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1. INTRODUCCIÓN 

El propósito original del proyecto OMARCOST podría sintetizarse como la 
implementación de una estrategia para la sostenibilidad ambiental marina del territorio 
transfronterizo, con los actores adecuados de cada región, donde se plantearán 
propuestas de control y seguimiento de la calidad ambiental marina y la identificación de 
indicadores, complementado con la capacitación de técnicos ambientales en 
metodologías innovadoras y novedosas. 
 

Por tanto, este proyecto es de carácter directo debido a su pretensión de 
proporcionar soluciones concretas a  problemáticas específicas, identificadas a través de 
diagnósticos previos en grupos de trabajo multilaterales y se enmarca en el objetivo 
operativo 2 del Área de Cooperación Territorial del Atlántico del programa POCTEFEX: 
promocionar la sostenibilidad ambiental del territorio transfronterizo. Todo ello con el 
objetivo general de definir e implementar una estrategia para la sostenibilidad ambiental 
de las zonas litorales de interés ambiental, recreativo y productivo del territorio 
transfronterizo a través de una gestión integrada preventiva sectorial del medio litoral y de 
su valorización socioeconómica, a través de la ejecución de una serie de actividades 
estructuradas a su vez en acciones de investigación más concretas. 

 
 En este marco de actuación, el Instituto Español de Oceanografía (IEO) es el 
beneficiario responsable de la actividad 2, denominada como “Identificación de 
indicadores del estado ecológico de zonas litorales de interés ambiental, recreativo y 
productivo”. Dicha actividad está organizada a su vez en tres acciones que son:  

- Acción 1: Tipificación de zonas litorales de interés ambiental, recreativo y 
productivo para establecer unidades de gestión ambiental.  

- Acción 2: Aplicación del enfoque ecosistémico para la determinación de 
indicadores en la evaluación ambiental de zonas litorales. 

- Acción 3: Análisis multicriterio para el establecimiento del estado ambiental de las 
zonas litorales. 

Las dos primeras acciones generarán el conocimiento base, junto al existente en la 
bibliografía, para llevar a cabo el análisis de la acción 3, requiriendo estas de un volumen 
de trabajo en el medio realizado a través de campañas de muestreo como la que nos 
ocupa. 
 

En este sentido, el establecimiento de unas pautas de gestión y control de los 
recursos para un desarrollo sostenible, requiere de la tipificación y valoración de cada una 
de las zonas en base a la información disponible en cuanto a sus valores naturales y 
socioeconómicos. Así, se procederá a la identificación y análisis de las zonas litorales 
previstas en cada región, incluyendo el análisis de la información existente y de los 
diversos estudios realizados en estas áreas relacionados con sus comunidades y tipos de 
hábitats, estado de conservación de los mismos, superficies ocupadas, tipo e intensidad 
de los usos desarrollados en estas, caracterización e intensidad de los impactos 
existentes, etc. 
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La materialización del objetivo propuesto se realizará a partir de la caracterización y 
diagnóstico del medio costero, concretamente de los tramos de litoral elegidos, mediante 
los datos e informaciones existentes y/o la toma de datos en los casos en que sea 
necesario. Si bien, el análisis se llevará a cabo por “tramos”, definidos por unidades 
fisiográficas y/o administrativas, y en cada uno de ellos se identificarán las unidades de 
gestión o ambientales que serán objeto de caracterización, diagnóstico y propuestas de 
actuación. 

 
Para la caracterización y propuesta de indicadores ambientales se identificarán y 

jerarquizarán atendiendo a un enfoque ecosistémico, tanto las fortalezas como las 
debilidades de cada uno de los tramos litorales analizados, a partir de lo cual se 
seleccionarán las principales variables que compongan el sistema de indicadores. Los 
requisitos que deben tener los indicadores seleccionados serán: ser medibles tanto 
cualitativa como cuantitativamente, comprensibles, fáciles de usar e interrelacionar, tener 
dimensión espacial y temporal, ser objetivos sensibles a los cambios y permitir el 
diagnóstico y pronóstico en función de la detección de situaciones de alerta ambiental. 

 
El modelo adoptado incorporará los subsistemas ambiental, social y económico. 

Asimismo, los indicadores preliminares seleccionados se dividirán en: indicadores 
generales, que estarán agrupados por variables o grandes temas; indicadores cuya 
unidad de análisis es la unidad ambiental, y se agruparán por procesos; e indicadores 
específicos, por sitios de mayor biodiversidad. Como norma general se propondrán 
indicadores de calidad ambiental que puedan ser implementados en sistemas operativos 
de información geográfica (SIG), permitiendo un seguimiento adecuado a través de este 
tipo de herramientas de gestión de la información. 

 
Una vez desarrollada esta parte del proceso, se seleccionarán coeficientes de 

ponderación para cada indicador de calidad ambiental, de modo que se otorgue un mayor 
o menor peso específico dependiendo de la importancia que pueda tener en lo que 
respecta a establecer el estado ambiental final del tramo litoral analizado. Para ello, se 
realizará un listado preliminar de criterios de prioridad, propuesto, discutido y validado por 
un taller de expertos en la gestión de las zonas objeto de estudio. Así, se obtendrá un 
listado final de criterios, la definición conceptual de cada uno y el enfoque de prioridad de 
las áreas de las zonas de gestión. Se establecerá un sistema de puntuación que permita 
valorar cada uno de los indicadores propuestos dependiendo de las condiciones propias 
encontradas en cada zona. 

 
El trabajo a realizar en Canarias por el personal investigador del IEO se centra 

principalmente en el litoral de las islas de Fuerteventura y El Hierro, siendo la 
investigadora responsable la Dra. Mª Teresa García Santamaría (Centro Oceanográfico 
de Canarias). 
 

