~ 
1í'rod'if1attioñeJ nyo tr~cr tid~i.Jo fue rtj¡,j.) p;r ::.1 f}.S :-l• ..¡_3;) , ce 1?91, del ,,iu:i;.:.:r ... , <L: 
He ··ool.'IIA, F~-n·~rtqd~ft.<lt11~ruxió.n, J¡¡ ~~- W t9 . .i9; , h::l. D.S N• 1.~? ~~ l~~d y N? 652 el.!, 
1991, Allrbo! &1 Mini~t:'ricr !Sé Gt:uJIOOila. F~r-r•tv y R-:~.;n.:m:~·i•:•n: l!i re 'L~;.ÍÓn :-1' 2:!.-12 úe 
19\1'), ck ·CWt 5~:;.-,;;~lur-íii . 

t u~SlDE R AN' l>U: 

e~ el Si11J;.;ato d~ T(St.~~j.l.".l.il:'d ln.Xpcn4mJr.o. 
B uzm )' .P"eJ:>"....a:!urc~ J.JtC'l r.:iJcs ·~ C;ilc!.a l':..J..iccy, pr-r~ló rr !!slir S~st!T~IlrÍI !·:os :m.:ct 4:ÜI:ll!c~ 
prt'l·i:;b.-, en ~~ nrti«Jl.-:> '9"'dd D.S. N' 1 'i5 , !.l~ 1~5. CllJ.v •-n \l;~l~ J>OC.lla c~ttn.:j.'-n <leJ ñrcu úc 
1:'1J!M!;Íó )' OO\bt,a,:,i.jo !k rr;r.nos t~lóni =~ corrt!".pQM.li~nt~ 11 pj.;bi.;uy, V R~E1Ú!• 

~ n:e~gn1J: Rou!·.¡.:, :•1 t""' ¡ 142. d.: l ~•·ú . .;le 
ciLt ~li • .,trr"! :o,~c "f.~-obb Ja rv.:p¡:.sitl.jn dt!les:I•J.!iD .k l11 sit•'4KI~ !;JólY- cld d :a.~ -~ ~-:<.;en.~> 
~'.11 :s:J numu~l .!~ ti ,:;b li~;(ln ~ e~1rtGY \ tr. irSr;r.-.:: dt r !'::úlil~.::; )' il ~·-..n d~ rn..tltjc dd lwa, 
C«tft'fl11~ lr;¡ di,p;;.eslí) cn d Jnbú-.1] d~~ O S. W 35~. d~ i.9Y' . Ci~lJ tn Vi~tc 

Q~ (:j SiJ.dic;.&ttl ~..i.C!. ~~, ~~ ::r~~.::; d 
ír.f>VI'l~ -!k rewi~oos _., t~ p:.;B de G'lir. JO ':J -c,q-;~.;-mci\.n <;o~jqt~.io, ~itnd.t &r.f~~s ?Or tl 
i[)e¡url:lmtn Ct Jc. F'C\<1.U'="rim ¿ : 1!._"1Ji. ~IJ~~~tai'Í il. en iw: !Mlli.n..:r !'-'1 1~~tda.~ t r~ e:: lnf.:.-'To\1 
'Hr:rn~r;¡ ;U-.IJ~Ril N~ ~;'~'•Yr, r.l:"'~nnhtri clMrrrvri....-t•Jro .\.Mt:.KB ~.;·~·~' n,ü t..:...t r• v .. ;ll 

~.u t:J.~ttnr' :l~ 1!\"";..:.\JJ~ l~·~ \rr- ~ ~ ·~ ~r!L:~i-= ~· .. 
.J"'~11Mnl6 c<:rn pt•t.de 8 :~ Su'",ccrcbidr• ~«í·~•~"".c cnct!rnnt! c-'.;.:.1wj ;-n f.:.,tb-.4. 4 1'tú t ,,1.,,· 
-r:kne¡;i~~dr:. ('1 ::'f'.·i~-lo ~~ tt~fif\tjo y: e'\pl~t;:¡::Ítm det iw11 ~r·!'r;ur'.:., r:ill~.:m!' ~ lo t '·¡ Jnl.o .:: .• d 
úrlÍc<Jlll 12 del D::; N• .lSi, di: 1'?:15. ¡;:¡ -!o 20 VL t.: 
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t - Ap1 ll•:J-.a·c d ;;r·~yrr;l c_¡ J~ rr ,.. ~.h :r 
~xp' ··.:.u."i~ii -éG rert:t:sü~ bm ' ·r, ·.::; ;Id il;~a !..: ilf' ~-.~J·J , . ._,iJ~{h-.,,¡¡_.-r•J. ¡o ?;d :i:•.Jy, V l{c¡; ' , 
1r.<l.ivid1~~1};r ... u.15 m ~~ ~~¡¡¡11]•.• ~~l N" 9 , tf.t.J D.S. e\:' 6~~ e: 1'1'/i, c!!'!l ~.:_¡ :¡.:'ft"''i "' ele; E·~ :OC"'ia . 
FWh!l~l•.:. ~· Rrrl~.t".l>ú:in, p:t.~tilOOO fllr d :3 ~Kii~c de :-r:!h¡¡j;~o.IL'!! . .. lrr fi-:>u.tJ,:-¡¡: ~. f.!•.,. o Y 
P~!";l!ll(ln:~ .. ~..-s;.- ·~.~. ¿~ C · ]\!LOI ;·i.:l:.k:.::;, :>t.P.A ;-¡~ '.1:\·~ .;J.· fe ~.: :, ~6 ·h! ju:·.!:. d~ :-:·.n. 
lkn,i.j]ill<J,;, en c:aí<:-1} Pic.";.n:uy, C'<?I.Tfl.:r1n d~ 1.1 1.~. V Ri!¡;'-Sn 

1.• L!. c;{"a:r.lLJrl •Y.J f'!l '-'}.b:i•) tla :n"(~O y 
ex¡;kotu.·:i¿<l ~~c'• <tfccl \;ar.;:: Q:.V,fcn!: ~~ pt.lt (lto ;:n:¡r:~o s::w·"'~.t y ii h s c-1:3•.1:\'"-:¡ -r -s 
1bm.TJ.la~ r.n ~1 fn f..:>nue T.t;;'l'~ ·~ AUW'<B ~· 9t•'2C~.il ·dr •. l Cl:;~'l.rt:;;;ncni,J dt ?~·qLa;.u d~ ~-~~ 
~kt •r,:rd;¡ría, ~l cn l $Lo r<.o~i.-lN" p..-:ri..!! Íl rl~:.t'·.e ti: l'!! pl"~".::-r.~e ~- :. ~·-:;·· ,.,. 

l..-a ftfg.lni.zil~ó:-1 d!!OO~ t or:.lai -:i::'"l ~¡ n~~~~-~ • , ~~ 
Uf.:. T::t.- •uo:~ t~""li{:· ol' l'i,.1J¡¡ ~tl."'i :,1 cjt >:*J':Í '·•1 (!e. L.>J.u iJ.J ,., ~ ,. d~.l f.~~·~~J..1.L• lk _,,.. .. ,. jr; y 
ae"L(.I·.i•'·r• Hn a.':to de no du <; lL."!lf'HJ1'.i~nla 11 t.!l • ,-,.'h' ~it,n, q · .. ~,ni sm c~~ .-1 " l:¡ r.r :~.e:· ·.; 
Rl'!óü luc;Í..~I I 

J .• ftJl'J'~lÍ::U~ lu.o.!~L::.~.;J:'~ de l.:... ~ ':(\iia q~ !!! 
in\i¡.-;¡¡, ~ t~ .i:'·11 r,Sc r.m(jo ill'.l~ -,c(jllb .b, ·M f~ ~:nn'. :J:..dr~ 'l f~tl:::l.'l ~'.l(l a C•jJl' ·-,u~ci·~n .~ 
~jiitl .u~. 

•(~ 1'},.9.500 li~J.\' idliDG eje! r.: .. .!!~u L;·.;,J éb.'rc~·vl~~l.2f. ~nclrMf?:IS', enl: e lu :'.:.:!~;¡ !l.• ;;~ 
'!l ~:.<t1 1 {' :R.e!'"•]Li;.; j(, ,1 1' ~~ :;.) t:l! :n.~·¡ : .. JOLbk del '2(0 ). 
. . ~ t., 

h' 6 t!üO L:v3i•JUJ.O:•> (~~!) l:s) dt· lupa ~· l-1,u¡¡, ~/f.-;, tlltiJJfill'-¿_<Ur~u.?. er r.: l:a f~ J .1 o:k' l'l 
r Je-:•:nle ih.:...~:u.:-:~.¡, }' e: J 1 o:k ruar;:.: ¡~} ::a~' l . 

() l G i •.:~-, rr..di\·i~Q!i OB~ ~:l.l- Jc l'.!Pll T :'Sil~ lw~r~tlif .r.:ur..inJ.·1, ¿.t!J, ]!o ~eáw ' • .1 

;u9Cf:t~ R.-:~nlu~:ids r yel3 l de rn;n-;t;vo.M 2'~ .. )~ 

d) l l t. .::(t) J1Alí vidt;.;,t!; de Erizo lA,; \',;.;hilliiU alht¡: r ;'!il! ~J ~ 6 -:!~ •~11: ·.a- :l l l dt: ::J.sJ .: ... • dd 
:oR 

I.R ó.lt .A:·i•}li dt L. Cp<ü•~S ... ;;¡¡l ,d..cs 
~:~-:cdtr.rt~·n~.nr~ ~· JJJ te::mit(IJt;¡, ·~li:'(~;:¡ .! :::1~:1:LJJ~ ( <.:·r f.;-.¡p-;:. Ju :ki,ihi.-:1·:. m ~L r,i .. 1111: T•:cni.:..: 
¡ \ .tl! ii.B N ~-=f~(ttt, {lel Dt:ra.:.u:·,e. ~ ·. de ?e<i~"..ll! r ~ d~ c.!~ ;~ Sllho: e-.;~lll'ia . "}!>.!c••:ol 1.~~r·,4!l <'s.rJ 
~ crill.,ukm ~:lit: i•,tc-ptmte de ,a ¡:rf !:!·~• l(: Rl.;! s--·11l.::¡ém 

-4.- 1.-Holí~..u.,L~ .:Jeh-· ¡¡:,1'-Irl:rr ..\l ~~f\'Í•~ 
N.•.P:>'TIII~ ~ l'o ~iJ. l_ fcd·,J! y lo:; ;ncr.:....e L.~J·!! d~ t:Jtr ( Llr.l.. p;o 1: h _j,¡ f¡¡~;r ' c.~lnd~ ,.¡ , ~·--n 
~ lu nol't~!i -lS !K'r;lo;, W.: a'ltiop.~i·~·J:. A;L,;-:;no t.U:cd Cn!::r(',;:Jf l b,~.mnuc..:.-:1 de ~:¡,; ·r-&P,t.n~ 
~:(rd~ú.u, CLul!•:;nn..:- lll'J n~ ;rnrl!; J;t:~IW.1Lrius •;i- .rJn . 

5. Rl Dl;.:!1:t!l l-~ ik h :::ni mllq;'-1!' ín:··.-¡ .. ,..,, 
!~l· ·,e~Lulf.< vi<"I '=~ ¡:or kJ I:L:!lwi 'u·, k cni.:u... :.:x\ ~.....:e< i.tr · n c.¡ldicr.L.; p~.:r l:l 3 .~:· r~ · ' i¡¡ dF. 
Pe~J. 

6.~ L~ o:w •;¡ il.!- rr,:ü .;·.: ~-~-.ir:t .. , r ··r~ .¡:;u.h 
¡;~, , oC r:rllX.;f· ti~ IJ~lx-'it e~uc L"lL: .. ~ .\i er, ~] :.r fmr..c; : .. c:u.!.:.J! e .·::!~.: r· ., ..: ,e; ·:~. (l q_ . ~.~ !.o;f~ 
~"!I L;rr v í~ :~ Ll ... 1"-~· ~a T7, ~~x~":1 ·¡-,J,•.,i<u ~· ;.-.rm <l·::clr. <!:1 lo~ tn . 11 .... d ·:.:·r•~r-i>i::t'l cm e: lr f..ot.c 
H~d;o t'·\{F"~ 1} 1\"' 9.t .' ::Gf_~, ene~ "<i1n' -.:1<1, 

1.- Ln ~:<:¡·~·:ol.:t<:1Lm. ~J...~ iu t J "" .; ·,tr¡¡,·u·· • .:.Ot ;l.! 
pmyt~:to (1~ m~,t:jo )' a .plm oí.S..11. .ap~b :lo p ·- la ::L~!·«r<Mod~. s~;. c;nr.al ;,..! ":dJcd •·i, 
cw.f. tme ~<L~¡¡,.-.tn·~ lrt lé!J:S a) & 1 ::r~·':'l~lo 1..:~ d~ '• Lc:r· Úl!!\c!.ll d~ p.-r~; i :\ t:UicdtúJ a. 
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K- !_4 fi ~·¡¿';· · ¡¡.;ii•n, ll . .... -'! •• Í ~ot'l de b ~¡~,:•. J :;j ~-. 

~-.; 1 ¡:hr. -~::- n .. ., ~j:; (\)1 f t! .,~JP!ill u.l :3-!n .ri• •. , •. . ,, .. rc,l .:e- r·cc<l, ,.¡ ·-i."~ ~ ,~y--; ·,r.r-~-,~r 
pcrh'ttJi..:.•m~rll·~;); ~'1 ;::: ,,¡ :.i!'(f('l :;ri;¡ 9e r~~n:a. 