2. OBJETIVOS 

El objetivo general del proyecto puede definirse como el fomento de la 
sostenibilidad ambiental de las zonas litorales, incorporando enfoques ecosistémicos y 
análisis multicriterio a la gestión y desarrollo integrado del sistema litoral y al crecimiento 
de los sectores dinamizadores de ese entorno, instrumentalizando soluciones a la 
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problemática derivada del crecimiento socioeconómico con el fin de armonizar desarrollo 
socioeconómico con conservación de ecosistemas y recursos costeros. 

 
La campaña HIERRO 1406, desarrollada entre los días 14 y 21 de junio de 2014 en 

las costas de la Isla de El Hierro y objeto de este informe, podría caracterizarse por el 
elevado número de objetivos a desarrollar y por la disparidad existente entre ellos en 
cuanto a los aspectos a tratar, similar a la desarrollada en junio y octubre del año anterior. 
Este marco de trabajo se deriva del amplio espectro de campos de conocimiento 
implicados a la hora de abordar y dar respuesta a la problemática y necesidades de 
investigación, para la búsqueda de indicadores del estado ambiental planteados en el 
proyecto. 

 
Así, los objetivos específicos de esta campaña podrían resumirse a grandes rasgos 

en los relacionados, por un lado, con el análisis de la biodiversidad y estado de 
conservación de especies y comunidades litorales; junto a los concernientes con el 
estudio del impacto ambiental generado por las actividades antropogénicas. En concreto: 

 
- Análisis del estado de conservación de las poblaciones intermareales de la 

langosta herreña  o langosta pintada (Panulirus echinatus Smith, 1869), especie 
incluida en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas como en peligro de 
extinción. 

- Estudio de las poblaciones del alga Cystoseira abies-marina (S.G. Gmelin) C. 
Agardh 1820, catalogada con la categoría “de interés para los ecosistemas 
canarios” por el Catálogo Canario de Especies Protegidas y objeto de seguimiento 
en el Programa de Seguimiento de Especies Amenazadas (SEGA) realizado por la 
Viceconsejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma Canaria. 

- Descripción de las pesquerías artesanales, estrategias y métodos de pesca y su 
variación temporal estacional mediante embarque de observadores científicos en 
barcos pesqueros locales. Estimar abundancias, biomasas y tallas de las especies 
de interés pesquero y/o ecológico que los pescadores profesionales capturan 
incluida su variabilidad espacio-temporal y el efecto de la implantación de la 
Reserva Marina sobre sus poblaciones. Analizar la distribución espacial del 
esfuerzo pesquero realizado por la flota artesanal local. 

 

3. ZONA DE TRABAJO 

 

Las estaciones de muestreo de la campaña HIERRO 1406 se distribuyeron por 
todo el litoral de la Isla de El Hierro. Dichas localizaciones se corresponden con la 
información propia del grupo de trabajo, en el caso del estudio de la langosta herreña y el 
alga del género Cystoseira. En el caso del análisis de las pesquerías artesanales, la zona 
de trabajo comprendió todo el litoral de la isla, puesto que fueron los pescadores en su 
faena diaria quienes eligen los caladeros. En el apartado de material y métodos se 
detallan y representan las estaciones para cada una de las acciones llevadas a cabo. 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 

4.1. Panulirus echinatus 
 

Los trabajos desarrollados para el análisis del estado de conservación de las 
poblaciones de Panulirus echinatus (langosta herreña o langosta pintada - figura 1- ), 
especie protegida por la legislación nacional incluida en el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas en la categoría de “en peligro de extinción”, se realizaron mediante buceo 
con escafandra autónoma en la zona submareal.  

 

Figura 1. Ejemplar de P. echinatus. 

Se trata de una especie de distribución anfiatlántica, citada en el Atlántico oriental 
en los siguientes archipiélagos: Islas Canarias, Islas de Cabo Verde, Isla de Santa Elena y 
Ascensión. Para Canarias se ha confirmado su presencia en las islas occidentales de 
Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro. 

 
En Canarias se le atribuye una distribución batimétrica de entre 0 y 35 m, pero por 

lo general los ejemplares suelen refugiarse en cuevas o grietas cercanas a la línea de 
costa a profundidades inferiores a 20 m, con predominio del sustrato rocoso y a menudo 
con presencia de mezcla de agua dulce de origen terrígeno.  

 
En la costa noreste de Brasil, los juveniles se encuentran en charcos intermareales. 

Al parecer los adultos están presentes todo el año, pero podría presentar migración 
estacional vertical. 

 

Los antecedentes sobre el estudio de la biología y dinámica de poblaciones en 
Canarias son inexistentes y a modo de ejemplo ilustrativo, por el momento no se han 
observado a los juveniles de esta especie. Los trabajos realizados hasta ahora se han 
centrado principalmente en estimar la población existente, mediante censos visuales en 
varias estaciones seleccionadas donde su presencia era frecuente, desarrollados en el 
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marco de los SEGA de forma discontinua durante los años 2002, 2005 y 2008; junto a la 
información propia del IEO sobre esta especie, obtenida en el marco de los proyectos de 
seguimiento científico de la Reserva Marina desarrollados para la Secretaría General del 
Mar desde 2003 hasta 2010. Así, durante esta campaña se procedió a evaluar las 
poblaciones en las mismas localidades trabajadas en los SEGA y en las anteriores 
campañas realizadas en junio y diciembre de 2013, a fin de actualizar y complementar 
esta información salvo en El Rincón, Puerto La Restinga y Punta Las Cañas, al no parecer 
tan idóneas y presentar diferencias significativas con el resto (Tabla 1, figura 2). 
 