-? - 1.:8 rfC-.:c:.;c f~e:;_ Jt:.:i•:•r. (~ ~jn fCIJil_ltf-.\ LÍ!.:. la.. 
'l 'Y.' pn¡:--~:::t:lr.l.J ü•nk tír ¡) ••• IJ 5 !''1(~-.::i!.l;Yl'!!'i, dt ~1·~ 11~ o; v;n. .,, Pi-~r~"~ir:>r..C L~o:r; "' 
r'flr. • .''llt!fílarJ;v.; Vlij.'r.~e~ P •qJ~ ~~ l:;L:r~ :-r;:,..,..,l. 

l"•- rr · n il;;ti.".C o.· pi" de lll pi •:_(l'¡l<· 'R e.~,¡u~tal 

.;,l .i) • ..o v•<"i•,> j'i,..~ o Po .~1 f.!: I'·~SC\ )' ü b ¡_;,.,_-.,;¡;:; ·.fl (3m.::ol úd Tütit·..-'~·, !'·-'~ iti'""IJ )' M.tHJ¡;¡ : {~-¡.;:;_.-, ¡ _., 

ANÓT [,.')f.. NOTIFJQf WS!;: J'OI~ CARli .>\ cnrn ¡..-1( :~\(h\ i' YliBLiQti 1/...Sl<.. ~.;:-{ 
E.XTIL\t."lü 1'01< CU~:('fl'A n f.: LA L~UJtF_;;;:,\IM 

(,l 'rrr\.!l!u;• D.4' .JI2t AU!.\R~r\t~ RU:z Ct A:.ti: .J. :3UB'3-fC!"!: L#.,"t.IIJ OC PF.C-.: .1t 
Lo que ¡¡·;.;., ~o:t~~· ~ lJ(l • ¡:..;¡r.¡¡ su c:•no:ld;::.-t: 

123 



Anexo 7. Especies de Flora y Fauna identificadas en la Caleta Pichicuy 

Fuente: Guzman & Perez (2006) 

Flora Marina 
Nombre Común Nombre Científico 
Cochayuyo Ourvillaea antárctica 
Huiro Macrocystis pirifera 
Huiro negro Lessonia nigrescens 
Huiro palo Lessonia tra!Jeculata 
Huiro canutillo Macrosyslis spp 

Aves del Secto C t r os ero d p· h' 'd t t . e IC ICUY res1 en es y m1gra onas 
Nombre Común Nombre Científico 
Piuquén Chloep!Jaga melanoptera 
Gaviota dominicana Larus dominicanus 
Gaviota garuma Larus modestus 
Perrito Himantopus melanurus 
Pilpilén Heamatopus patiatus 
Playero blanco Caladris alba 
Queltehue Vanellus chilensis 
Zarapito Numenius phaepus 
Bandurria Theristicus melanosis 
Garza chica Egretta /hu/a 
Huairavo Nycticorax n}'2ticorax 
Tagua Fullica atmillata 
Runrún Hymenops per.spicillata 
Cormorán de patas rojas Stictocarbo gaimardi 
Pelicano Pelecanus thagus 
Piquero Sula vatiegata 
Yeco P/Jalacrocorax brasilianus 
Hu ala Podiceps major 

R ecursos 8 t ' . t en omcos~esen es en p· h' IC ICU_y 

Nombre Común Nombre científico Familia 
Caracol T egula Tegula atra Trochidae 
Picoroco Austrumegabalanus psittacus Balanidae 
Jaiba Peluda Cancer setosus Canridae 
Erizo Loxechinus albus Echinidae 
Lapa Negra Fisureila latirnarginata Fissureilidae 
Lapa Rosada Fisurella cumingi Fissurellidae 
Loco Concholepas concholepas Muricidae 
Piure Pyura chilensis Pyuridae 
Jaiba Mora Homalaspis plana Xanthidae 

Habitat 
Submareal 
Submareal 
lntermareal 
Submareal 
lntermareal 
lntermareal 
Submareal 
Submareal 
lntermareal 
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Especies lcticas presentes en Pichicuy - -Nom.bnt ci.entfflco '"-:--Nombca común 
Lenguado Híppcglossina macro¡;s 
Pejec;¡allo Co.'lorhynchvs callorf:'/nct:us 

¡jurel Ttd::/Jtsru:::, rm.:r¡;¡yfi 
p . --

1 Palometa arona s~gnata 
Cofinoba Soniei':l vKJI~iJ -s:lagay ct:,i:oeacty_:us g_i!l} 
Sierra Th_yrsites atún 
Vieja Graus nfQra 
Peje perro Semicossyphus maculates 
Tiburón T:;urus oxyrinchus 
Merluza Merluccius gayi 
Roltízo s chilensi:; 
~o¡ ~id/cus gigas 
Congrio Colorado Gtmye_terus chif.enS:s 
Congrio N~ro Genrpto:us maculatus 
Ca binza lsscíc. concopllonb 
Co:vina Cilus Gl1bcrto 
Corvini:la Orestias agass:zi 
Tollo M4/sto/.us trll'!nto 

Flora Costera 

·~ 
L 
J 
~ r 

1 

¡ .... .::~,... ¡~~· 
1 
1 

_ ___~ __ _ 

1 --fami¡¡:._-- ¡ 
Botr.i1ae - - ~ 
Ca'' 'Jrhynchidae 
carar.g'~ae 

Cara!!J_i:1a~ : 

Cer.t~ __ J 
Che;:od~~!}:!!~ J 
Gorr(i'!da::; ~ 

Lz.!:Aidae 
Labrk!ae 
lamnidao 
Merluccijd¡¡e ·-
Mugtkidi<:lae . 
Orrmastrepr idae 1 
Ophidii~e 

Ophidt:dae ~ 
Po:n;.dasyctae--_ 
Sdac:'\idae 1 

- 1 

Sciaeni<!ae 1 
T fi<¡j(j:ia e 
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Anexo 8. Plano Fiscal V-3-1817 C.U de la Unidad de Catastro del Ministerio de Bienes Nacionales 
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Anexo 9. Que es un Concesión Onerosa y en que consiste el trámite de su solicitud 

¿En qué consiste el trámite? 

La concesión de uso a titulo oneroso consiste en el otorgamiento de un derecho especial de uso y goce de un bien de 
dominio fiscal con un objetivo preestablecido, por un plazo determinado que no podrá exceder de 50 años, y por una 
renta que se pagará en forma anual. 
Las concesiones se adjudicarán a través de licitación pública o privada, nacional o internacional, o bien, en forma 
directa en casos debidamente fundados. Estas concesiones se otorgarán exclusivamente para la ejecución de algún 
proyecto específico, acorde a las aptitudes del terreno. 

¿Dónde se realiza? 