Tabla 1. Estaciones de muestreo para langostas, coordenadas en grados decimales 
 

ESTACIÓN Latitud Longitud 

Cueva del Salto 27.673832° -18.029683° 

Cueva del Diablo 27.666027° -18.020734° 

Puerto Naos 27.644525° -17.997311° 

Cueva del Fraile 27.640928° -17.996372° 

Punta Restinga (dentro) 27.638513° -17.977426° 

Punta Restinga (fuera) 27.637070° -17.976161° 

El Río 27.643357° -17.974913° 

Punta del Miradero 27.648613° -17.969626° 

Roque Joraditos 27.679782° -17.966548° 

 

La metodología empleada en dichos trabajos se considera como poco impactante 
tanto para la langosta como para el medio marino, puesto que consiste básicamente en la 
realización de censos visuales mediante recorridos con escafandra autónoma de buceo 
en los puntos seleccionados. En ningún momento se manipulan ni extraen ejemplares del 
medio durante las labores de muestreo, como corresponde por el momento para una 
especie tan sensible y su estado de conservación actual. Sin embargo, con el ánimo de 
avanzar en el estudio de sus poblaciones, la información registrada se referenció a la 
unidad de tiempo, a fin de ponderar el esfuerzo realizado en los censos y hacerlo 
comparable a través del tiempo. De esta manera, se estandarizó el esfuerzo empleado en 
la búsqueda de los ejemplares en 30 minutos de muestreo por buceador.   

 
A su vez, durante los recorridos para censar la langosta se registraron los 

ejemplares de Chilomycterus reticulatus (tamboril espinoso -figura 3-), pez óseo incluido 
en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas en la categoría de “vulnerable”. Se 
trata de una acción que se realizaba en los anteriores trabajos y que nos pareció acertado 
continuar, dado que esta especie comparte frecuentemente las cuevas donde se refugia 
de día con la langosta y no supone un sobresfuerzo adicional que lastre el objetivo 
principal del trabajo. 
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Figura 2. Situación de las estaciones muestreadas para las poblaciones de langosta  

 

 

 

Figura 3. Ejemplar de C. reticulatus 

 

 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                           
 

 
 
Informe campaña HIERRO 1406 

9 

4.2. Cystoseira abies-marina  
 

Los trabajos relativos al análisis de la evolución y estado de conservación de las 
poblaciones del alga Cystoseira abies-marina, incluida en el Catálogo Canario de 
Especies Protegidas, con la categoría “de interés para los ecosistemas canarios”, se 
realizaron mediante recorridos a pie en la zona intermareal. Esta especie de 
hemifanerofícea se desarrolla desde la parte inferior de la zona eulitoral hasta el sublitoral, 
alcanzando en ocasiones profundidades superiores a los 10 m. Se distribuye por el litoral 
de todas las islas del archipiélago canario, ocupando los sustratos rocosos de localidades 
con un nivel alto de hidrodinamismo, donde forma una banda continua característica que 
marca el límite inferior de mareas. Asimismo, presenta un ciclo morfológico estacional que 
supone la sustitución anual de sus ramas en los meses de verano y otoño, formando 
arribazones importantes en las costas, pero se le considera perenne puesto que su 
cauloide rampante que le sirve de fijación permanece adherido al sustrato. 

 
 La evolución de las poblaciones de esta alga presenta una tendencia de fuerte 

regresión a partir de mediados de la década de los 90, llegando incluso a enrarecerse en 
lugares donde ocupaba grandes extensiones desde la zona intermareal hasta el 
submareal. Dicha regresión se achaca tanto al efecto de los impactos antropogénicos 
debidos a la transformación del litoral, como al efecto del calentamiento de las aguas 
experimentado en este tiempo, al ser considerada una especie de afinidades templadas. 
Por esta razón se le considera una especie interesante para su utilización como 
indicadora de la evolución ambiental del litoral de Canarias. Por otra parte, desde la 
década de los 80 ha sido objeto de numerosos trabajos en la región, si bien han primado 
los estudios sobre taxonomía, fenología o los de análisis poblacionales desarrollados en 
localidades concretas, hasta el desarrollo de un trabajo en el año 2008 incluido en el 
SEGA dirigido al cartografiado de sus poblaciones en todas las islas y el muestreo 
ecológico en algunas localidades seleccionadas. 
 

Así, a fin de revisar, actualizar y complementar la información recogida en este 
último trabajo, el planteamiento de partida fue muestrear las estaciones estudiadas 
durante las campañas previas realizadas en este proyecto HIERRO 1306 y HIERRO 
1312, además de recabar información sobre su distribución y estado actual de sus 
poblaciones. La información recabada con la metodología de muestreo que se describe a 
continuación (figura 4), debía servir para implementar una red de estaciones fijas de 
muestreo con la que analizar el estado de conservación y monitorizar la evolución de 
dichas poblaciones: 

  
- Metodología basada en la realización de transectos perpendiculares a la costa 

sobre las poblaciones de la especie objetivo con un mínimo de 5 dependiendo de la 
fisiografía de la estación y el estado de la población del alga. 

- Registro de parámetros ambientales (tipo de costa, sustrato, inclinación, rugosidad, 
% arena). 

- Toma de fotografías de la distribución del alga en la localidad y sobre otros 
aspectos relevantes 

- Medida del ancho de la banda, si ésta fuera la forma de distribución existente. En 
caso de ser estrecha y muy variable hacer media con al menos 3 medidas. 



                                                                                                                                                                                                           
 

 
 
Informe campaña HIERRO 1406 

10 

- Medida de la cobertura del alga, en porcentaje estimado a partir de 3-5 muestreos 
por transecto mediante el uso una cuadrícula de 50x50 cm. La cuadrícula tipo 
bastidor de aluminio estará subdivida en 25 subcuadrículas de 10x10 cm. 

- Conteo del nº de subcuadrículas en las que aparece el alga, parámetro que se 
usará para obtener otra estima de la abundancia complementaria al % de 
recubrimiento. 

- Medida de la altura del alga en las cuadrículas para cada transecto. 
- Anotación de especies acompañantes con cobertura estimable en las cuadrículas. 

 

 
 

Figura 4. Labores de muestreo de la población del alga en la localidad de La Restinga  
 

Los parámetros poblacionales de la comunidad asociada a C. abies-marina 
utilizados fueron:  

 
 • Diversidad (índice de Shannon).  
 • Equitatividad (índice de Pielou).  
 • Abundancia (porcentaje de recubrimiento).  
 • Riqueza (número de especie por muestra).  