Este trámite se realiza exclusivamente en las Oficinas de la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales. 
ubicadas en cada capital regional , o bien, en las Oficinas Provinciales de Bienes Nacionales, cuando proceda y según 
sea la ubicación del inmueble fiscal de su interés. 

¿A quién está dirigido? 

En la etapa inicial del trámite la solicitud podrá presentarla cualquier persona, natural o jurídica, chilena o e.xtranjera. Sin 
perjuicio de lo anterior, con posterioridad previo a la celebración del contrato concesional, a aquellos solicitantes que 
sean personas naturales o bien personas jurídicas extranjeras, se les exigirá se constituyan en una sociedad de 
nacionalidad chilena. 

Requisitos 

Para la postulación al trámite 

a) Formulario de postulación para Presentación de Proyectos Productivos, Científicos o de Conservación 
Ambiental , o para Desarrollo de proyectos con Fines Sociales y/o Desarrollo Comunitario, según proceda. 
(Descargable en: http.//www.bienesnacionales cl/wp-contenlluploads/2ú11i05/Proyecto-Productivo.pdf) 

Para la tramitación propiamente tal 

a) Certificados de Nacimiento del solicitante, Matrimonio y Defunción del cónyuge si procediere. (Si solicitante es 
Persona Natural, en etapa inicial del trámite). 

b) Escritura de constitución de la Sociedad y modificaciones. Certificado de Vigencia de la Sociedad, Personería 
del Representante Legal (Si solicitante Persona Jurídica). 

Costo 

El trámite es completamente gratuito. sin embargo, el interesado debe asumir los costos asociados a la elaboración del 
plano respectivo, además de costos de fotocopias u otros documentos que deben gestionarse ante otras instituciones, 
los cuales son necesarios para la tramitación. 

Renta a pagar 

La Comisión Especial de Enajenaciones, previa tasación del inmueble, propondrá al Ministro el derecho o renta que 
deberá pagar el concesionario y su forma de pago. Sólo en casos calificados y por decreto fundado, se podrá fijar una 
renta inferior a la propuesta por la referida Comisión 

Fuente Pagina web, Mini~terio de Bienes Nacion.,ies 
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Anexo 1 O. Cotización de Análisis de Suelos para detectar concentraciones de metales pesados 

Atención: 25 deNoviembrede2u14 

±l 

Srta. Ad ri ana:H ern ánooz. 
Presente 

De acuerdo a lo solicitado, tenemos el ag rado de cotizar los siguientes anilisis : 

Muestra de sueloO Método ~4~ ae varor 1 ota1 neto 
muestra s en UF 

lJeterm 1n ac1on a eH 1 erro U~r'- IGI-" '1 
Determ inación de M:mganeso 
Determinación deCotre 

I OlAL 
3.93 

CONDICIONES GENERALES 

1. 'hl : r:: i;'lf: rns~ [f.:r :o.;lá!::i= r. :;¡ :~.:l!.yffi IVA 
2. Va~·~:.i: ~:c:~:J:.¡..: ~~ ~r~ 
~- !., :.rE..St ('], r~;".E..J-:3: .. ·- ; .:-o ~!3.~:-s 

4. TI:m;.:- :!~-=::re;;::. <!: r:~:..:~::':s: t5 ~~ f.3t 'E.;; ::=s:: t: r-=:-=~ ::::: ::': 1; r.: .es:ra=·:. L~:: :~:.: •b s~: ..:.-:- :;, 
<f::p: - ~~··:.;.=y e~-"-';.-!== mtE-.Etr;.sréi:·=s.J::r ~i~~-

5. Ses-: '·-:r2 ~-i:tll"Er ;: r~T=1~:s c::;.X~ J :t r::e;:::::: =~ T.~t:.r ;;5 :-:-::::.:-.r:..;. 
6. Si::S0!.1C ITi!-.0)NFiñM.!..RO Ari\:: E;.~ AL I,Kt.ENID OESU R=:c;::¡:..:;.;:-N ;.. TR . .!..','::S e::. crn::;::o 

iEL'ECTRC':4 1.:.0. 

Atte. 

Claud ia Hemández. C. 
Ls!:::ors tof.o Extemo deCcmrol deCslt;!.&d 
Q UIFAC 

o 
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Anexo 11 . Propuesta Técnico-económica para la obtención de Concesión Marítima para cañería 
aductora de agua de mar necesaria para el sistema de riego 

' 'II'Í/1/1 
SY$/IIll 

Á 1;: ~-m d~:Vttxly MUÍI:irlw 
c----...... , .. "'-""' ............... .-.,~ ... ,........... ~., ....... ~ 

~~,..._.. ........... y~ 

~r.....- *~~Ns.r~ 

PROPUESTA TÉCNICA- ECONÓMICA 

TRABAJOS, ESTUDIOS, PREPARACIÓN DE ANTECEDENTES Y 
APOYO EN GESTIÓN DE OBTENCIÓN DE CONCESIÓN MARÍTIMA 
EN SECTOR DE TERRENO DE PLAYA, PLAYA Y FONDO DE MAR 
PARA AMPARAR 2 CAÑERÍAS ADUCTORAS DE AGUA DE MAR. 

PICHICUY 

COMUNA DE LA LIGUA 

y a REGIÓN DE VALPARAÍSO 

DICIEMBRE 2014 

PROTECEC 11' 101- 26 12 014- CCP. ' f?ICH 01 

Viña del tw .Y, 26 de ctoc. mbre de 2014. 
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leDMirinB 
Sntem 
~ 

1.- ANTECEDBITES 

~~....-... .. . p~ 
~M~ y~.._.~~~~_, ~JMt!Wo_. 

~~y--~ .... ~'1~ 
~~ ... .J~b<~ N~CA: 

PROTECEC N' 101 -26 12 014- CCMM!PICH-01 
Viña del MJf, 26 de diciem bre de 2014 . 

PROPUESTA TECt.IJ CA Y ECONÓMICA 

1_- Pam un proyecto de cu!thu rr"::If.n:s en !k-In y coo ngu;:¡ de rr:Jr, se r~..liere er.pl;lzar 
de :; cañerí:rs de aducción de aguJ de mar en el QeClol de Pichiet.."j, Com..L-u de l .J 
U;c.l. 

2.- La~ inst.li.Jc.iores del cu!tivo se irY-.t.JI,)fi:sl en terrenos fuera de ~:o S<:dores 
cc.flce!:.ionab:es por ¡x¡rte de 13 Sub~ret31Ía p.JT.J l:r; Fuer>...as Am:.i:!.J.::_ 

3.- Por lo mtet.-.lr el pro~r.~o considera una Ccr.c~.ión r.~'itima Meoor pc4 u:-~ ¡>sriodo de 
10 años_ 

11.- OBJETIVO 

0~-en:r la Ccnc,er.ión Mar' - J Meoor (10 ::;..'los) de seccres de Ter eno d~ F1':r¡J . 
P i.r1 a y FCi':.:io de Mar, en P::hicuy, Caruna de 1::. Ugt.n, ~ :::;::¡ inr....ta!J.r y h.:~cer 1.:.0 de 
do:, c.:li'íeíia.s aductor.;¡:¡ de <::.;;UJ do;; llhlf, m~:li:a.~o:: e:! prc..:ee;, ~~ntos ~!..il.'ec id•) en e: 
reg!:unento de Cone~:r.:;s t.\.J~í'.i;r.:;:; coo el pcop)--Jto de cro!rib.Jir a nuteñ:lít::nr el 
proyecto de w ti-.os rr.arnos. 