 
Una vez estudiadas las 8 localidades diferentes en las campañas previas, se 

eligieron 6 que se consideran representativas de la diversidad fisiográfica del litoral de El 
Hierro (tabla 2, figura 5) y que podrían implementarse como una red de estaciones fijas de 
seguimiento, una vez analizada toda la información adquirida. Las localidades 
seleccionadas fueron: Arenas Blancas, Orchilla, Tacorón, La Restinga, Punta Miguel y 
Charco Manso. 
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Tabla 2. Estaciones de muestreo para el alga Cystoseira abies-marina, coordenadas en grados decimales. 

 

Localidad Latitud Longitud 

Arenas Blancas 27.768505° -18.121105° 

Orchilla 27.703463° -18.136195° 

Tacorón 27.669315° -18.024219° 

La Restinga 27.640517° -17.976933° 

Punta Miguel 27.692160° -17.960153° 

Charco Manso 27.847572°  -17.921548° 

 

 

 

 
Figura 5. Situación de las estaciones de muestreo para las poblaciones del alga 

 

4.3. Pesquería artesanal 
 

El Instituto Español de Oceanografía (IEO), a través de su Centro Oceanográfico 
de Canarias, mantiene una línea de investigación destinada al seguimiento de la actividad 
pesquera y la evaluación del “efecto reserva” en las Reservas Marinas Canarias. Como 
apoyo a este proyecto, el 30 de noviembre de 2007 se subscribió un Convenio Específico 
de Colaboración por cuatro años entre el IEO y la Secretaría General de Pesca Marítima 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (SGPM, MAPA), para el "Seguimiento 
del efecto reserva en la Reserva Marina de Isla de Punta de La Restinga – Mar de Las 
Calmas (El Hierro)”. 

 
En este marco y dentro de las acciones diseñadas para el seguimiento científico de 

la Reserva Marina de Punta de La Restinga – Mar de Las Calmas, se contemplaba la 
mejora del conocimiento sobre la estadística pesquera en el entorno de la reserva, que 
complementara la información que sobre este aspecto proporciona la Red de Información 
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y Muestreo del IEO (RIM) con informadores a pie de puerto. Este sistema de obtención de 
información tiene ciertas limitaciones y ha demostrado ser incapaz de obtener datos 
geográficos del origen de la pesca. La mejora de estas carencias se logra a través de la 
planificación de Campañas de embarques de observadores-muestreadores, a bordo de 
pesqueros comerciales locales pertenecientes al Censo de Flota Operativa de la reserva, 
realizando el registro de su actividad diaria. 

 
La recuperación y conservación de los recursos pesqueros es uno de los 

principales objetivos para establecer una Reserva Marina en un área determinada. Por 
tanto, el conocimiento de su evolución positiva, si la hubiere, resulta ser un buen indicador 
del acierto en su creación y gestión, y por ende, del avance hacia la conservación y el 
aprovechamiento sostenible del medio marino. El periodo necesario para que dicha 
recuperación se manifieste y el grado de ésta, tanto en ese área como en las zonas 
circundantes, constituyen elementos de gran interés y forman parte de ese “efecto 
reserva” como objeto de estudio. 

 
Además, contar con información validada basada en series de datos temporales, 

resulta de enorme interés a la hora de intentar entender y gestionar fenómenos como el 
volcán submarino de La Restinga, que tanto afectó al medio ambiente marino y las 
actividades socioeconómicas que dependen directamente de su buen estado de 
conservación. 

 
El presente estudio permitirá hacer estimaciones de las abundancias, biomasas y 

tallas de las especies de interés pesquero y/o ecológico de la reserva y su entorno, sus 
cambios o evolución en el tiempo a través de una serie histórica de datos obtenidos en 
trabajos sucesivos y periódicos. A su vez, aportará valiosa información para la descripción 
de las pesquerías artesanales de El Hierro, junto a la validación de la información sobre 
las capturas obtenida por la RIM y, sobre todo, la distribución espacial del esfuerzo 
pesquero. Con este fin, se dividió el perímetro de la isla en zonas de pesca en base a sus 
características fisiográficas y la información proporcionada por los propios pescadores 
(figura 6). 
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Figura 6. Zonas de pesca empleadas en el análisis geográfico de la actividad pesquera. En rojo 
se representa la delimitación de la Reserva Marina  

 

La metodología general del estudio consiste en realizar embarques de 
observadores-muestreadores en algunos de los barcos pesqueros (figura 7), del censo de 
flota de cofradía de La Restinga, que cada día se disponen a realizar una marea en la 
reserva marina o su entorno. Durante el embarque, el observador-muestreador completa 
un estadillo en el que se recogen datos relativos a: 

 

- Datos de la marea (nº de embarque, nombre del barco, nº de tripulantes, fecha, 
hora de salida y llegada). 

- Datos de captura total del embarque (kilos totales por especie –dato éste que se 
toma en lonja al finalizar el embarque-, sexo –en el caso de especies en que se 
puede determinar visualmente sin manipulación interna-, y arte de pesca). 

- Datos del lance (arte, características de la misma, nº de lance, nº de artes, nº 
anzuelos o metros de red, si es nulo o no, si hay enredo o no, si hay parte del arte 
perdido o no, tipo de carnada, hora de calado y virado, profundidad de calado y 
virado, latitud y longitud de calado y virado, datos sobre la meteorología y el estado 
del mar, zonas de pesca, si ésta está en la reserva o no, especies que componen 
la captura). 

- Datos de la captura en estadillo (figura 8).  
 

Los datos de la captura se completan en un estadillo aparte, en el que se anota la 
siguiente información: fecha, nº de embarque, nombre del barco, arte de pesca, nº del 
lance, nombre de la especie, sexo (en el caso de especies en que se puede determinar 
visualmente sin manipulación interna), peso total de la captura de esa especie, peso total 
muestreado (siempre coincidente con el anterior salvo en los casos en que la captura es 
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de volumen demasiado alto para registrarla toda) y nº de ejemplares por intervalo de talla. 
Siempre que es posible, todos los ejemplares se miden a bordo con un ictiómetro o con 
una cinta métrica en el caso de los ejemplares demasiado grandes, sin interferir en las 
actividades que realizan los pescadores. 

 

 

Figura 7. Empleo del carrete eléctrico en la pesca “al alto” destinada a los recursos profundos 
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Figura 8. Estadillo para los datos de captura de pesca en cada embarque 
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Durante los embarques se elabora un diario de a bordo en el que se anotan todo 
tipo de detalles para la pormenorizada descripción de las artes, aparejos y métodos de 
pesca. Además, se toman fotografías de todo aquello que resulte interesante e 
informativo.  

 

5. RESULTADOS 

5.1. Panulirus echinatus  
 

La estación con mayor número de individuos registrados fue la situada en la 
reserva integral (Puerto Naos) contabilizándose un total de 9 ejemplares de P. echinatus. 
Al igual que lo observado en octubre del año pasado, los ejemplares fueron todos adultos 
y no se contabilizaron hembras ovígeras.  

 
En los muestreos realizados en Cueva del Salto, Cueva del Diablo y El Río, durante 

la campaña HIERRO 1406, no se constató la presencia de P. echinatus. 
 

Los resultados de las campañas realizadas durante el proyecto OMARCOST se 
han contrastado con la información previa existente proveniente de los programas SEGA, 
para poder hacer consideraciones sobre la evolución de las poblaciones (tabla 3).  

 
Tabla 3. Número de ejemplares de langosta (P. echinatus) en las estaciones muestreadas durante los 
programas SEGA y el proyecto OMARCOST.  

 

ESTACIÓN 2008 (SEGA) JUNIO 2013 OCTUBRE 2013 JUNIO 2014 

Cueva del Salto 0 0 0 0 

Cueva del Diablo 0 0 0 0 

Puerto Naos 1 10 8 9 

Cueva del Fraile 1 4 6 4 

Punta Restinga (dentro) 11 2 5 3 

Punta Restinga (fuera) - - 2 1 

El Río 1 0 1 0 

Punta del Miradero 3 - 3 5 

Roque Joraditos 2 3 8 4 

 
Estos resultados fueron inesperados, ya que la zona más afectada por los efectos 

derivados del volcán submarino sobre la biota marina fue en la que mas individuos se 
encontraron, remarcando aún más si cabe, el desconocimiento existente sobre la 
dinámica poblacional de esta especie en Canarias. 
 
 En cuanto al tamboril espinoso, fueron observados 5 ejemplares para el total de 
estaciones. En las campañas anteriores se registraron un total de 6 (junio 2013) y 7 
(octubre de 2013) C. reticulatus. (Tabla 4). 
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Tabla 4. Número de ejemplares de Chilomycterus reticulatus en las estaciones muestreadas durante las 
campañas realizadas. 
 

 

ESTACIÓN JUNIO 2013 OCTUBRE 2013 JUNIO2014  

Cueva del Salto 1 0 0 

Cueva del Diablo 1 0 0 

Puerto Naos 1 1 1 

Cueva del Fraile 1 2 - 

Punta Restinga (dentro) 0 0 0 

Punta Restinga (fuera) - 1 0 

El Río 1 1 0 

Punta del Miradero - 1 3 

El Rincón 0 - - 

Roque Joraditos 1 1 1 

 
 

5.2. Cystoseira abies-marina  
 

El análisis del estado de las poblaciones de esta alga parda se realizó en 6 
estaciones, distribuidas por las diferentes vertientes de la isla. Todas las poblaciones se 
disponían formando la típica banda continua en la zona limítrofe entre el intermareal y el 
submareal (figura 9). El porcentaje medio de recubrimiento fue mayor del 60%, a 
excepción de la localidad de Tacorón. 

 

 
 

Figura 9. Aspecto de la banda de C. abies-marina en una estación muestreada en La Restinga 
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A continuación se exponen los resultados para los parámetros descriptores de la 
comunidad de organismos bentónicos sésiles en las estaciones analizadas. 

 
En la localidad de Arenas Blancas C. abies-marina presentaba una abundancia de 

71,33. Las especies acompañantes mejor representadas fueron las algas del género 
Laurencia y las algas calcáreas costrosas con un porcentaje de presencia medio de un 
66,67 y 73,33 respectivamente (tabla 5). En esta localidad el valor para la riqueza fue  
4,53 que, junto con la de Orchilla, tuvieron valores intermedios con respecto al resto de 
localidades estudiadas.   

 
Tabla 5. Estadísticos descriptivos de los muestreos de la comunidad bentónica intermareal asociada a 
Cystoseira abies-marina ABUNDANCIA (porcentaje medio de recubrimiento por muestra), D.E. (desviación 
estándar), MÍN. (mínimo), MÁX. (máximo), % PRES. (porcentaje de presencia), Nº REC. (número de 
recuadros que recubre) de la localidad de Arenas Blancas. Estadísticos de los parámetros ecológicos 
(diversidad, equitatividad, abundancia y riqueza) de la comunidad asociada a C. abies-marina en esa misma 
localidad. 
 

 ABUNDANCIA D.E. MÍN. MÁX. % PRES N° REC. 

Cystoseira abies-marina 71,33 21,91 30 100 100 20,73 

Algas calcáreas costrosas 4,07 3,31 1 10 73,33 3,13 

Cystoseira compressa 2,8 3,1 1 10 60 1,8 

Cianofitas 1,6 2,87 1 10 46,67 1,67 

Colpomenia sinuosa 0,4 1,3 1 5 13,33 0,4 

Chthamalus stellatus 0,07 0,26 1 1 6,67 0,13 

Dictyota spp. 0,07 0,26 1 1 6,67 0,13 

Laurencia spp. 4,53 5,48 1 15 66,67 3,07 

Lobophora variegata 1,07 2,79 1 10 20 0,73 

Nemoderma spp. 1,33 2,97 5 10 20 1,07 

Padina pavonica 0,07 0,26 1 1 6,67 0,07 

Patella ulyssiponensis 0,07 0,26 1 1 6,67 0,13 

Sargassum spp. 0,73 1,75 1 5 20 0,4 

Sargassum desfontainesii 0,33 1,29 5 5 6,67 0,2 

 VALOR D.E. MIN. MÁX.   