111.- ALCANCES 

1_- Parn el cu!J1lljmiento del obje!t-10 !:e debe presentar un expe<jien~ CCfl t.XCS Jc-:; 
anteredentes que ~ señal.:m en el Si-:Jen-.a Jn!egr3jo de Adm1nistr.Jci5n del Borde 
COc"'1.ero , S IABC y e:.t.Jn es.!ipubt:los y e--...l:lblecidoo en la norn-.J1iu ~guiente: 

D_S. (1.~)- W Qj2 d'-el 03 de Enero de 2C·ü5, Regl2-orer.to Sobre Cc:-.~.ivnes 
M:iritim.l!>. 
f".Jb_ SHOA 31 :;~, ln~trucciooes rjdrC9nfic~: 1-r- 8 "lre:;-Jtcioo~:. px:;. la 
Coofe<.dáfl de los Planos de U bicación Ger...grn~a y de la Cooc~ o 
A:i!orización de Ani~:Ur<l'. 
Pul>. SHOA 3110, l!l!.t;u cc.icres Hidr·::>J·j "ca:; Ir' 10 ' Eq:toe{ili<ac.icf'•es Técn':.:~S 
para 13 Ebbora'-ÍÓo de PIJoos ~l..:.rir.lO$ <!'=l B>Jr~ Co:;tcro'. 
ll'l!ltructi·..u para la el3bof;xljn y ¡x-¡;¿;en~ci!ln de PI~'Y.::: de Ccr. =~-olores 
11.~ la SW"...euet:.-b de DefeocJ seña!.lco en el SIABC 
lr.~tr.~c~ del StABC para la pr~cj__'v¡ de la &-~:c'1ud 

131 



GeóMirinfJ 
S.Y$tem -e-·--

IV.- ANTECEDEtiTES 

c~-.M&."''I"!r• r:t< ~.hl'!u 
~r.Mw.1ilr:::"'4' '1'~~. ~;n.~~~·~·~~~ 
~~r•==-as.w i31n~ .. ., ~ 
~ =~ :Ir \'Mw,_,..a:r. b ..-.rr ... A!:, !::.e 

1.- Los antecedentes y d':lrumentos que deberán confofmar el e~ent~ .a presentar 
paro la obtenciOO de la Conceaióo M:iritim.:: son m r.jguientes: 
a.- FcmluiJí:> Soli<:itud CCM.Y 
b.- PJ.Joos de la CCMM y arcNvo diglol 
c.- Anteproyecto áe l:is ct:r;;:.s ir:::icondo Pi.JI ;;, rupi':J! y f.xfib~·;..-t.xf t¿.,:n:=:J d~ 

pro:,.'f:do wxtf.o por prc:er:;.:.mJe:; cw~ferJes. 
d.- Fd.ocr:;pia RUTde la Stx:ierud 
e.- F<Xc._-q:.;:; CécU .J de ldent':i:.d dc'f rcp.".f:.:;:er.~!<: (si c"OC"es¡:UY:Je) 
f- Escrituro de la COld'turicin de la sa,¡;;;á=,d 
g.- PL'ldef re/ repr<:rer:tart:a con ~rtittrodOO de ; t;ffiUJ 
h.- Certifil:;;xkJ de .. ~gent:kHie ,'::; sr:cied::.d 
i.- Copf::J LegJiiz41da de· f::..s es-::ñ~~ de ITIC&'~:i:nes de /..."3 es!;J~::::- a:n 

extrxto y pu/Jiic.;lciÓn en e:/ [){.]no Ofír:i;JJ 
j_- P!;:m de Obr.J 
k.- Certific:.Jdo del Ser-.'fcio de fn:puf;.._<-:= ~ In:~:s. 

1.- Ce:t'fiCláo de ~':?Xié,'l de 0 /x :tS M<.i"ia'pole..s (~:;res w..~oncr) 
.m.- !nxripdón de 0:.-r::nh a ftM>r del F;sco de !fff'~~:J de p/J'fJ ccn ~::_jc;¡c,¡j,<¡ de 

~'igenci;; . 

V.- TRABAJOS Y ESTUDIOS 

1.- Fase 1: 

Prep;lradón .Y plano de CCMM. 

la confe.:ción d-=1 Plano de Ccnc.::s.ión M:::.rítima re rerí,.,d tenié!ldo corr:-o b.J:,e el 
Pbno de definición y <tetem1in:Jción de !a L~e.J. de la PlJ.:;J que dt:be obtener de la 
A•.t.oodad Mll'ÍtimJ Local y entreg.:!f el rn:1ndanle. 

P.:Jra la confet001 de este pano re requfffe un lev<Xltan'liento topo:;;rM.ro y un plano 
de pi:Jnl.a de la~ irY-~.:J!aciones y de la!; cai);orh~ adu~as que d':'b-:orá ~.er er.':r'=Q;;do 
¡:<< el mandante. 

Una vez aproeJdo el ¡::i'.:::oo se entreg:d .> 3 copi.ls en ~p.al (2 p r:J el e:q:edier.~e y 
una para el m :m.:l.lnte y un respaldo en CD) 

2.- fase 2: 

Conformación del expediente con todos los antecedient~s necesarios, en 
confom1id.ld a la regl.lment:lción vigente y apoyo en In gestión de ingresJJ a 1<~ 
Capitanía de Puerto de Quintero. 
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G8oMarin6 
System -

.A lJ: I'C.'IfllJ.:5;:" m d. -ór.bit" ."\".:l·d y .l:fil.~ 
~~~•TA:'\.-'V.Z 

~~·•-",.._v~.rt.:&,.a;ti~AY~r...,~. 
~......,.......__ __ .,~;.'11 ...... 1~ 
.e;.,..._.....~~ *'.....,..._,~~ n:.. :.:.A: 

a.. Tramitación y Obteocioo de Certifiwdos 

La confamaciOO del expe:ier\te, requiere como et.Jp.:l ini~i:ll prepanr y comprel3í oo 
expediente coo cereiwdos, plano::., i.-.:crn~. an!e;x-o;-edo y doc\r.-=nlo:l ~~ del 
petldor.:::.:io de la Concer...ión en COO:~mid::d a lo rei\.jJaOO en el :;;!;tem.1 SlABC y la 
Autaidad Maritm.J Local. 

PL!.ra lo anterior el ~ pre¡:..ar.:.-.3, mino:..iJ::l, Qrt:ls y sc!lc.'"ud~ «ue serón 
entregad.JS 31 n~:l:i:~rlfe p::Jra su re>>5iéo ¡ legalt:adé:-1 y pJSt;;Oor prac-...er:tJd:.O ante 
diferentes crgJ.n;'"lOs pW!ioc.s para la obter.ciOO de cert'fiC<Y.!o-: p:>.'".l !::: ct:~!i-.-::s y 
f.nes s~3l.l:!Js en el D.S. 1-F cm de enero de 2005. 

For.tl'.iJiJltJ-&fi• ~ud CCMM 
P/.JIIO.'j de I:J CCA!"A y :zrct.'-.'0 c:!:g.':J' 
An~>:ptoy=cto de I:Js otr.Js indic3.00 ~ C<!¡i:JJ y fxEb"~1 !kni.:.l del ~r:j'ed: 
~ p« protesi...""tl:JJes compe!~rl.e:.. ('} 
Fe tocq;;:J RUT de la SociedJ!f ( ') 
P--tocopi.J C~.iJ de ldent j.jd del re¡:rc,sffil.::fffe (si crxre¡x:. id~) (') 
Esait~r.J de la ~t:5t..tudón de I:J s...---.:ie :f:KI (') 
Poder del rep-Te:ieftante coo cettifi..:.:A.~n de viger:c;:J (') 
Certtic<Jdo de \ ige:.:ia deJa sxied.:>d (') 
Cr.+-i.:l ~'':;xf.J de t1s cscrf!Jr.Js de m: -l"",;,:r,\J(";f',s de ;:; ; e-'>t.-:~~ c..::.-1 ó- ~a; y 
pW.•cxii.-n en el DtJiio 05d.:rl ('} 
P/j(} d~ Otro t•J 
C-etff.fic<¡OO del Ser;ki;;;-de lmpue:.tc.:; ln~emc.s. 
Cerfflcodo de Dirección de Obf;:,;; Mu!k:i¡lles (se-cbres lzt.J~:;:,.s) 
/nscri¡x:iÓn de Darnfnio a fa\t:r del Fisc;o de tcTP-OO de ¡i;J}":J c.::;.1 c:ert.7: ::Jción de vigenci.:l. 

Los ante-::e<Jen~ señ:.l.:l::ics (') scr.1n entregados por el r.unc:ltlte en e:;.;; copia~ y 
l~a.'i::.ldos. 

b.. Confonnación del Expediente 

C«l k·:bs loo IJI\tece<:E:t:es c.oteridcs en bs di!er~ eb¡-ü:; y~::. sef~ics en el 
pmto ar.ierior re coof'!i:á>n:J"a el ex;>=dlente p.:¡ra cer ¡x=;¡t..Jdo a !.l C.1;:l'Jr.ía de 
Puffio de Ouin!ef<J. 

Confoon-Jdo el e¡q:-edier.te se jl(~.:nt:u-.3 ~ doc ~= pa¡-3 reo. ilil del ~.~:.."""ld.J.'I:e. 

Una vez a;:rob.:rl:> por perle del m.:li'G~te ~~ se in;r~á a !:1 G.:l¡::..'t:l;-.ía de ~o de 
Ccqlkrixl. 

3.· Fase 3: 

Apoyo de g~tión newsarias para ~ner l a Conc.esión Marítima, con el 
respectivo Decreto Supremo 

4 
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16/JMI !IHIJ 
SJ$'/COJ 

A la ;=~1& m d b..!-V 1\::rc.l J J!c:i.:Dt!o 
c...,.,........~, • ......-

~ .• ~,,~ .... 1..-~~·.r~~
~---~v.---~¡MtW ......_ '/~____. 
~~·-~ .... ~...:r_.u..c 

Poztesionnente al ingreso del e . .¡:Jediente n e la Capmnía de Puerto se reaiza.r1 un 
perrmn:lf'\fe segtimieofo de apJJO al m.:111±lrtle para obtener b: ¡¡probatiooes 
necesari.JS, y ñulmente la emisión 0::1 ~ Supremo de ~-riento de la 
~ W.Jii!ir.~ 
Coo:iden reuriooes en la Capitanía de Puerto de Qlin1tro, ca ro ta!'ri:4éfi 3fX'tO y 
ar.esoría ef1 reuniores en la SWJsecretlril PJTJ las Fue!Zls ~..:ld.ls. 

ca-.:i:!er.:l uro penn~íe y t:u l 3$él$::fkl y g~;;5n p.:::fa ot..~er.er 1:1 cocees:...~ 
M:rim:J. 

!Ju"a.-.!e tooo el ¡¡ro:eso se re3li:.:!!~ b~ n"Dj :iQÓA.es qo.Je se &tli::~en en las 
diferentes iirtlnciJS y se presen~'l ::corde CLin3 se señ~. 

V.- PLAZOS 

Fase 1: A los 10 ::l1.J.s de erni:itd:tla Orden de compra'!.efVicios 
F as.e 2: A los 50 d ias de eml"....i:lla orden de compr:ar:e-;ido~. 
Fas.e 3: A app. 18 ~ d: en1reg~:lo e;l e~ient-c en la Capitmí;¡ de P\F-to. 

V.- COSTOS, FOOMA DE PAGO Y COUSIOERACIONES 

1.- Costo . 

.8 Coc~o p:.r cJ:la f 3"..e es el ~uiente: 

Fa::e 1: 
Fa::e 2: 

f ll::e 3: 

Pl:lrlo de CCt.~>"' . 
Coofoonación ex;>ed!':nte y 
Prcip:l!.JÓÓO y ol::i.F..nti&l de 
Document:>s y certffi.:ados. 
C~era \ i:!;.e:; y reuoones 
C..<;S!lón en pt"c.:.ew 
Corr~ctiones y moo.ificacior.es 

Loo cos.."os se c.:m:e~n con iacruras eer.~s de r·/A. 

$ 9DO.C J 

$ 4.7üO.ú:J 

$ 2.200.0) 

Es ta ..-.:!Sa ccmprende tcdc.:; los cos1Ds adminl~t..'OS, loga~os. de vi.J}e, :li.::j::Jr:i-=.1to 
y :lliment.lOón, generoles y de ge~5n que impi1ca el tra.~o y e5!lidio. 

2.- Forma de pa(JO: 

1er estado de pago: 10% de la f:o::.e 1, CCfl la a¡:rcba:ió,, del pi.JOO de CC .~ !.1 pcr 
¡;.Jite del rrondan!e. 

P estado de pago: 50% de la f.::.se 2 a b er,j'ega dsf e-.pediente ~.o a: 
mandarte p.:!.<l su rc·•isi-X1 y a¡:.;cbación. 

Jer estado de pago: SG% de la fase 2 a la entrega en b Capi!.;Jnía de Puer.o de 
~ ex;>e<ientes. 

4° est..xlo de pago: 100% de la fa::e 3 a In dicbclón ool O.S que c.tc.r~.J la CCMM. 
S 
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GeoMirine 
SY$111/iJ 

3.- Considerac.iones: 

e~~,.~~~ .. 
~ .. .w~., 'l~• l'fllllle"""-~·r~**"' ... 

~....__. ,.-=--c.~: ~~~.,~ 

~:..,.. .. ~~¡.;.:;,=::.e 

Si por fll3Cf1es ajenas al conSU:lor, el rr.J;d::mte detefirine ami JJ la orden por los estooios 