DIVERSIDAD 1,01 0,63 0 1,95   

EQUITATIVIDAD 0,43 0,24 0 0,79   

ABUNDANCIA 88,47 14,21 50 104   

RIQUEZA 4,53 1,93 1 8   
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En Orchilla la abundancia relativa obtenida para la especie indicadora C. abies-
marina fue de 73,67, este dato fue el segundo mayor después de Punta Miguel. Las 
especies acompañantes con mayor porcentaje de presencia fueron las algas calcáreas 
costrosas, Lobophora variegata y algas del género Laurencia. En esta localidad, el valor 
para la riqueza específica fue de 4,8 un valor intermedio con respecto al resto de 
localidades estudiadas (tabla 6). 
 
Tabla 6. Estadísticos descriptivos de los muestreos de la comunidad bentónica intermareal asociada a 
Cystoseira abies-marina ABUNDANCIA (porcentaje medio de recubrimiento por muestra), D.E. (desviación 
estándar), MÍN. (mínimo), MÁX. (máximo), % PRES. (porcentaje de presencia), Nº REC. (número de 
recuadros que recubre) de la localidad de Orchilla. Estadísticos de los parámetros ecológicos (diversidad, 
equitatividad, abundancia y riqueza) de la comunidad asociada a C. abies-marina en esa misma localidad. 
 

 
ABUNDANCIA D.E. MÍN. MÁX. % PRES N° REC. 

Cystoseira abies-marina 73,67 19,04 40 100 100 22,8 

Algas calcáreas costrosas 6,67 5,23 5 15 73,33 4,6 

Cystoseira compressa 1,2 1,74 1 5 53,33 1,47 

Cianofitas 1 1,69 1 5 46,67 1,73 

Rodofitas cespitosas 0,33 1,29 5 5 6,67 0,27 

Colpomenia sinuosa 0,27 0,46 1 1 26,67 0,4 

Hypnea spp. 0,4 1,3 1 5 13,33 0,47 

Jania spp. 0,07 0,26 1 1 6,67 0,13 

Laurencia spp. 1,47 1,88 1 5 66,67 1,93 

Lobophora variegata 2,47 3,11 1 10 53,33 2,13 

Padina pavonica 0,87 1,73 1 5 33,33 1,2 

 VALOR D.E. MIN. MÁX.   

DIVERSIDAD 0,9 0,61 0 2,03   

EQUITATIVIDAD 0,36 0,21 0 0,68   

ABUNDANCIA 88,4 10,26 69 100   

RIQUEZA 4,8 2,48 1 8   
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La localidad de Tacorón presentó el menor valor para el porcentaje medio de 
recubrimiento por muestra con un 45,33. En este caso, la comunidad acompañante 
estaba dominada principalmente por las algas calcáreas costrosas. En este caso el 
género Laurencia no está tan presente y sí otras especies como Cianofitas, Lobophora 
variegata y Cystoseira compressa. Tacorón presentó el mayor valor de riqueza de 
especies acompañantes de todas las localidades estudiadas, con 5.4 (tabla 7). 
 
Tabla 7. Estadísticos descriptivos de los muestreos de la comunidad bentónica intermareal asociada a 
Cystoseira abies-marina ABUNDANCIA (porcentaje medio de recubrimiento por muestra), D.E. (desviación 
estándar), MIN. (mínimo), MAX. (máximo), % PRES. (porcentaje de presencia), Nº REC. (número de 
recuadros que recubre) de la localidad de Tacorón. Estadísticos de los parámetros ecológicos (diversidad, 
equitatividad, abundancia y riqueza) de la comunidad asociada a C. abies-marina en esa misma localidad. 
 

 ABUN. D.EST MÍN. MÁX. % PRES N° REC. 

Cystoseira abies-marina 45,33 27,87 10 100 100 15 
Algas calcáreas costrosas 11,8 9,41 1 30 93,33 7,87 
Cystoseira compressa 2,4 3,48 1 10 66,67 2,53 
Cystodites dellechiajei 0,07 0,26 1 1 6,67 0,07 
Cianofitas 3,53 4,36 1 15 66,67 3,4 
Rodofitas cespitosas 0,33 1,29 5 5 6,67 0,27 
Colpomenia sinuosa 0,47 0,52 1 1 46,67 1,27 
Dictyota spp. 0,07 0,26 1 1 6,67 0,2 
Hydroclathrus clathratus 0,07 0,26 1 1 6,67 0,07 
Laurencia spp. 0,53 1,3 1 5 26,67 1 
Lobophora variegata 3,27 5,47 1 15 53,33 2,6 
Miniacina miniacea 0,2 0,41 1 1 20 0,33 
Nemoderma spp. 0,67 2,58 10 10 6,67 0,4 
Padina pavonica 0,47 1,3 1 5 20 0,6 
Ralfsia verrucosa 0,13 0,35 1 1 13,33 0,2 

 VALOR D.E. MIN. MÁX.   
DIVERSIDAD 1,39 0,62 0 2,27   
EQUITATIVIDAD 0,56 0,23 0 0,88   
ABUNDANCIA 69,33 17,11 46 100   
RIQUEZA 5,4 1,74 1 9   
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La localidad de La Restinga presentó una abundancia relativa para C. abies-marina 
de un 73,33, y un porcentaje medio de presencia de un 100%. De las especies 
acompañantes, sólo las algas del género Laurencia junto a las algas calcáreas costrosas, 
alcanzan recubrimientos reseñables (tabla 8). El índice de riqueza específica presentó un 
valor de 3,93 para la comunidad acompañante. 