req~os. d~..:és de 15 (qlince) di~ de emiti:u l<l ordo::n de ser.icios o de e~~ se 
ccncelarn por este coocep!o el 6CP-t de l :r.. rostc s de lx; fa: es 1 y 2 dei e~udio. 
Si ~teñ.:lr a l<l feúm de er lr~.1 de los e:.:pedient'!s en l:l CJ4: it:mi-J de Pue..:o de Ccq uir:lbo, 
el m.:mjy,!e, ~uspenda o cam:ele por r-azon-""....s p.Y'Jc~:! .:ues o de ot-0 mcti·•o 3jeno ;x! ccn.:.U'tx , 
ccnÜlU.lr a:-.:e l.:;s 3utorid3des pertinentes el trárl'ite de d:~en ·~Sn de la CCMI.I. se c.:mce!.1rá 
en ede cx,o el1CO'J~ del valor. 

En es ;:era de una f!I'>'Oroble .:~ :og}1J, ~ despide y le ~ud(l, 

At~ntnmente, 

Ca~~s Bi:fJ.rt J;r.'l§nez 
Ge-v~~~r.e S:,·: ~,:.m. 

ó 
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Anexo 12. Catastro de Tiendas Gourmet a nivel nacional, realizado por Cárcamo (2014) 

N'om~ Dil"E'eci ó n Coomn:3 Regioo Dire-cción web 

1 Alnu:Én <?i::unw.:t 12 r~::rte- e.:;qu in a 2: Viña dEl rr.ar R.;,.i6n ¿'2 
bCam:lelarb Or::;;lo::- n" 9C 1 Val¡:¡a-aíso -

2 Supe:rmere.'tdo EX.i;; Ar;gamo:. 152 H:mero Rsia.~ 
Regfin d'? 
Valparai:o - -

3 Andes Goun11€t Es~723 Los Ancrr:s. 
Reg;.Jn <fe 
Valpiir2ÍSO -

4 LaCuina ~bisp:. LloiiEO Regi·inc= 
\~'il\'i.l :win3.cl 

Gas.l:."'i0\!3 n =· 2'd5 \lalp38ÍSO 

5 Reyes '1 Sal 
EGN.x:• Er~I003 SanAnQJ'".b R.:-g!.i!.n e r: 

1{.{ ¡'/Jú'. [¡;~'.;,.:;"~';~ - d 
37.0 Valp'3ÍSO 

B T er~tras 
Tet1ient~ Cruz San1.D Regicn ea: 
Martíno:z 44 Ccningo VaJ~¡a.-aís.o -

7 Errp-A~ Puerto ~.!le- &.'Yitiago \>í lla Re<Jién o:!i: 
Varas 8f.1 , Looal4 AJ,:,rr.ana. Valpa::.íso -

8 El Mercadi~o 
Sar:.'!J::t Dorn.in~ Sarrhgo) REti6n V'tái\'*·. t: lrr...:¡~:~:~: ~.cl/ 
Bfl r.~.etrcp:~'t3113 

H'ue~6.SJ. Reg:t.n .g Agidult>? Looal ::.a.. G¡¡__~rna Santiago !{.i!~'f.g~ig¡¡l-.,o,,-..J 

la' Mesrcr.d. 
M€trop;:t;:.ana 

10 lo sano 
San m doolingo Santiago Re.Jicn -1210 M'etro~r''tana 

11 Goorrr,á PatagciD Juan <3J:XJn.¡ 65 Ñ·..:ñca REgibn \"lt'.l\'i'.QG!..!Wl€~3~•) 

f.1-:tr:c·~ ~"':3na nia.d 

f2 l~llno M.:arcfu;;::.t Pereira ~::ñlJ3. Regi:n h':tt::'·~.,x;ali..no.tbgs 
21~ rl_.:tropc t:3na ~d.r::v..n~ 

13 Cafá lErnporío lli P.v:. I'talia 1776 r:'i:iios R.:-g].:n 
\':itlo'i.danoi.d 

~; fí.~ttru~·:ftana 

Av:. OIJi l~ w~.14:2. 
P;,egién •14 MEf 'ka G:urrr<?t B:üevard La Mac:ul '/ ."JNLn:E[nV'-3.cl 

F~ 
M . .::tmp:frana 

15 Lo sano Av:. \'i'.'Y.-€ta 24fB l:r -1:penden R:;:g;tn -·cia f~J_efrop:iitma 

16 8t1en Gusto 
.. rosé Ale'~ Lo Regioo h~:'i' t-1\'i-N.h~ustc.::l 
D>=t3no 10582 Barner;h.;a l.'.;~ropcl.~na ,'es 
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Anexo 13. Estimación de Inversión Inicial, costos operacionales e Ingresos anuales para la 
Alternativa 1. 

Principales elementos económicos considerados en la estimación de la Inversión Inicial, costos 
operacionales e ingresos anuales del Cultivo de Sarcocornia sp en terreno de Playa de la Localidad 
de Pichicuy (Área total del Pred io: 1,2 Ha, Área Neta del Cultivo: O, 7 Ha) 

ESTIMACIÓN DE INVERSIÓN INICIAl 

Ítem Valor estimado * 
Gestión y t rámites legales Concesión Onerosa de propiedad 
fiscal $ 5.000.000 
Obtención de Concesión Marina para aducción de agua de 
mar y derechos de agua $ 7.800.000 
Análisis del sustrato para cultivo (Análisis físico y químico de 

Preliminares suelo) $ 216.000 
Formulación y presentación Declaración de Impacto 
Ambiental $ 3.000.000 

Solicitud y suministro de empalme de energía eléctrica $ 1.000.000 

Capacitación del recurso humano $ 5.000.000 

' Total Preliminares $ 22.016.000 

Cerramiento del terreno $ 800.000 

Preparación del suelo (nivelación, microrelieves y eras) $ 2.000.000 

Obtención de Material vegetal $ 3.000.000 

Producción 
Sistema de riego (aducción de agua de mar, filtros, tuberías, 
goteros) $ 20.000.000 

Motobomba agua salobre $ 3.000.000 

Estanque de agua potable $ 4.000.000 

Total Producción $ 32.800.000 

Planta de procesos con permiso sanitario (zona de procesos, 
bodega, baños, alcantarillado) ) $ 120.000.000 
Equipos para envasado al vacío y esterilización de las 

Procesa miento y conservas $ 15.000.000 
comercialización 

Refrigerador $ 500.000 

Vehículo de carga para comercialización $ 12.000.000 

Total Procesamiento y comercialización $ 147.500.000 

$ 
INVERSIÓN INICIAL TOTAL 202.316.000 

Fuente: Elaboración Propia 
* Va lores al a ño 2014, estimados con base en cotizaciones suministradas, consulta a proveedores y comunicaciones 

personales 
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ESTIMACIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL 

Tipos de Costos Ítem Valor estimado * 
Pago anual concesión marítima $ 150.000,00 

Pago anual concesión onerosa propiedad fiscal $ 1.000.000,00 

Cuidador $ 3.600.000,00 

Fijos 
Mantención de equipos $ 5.000.000,00 

Energía eléctrica, teléfono e internet $ 3.000.000,00 

Agua potable $ 1.200.000,00 

Depreciaciones $ 5.000.000,00 

Total Costos fijos $ 18.950.000,00 

Herramientas menores $ 700.000,00 

Insumas del cultivo $ 3.000.000,00 

Variables Mano de Obra producción y procesamiento $ 43.200.000,00 