 
Tabla 8. Estadísticos descriptivos de los muestreos de la comunidad bentónica intermareal asociada a 
Cystoseira abies-marina ABUNDANCIA (porcentaje medio de recubrimiento por muestra), D.E. (desviación 
estándar), MÍN. (mínimo), MÁX. (máximo), % PRES. (porcentaje de presencia), Nº REC. (número de 
recuadros que recubre) de la localidad de La Restinga. Estadísticos de los parámetros ecológicos 
(diversidad, equitatividad, abundancia y riqueza) de la comunidad asociada a C. abies-marina en esa misma 
localidad. 

 

 ABUNDANCIA D.E. MÍN. MÁX. % PRES N° REC. 

Cystoseira abies-marina 73,33 21,44 40 100 100 21,27 

Algas calcáreas costrosas 2,87 3,58 1 10 60 2,8 

Cystoseira compressa 0,93 1,71 1 5 40 0,8 

Cianofitas 0,93 1,71 1 5 40 1,4 

Colpomenia sinuosa 0,13 0,35 1 1 13,33 0,33 

Hypnea spp. 0,8 2,57 1 10 20 0,73 

Laurencia spp. 7 9,02 5 30 53,33 3,53 

Lobophora variegata 0,07 0,26 1 1 6,67 0,07 

Padina pavonica 0,73 1,28 1 5 46,67 0,93 

Patella ulyssiponensis 0,13 0,35 1 1 13,33 0,27 

 VALOR D.E. MIN. MÁX.   

DIVERSIDAD 0,77 0,51 0 1,7   

EQUITATIVIDAD 0,35 0,2 0 0,61   

ABUNDANCIA 86,93 12,18 63 100   

RIQUEZA 3,93 1,88 1 7   
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De todas las zonas muestreadas, Punta Miguel fue la localidad con mayor 
abundancia relativa para C. abies-marina (tabla 9). Las especies acompañantes mejor 
representadas fueron de nuevo las del género Laurencia, junto a Lobophora variegata y 
algas coralináceas costrosas, pero con menores valores de abundancia respecto a la 
localidad de La Restinga. La riqueza específica en esta localidad fue 5,27, siendo éste el 
segundo valor más alto de todas las localidades estudiadas en la campaña. 
 
Tabla 9. Estadísticos descriptivos de los muestreos de la comunidad bentónica intermareal asociada a 
Cystoseira abies-marina ABUNDANCIA (porcentaje medio de recubrimiento por muestra), D.E. (desviación 
estándar), MÍN. (mínimo), MÁX. (máximo), % PRES. (porcentaje de presencia), Nº REC. (número de 
recuadros que recubre) de la localidad de Punta Miguel. Estadísticos de los parámetros ecológicos 
(diversidad, equitatividad, abundancia y riqueza) de la comunidad asociada a C. abies-marina en esa misma 
localidad. 
 

 
ABUNDANCIA D.E. MÍN. MÁX. % PRES N° REC. 

Cystoseira abies-marina 76 14,9 40 100 100 23,53 

Algas calcáreas costrosas 1,67 1,99 1 5 66,67 2,87 

Cystoseira compressa 0,47 1,3 1 5 20 0,47 

Cianofitas 0,47 1,3 1 5 20 0,73 

Colpomenia sinuosa 1 1,69 1 5 46,67 2,07 

Dictyota spp. 0,07 0,26 1 1 6,67 0,13 

Hydroclathrus clathratus 0,07 0,26 1 1 6,67 0,07 

Hymeniacidon perlevis 0,27 0,46 1 1 26,67 0,53 

Hypnea spp. 0,07 0,26 1 1 6,67 0,13 

Jania spp. 0,07 0,26 1 1 6,67 0,07 

Laurencia spp. 4,47 4,03 1 10 73,33 3,4 

Lobophora variegata 2,6 3,02 1 10 66,67 2,07 

Megabalanus tintinnabulum 0,13 0,35 1 1 13,33 0,27 

Nemoderma spp. 0,07 0,26 1 1 6,67 0,13 

Pseudochlorodesmis furcellata 0,33 0,49 1 1 33,33 0,73 

Padina pavonica 0,4 1,3 1 5 13,33 0,4 

Patella ulyssiponensis 0,07 0,26 1 1 6,67 0,07 

Ralfsia verrucosa 0,07 0,26 1 1 6,67 0,13 

 VALOR D.E. MIN. MÁX.   

DIVERSIDAD 0,82 0,44 0 1,7   

EQUITATIVIDAD 0,33 0,16 0 0,73   

ABUNDANCIA 88,27 8,62 65 100   

RIQUEZA 5,27 1,84 1 8   
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En Charco Manso la abundancia para C. abies-marina presentó el valor más bajo 
con un 67,5. La comunidad acompañante la caracterizaban tres especies que por orden 
descendente de porcentaje de presencia fueron Laurencia spp., Cystoseira compressa y 
algas calcáreas costrosas (tabla 10). Esta localidad presentó el índice de riqueza 
específica más bajo con un valor de 2,7. 

 
Tabla 10. Estadísticos descriptivos de los muestreos de la comunidad bentónica intermareal asociada a 
Cystoseira abies-marina ABUNDANCIA (porcentaje medio de recubrimiento por muestra), D.E. (desviación 
estándar), MÍN. (mínimo), MÁX. (máximo), % PRES. (porcentaje de presencia), Nº REC. (número de 
recuadros que recubre) de la localidad de Charco Manso. Estadísticos de los parámetros ecológicos 
(diversidad, equitatividad, abundancia y riqueza) de la comunidad asociada a C. abies-marina en esa misma 
localidad.   
 

 
ABUNDANCIA D.E MÍN. MÁX. % PRES N° REC. 

Cystoseira abies-marina 67,5 20,98 30 95 100 21,8 

Algas calcáreas costrosas 2 2,58 5 5 40 1,4 

Cystoseira compressa 6,5 7,09 5 20 60 3,1 

Laurencia spp. 7 6,75 5 20 70 4,1 

 VALOR D.E. MIN. MÁX.   