Jornales extras por cosecha o empaque $ 10.000.000,00 

Total Costos variables $ 56.900.000,00 

Gasto vehículo $ 4.000.000,00 

Por procesamiento y Empaque $ 420.000.000,00 
comercial ización Marketing y comisiones por venta $ 3.000.000,00 

Total Costos por ventas y comercialización $ 427.000.000,00 

Total Costos operacionales por año $ 502.850.000,00 

Fuente: Elaboración Propia 
* Valores al año 2014, estimados con base en cotizaciones suministradas, consulta a proveedores y comunicaciones 

personales 

Estimación de Ingresos 

PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO 

Productividad anual reportada Area Neta en cult ivo 
Productividad anual del cultivo (Kg) 

(Kg/m2) (m2) 

20,04 7000 140.280 

Fuente: Elaboración Propia con base en Productividad reportada por Ventura & Sagi (2013) 

CANTIDAD DE LA PRODUCTIVIDAD DESTINADA A CADA PRODUCTO 

Productividad destinada a cada 
Producto Producto Castigo por pérdida del 20% 

Porcent aje Kg 
(Kg) 

Esparrago de Mar Fresco 40% 56.112 44.890 

Esparrago de Mar en Conserva 60% 84.168 67 .334 

Fuent e: Elaboración Propia 
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DEDUCCIÓN DE INGRESOS POR AÑO 

Producto 
Presentación 

Unidades Precio Total ingreso anual 
(Kg) 

Esparrago de Mar Fresco 1 44.890 S 4.500 $ 631.260.000 

Esparrago de Mar en 
Conserva 0,1 673.344 S 3.050 $ 2.053.699.200 

Total Ingreso Anual $ 2.684.959.200 

Fuente: Elaboración Propia con base en datos de precio de Cárcamo (2014) 
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Anexo 14. Estimación de Inversión inicial , costos operacionales e ingresos anuales de la Alternativa 
2 

Principales elementos económicos considerados en la estimación de la Inversión Inicial, costos 
operacionales e ingresos anuales del Cultivo de Loxechinus a/bus y Concho/epas concho/epas en la 
AMERB 

Elemento Clase Descripción de lo que contempla 
Contempla la mantención de las maquinarias y equipos como también 
el pago anual de la patente de acuicultura, la cual corresponde al pago 

Costos fijos de operación de 2 UTM por hectárea o fracción de hectárea. El costo anual de 
mantención se le asigna un valor estimado de un 3% del total de los 
activos. 
Contempla la reinversión de materiales, materia prima (Semillas), 
lubricantes y combustibles. En este caso no se no se realiza la 

Egresos Costos Variables de estimación y evaluación de horas hombre, debido a que los proyectos 
Totales operación de acuicultura están enfocados a ser implementados pescadores 

artesanales, cuyos ingresos dependen principalmente del beneficio 
neto que obtengan de cada proyecto 

Costos de Administración Contempla los gastos de administración, comisiones por ventas, 
y ventas cobranzas, empaques, transportes y almacenamiento 

Estos gastos no implican un gasto en efectivo, sino un gasto contable 
Depreciación para compensar mediante una reducción en el pago de impuestos, la 

pérdida de valor de los activos por su uso 

Ingresos 
Corresponden a la venta de las cosechas realizadas en el año totales .. .. . 

Fuente. Elaborac•on propta con base en Estud1o de fact•biltdad realizado por Ve;ar (2009) 

En los costos de Implementación del Proyecto, para hacer una actualización, o más bien, un reajuste 
simple de los valores obtenidos por el autor en el año 2009, estos se convirtieron en Unidad de 
Fomento (UF) que es la unidad de cuenta usada en Chile, reajustable de acuerdo con la inflación, 
utilizando la UF promedio de ese año ($21.007, 13). Posteriormente para obtener los valores en 
pesos para el año 2014, se multiplicó la cantidad de UF resultante por la UF promedio del año 2014 
($23.961 ,80). 

ESTIMACIÓN DE COSTOS DE IMPLEMEI'>JCACIÓN POR HECTÁREA 

Inversión Inicial Costos operacionales anuales 
Recurso Maquinarias y Inversión Total 

Obras Físicas Equipos Materiales Operación 

Erizo Rojo $7.756.426 $ 12.512.939 $ 27.977.883 $ 7.304.773 $ 55.552.022 

Loco $7.756.426 $ 12.512.939 $ 22.616.824 $ 6.631.516 $ 49.517.705 

Total $ 15.512.851 $ 25.025.879 $ 50.594.708 $ 13.936.289 $ 105.069.727 

Fuente: Elaboración propia con base en estudio de factibilidad económica realizado por VeJar (2009) y cuyos 
valores fueron actualizados a 2014 
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Para la deducción de los ingresos anuales, se tuvo en cuenta la productividad neta reportada por 
Vejar (2009) a partir de la cual se hallaron las unidades del producto y estas se multiplicaron por el 
precio de venta actual consultado en el mercado. 

DEDUCCIÓN DE INGRESOS POR AÑO PARA UNA HECTÁREA 

Producto 
Producción Neta 

Unidad 
Precio Promedio Ingreso Operacional 

(Ton/Ha) ($/unidad) Anual ($) 

Erizo 
Planta 6,64 55.333 $ 200 $ 11.066.667 

Loco 
Planta 9 30.000 $ 500 $ 15.000.000 

Total ingreso operacional Anual $ 26.066.667 
.. 

Fuente: Elaboración prop1a con base en product1v1dad reportada por Ve¡ar (2009) y prec1os 2014 
consultados en el mercado 
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