DIVERSIDAD 0,81 0,36 0,29 1,32   

EQUITATIVIDAD 0,56 0,16 0,29 0,83   

ABUNDANCIA 83 15,36 55 100   

RIQUEZA 2,7 0,64 2 4   

 
 

 
5.3. Pesquería artesanal 
  
 En la campaña HIERRO 1406 se realizaron un total de 25 embarques de 
observadores científicos en pesqueros artesanales con base en La Restinga. Se visitaron  
las siete zonas de pesca correspondientes a la sectorización realizada (figura 10), aunque 
en las de El Golfo, El Norte y La Dehesa, solo se pescó en un par de ocasiones. En Las 
Calmas, a pesar de su proximidad, se realizaron 19 pescas y 34  en El Faro. El Este junto 
con La Restinga fueron las más visitadas (con 88 y 78 pescas, respectivamente), ya que 
la campaña coincidió con algunos días de calma de viento noreste frecuente en estos 
meses, lo que posibilita faenar en estas zonas.  
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Figura 10. Número total de pescas por zona 

 
Con respecto al total de capturadas en la campaña las especies mejor 

representadas fueron: Sparisoma cretense (vieja), Beryx splendens (alfonsiño), 
Gymnothorax unicolor (murión), Muraena augusti (morena negra), Serranus atricauda 
(cabrilla), Patella candei crenata (lapa negra) y Patella ulyssiponensis aspera (lapa 
blanca). En esta campaña se contabilizó una importante captura de 51 individuos de 
Sarda sarda (sierra) y Spondyliosoma cantharus (chopa), mediante el arte de liña. 

 
Los métodos de pesca más representativos sobre los que se realizó el seguimiento, 

mediante observadores a bordo fueron: pesca al alto, puyón, tambor de morenas, 
marisqueo de lapas y pesca a liña con cebo muerto. A continuación se detallan las 
capturas de cada arte por zona. 

 
Las pescas al alto se concentraron en las zonas de La Restinga y El Este, en áreas 

con profundidades entre 500 y 700 m aproximadamente. En la zona de pesca de La 
Restinga, más concretamente en el lugar conocido como El Zoológico, se capturaron más 
de un 70% de los ejemplares. La principal especie objetivo de este arte es B. splendens 
(figura 11), capturándose también B. decadactylus y Promethichthys prometheus (conejo) 
(tabla 11). 
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En esta pesca de recursos profundos, las toninas (delfines) siguen teniendo un 
importante impacto sobre la actividad, al llevarse las capturas en el momento de ser izado 
el aparejo y obligar a cambiar de zona de pesca a los barcos.  

 

 
 

Figura 11. Ejemplar de B. splendens capturado al alto 

 
 

Tabla 11. Captura de la pesca al alto en esta campaña. T. MED. (talla media en cm), T. MÁX. (talla máxima 
en cm), Nº EJEMPLARES (número ejemplares capturados). 

 
 

PESCA AL ALTO T. MED. (cm) T. MÁX. (cm) N° EJEMPLARES 

El Este   39 

Beryx decadactylus 49,75 53 4 

Beryx splendens 37,60 44 10 

Epigonus telescopus 45,67 50 6 

Helicolenus dactylopterus  29,67 31,5 3 

Polymixia nobilis 39,50 50 3 

Pontinus kuhlii 29,25 34 2 

Promethichthys prometheus 55,41 60 11 

La Restinga   164 

Beryx decadactylus 49,94 56 9 

Beryx splendens 38,07 54 146 

Hyperoglyphe perciformis 94,00 94 1 

Promethichthys prometheus 62,75 73 8 

Total    203 

 
 

Para el puyón (figura 12), cuya especie objetivo es principalmente Sparisoma 
cretense, tan solo se capturaron siete individuos de otras especies entre las que se 
encontraban Serranus atricauda, Bodianus scrofa (pejeperro) y Pagrus pagrus 
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(bocinegro). Los ejemplares de El Golfo, junto con los de La Dehesa al noroeste, fueron 
los que registraron tallas mayores (41,0 y 41,5 cm). Las capturas más importantes para la 
especie objetivo se realizaron en la zona de La Dehesa con 144 ejemplares y El Este con 
141(tabla 12). 
 
 

 
 

Figura 12. Ejemplares de S. cretense capturados con puyón 

 
Tabla 12. Captura de la pesca al puyón en esta campaña. T. MED. (talla media en cm), T. MÁX. (talla 
máxima en cm), Nº EJEMPLARES (número ejemplares capturados). 

 

PESCA A PUYÓN T. MED. (cm) TALLA MÁX. (cm) N° EJEMPLARES 

El Este   144 

Bodianus scrofa 35,00 35 2 

Serranus atricauda 27,00 27 1 

Sparisoma cretense 27,05 38,5 141 

El Golfo   119 

Serranus atricauda 32,00 32 1 

Sparisoma cretense 30,69 41,5 118 

La Dehesa   146 

Serranus atricauda 26,50 30 2 

Sparisoma cretense 30,83 41 144 

Las Calmas   35 

Sparisoma cretense 26,30 31,5 35 

La Restinga   88 

Pagrus pagrus 25,00 25 1 

Sparisoma cretense 25,63 36 87 

Total    532 
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En la pesca con tambor de morenas el calado de las artes se concentró 

únicamente en la zona de pesca de El Este. Las especies objetivo en este caso son el G. 
unicolor y la M. augusti, representando éstas un 98% de las capturas totales. El ejemplar 
de mayor talla correspondió a la especie Gymnothorax vicinus (morena congrio), con 126 
cm de longitud (tabla 13). Esta especie de distribución tropical aparece ocasionalmente en 
las capturas en El Hierro y es muy raro observarla en el resto del archipiélago. 

 
 

Tabla 13. Captura de la pesca con tambor para morenas en esta campaña. T. MED. (talla media en cm), T. 
MÁX. (talla máxima en cm), Nº EJEMPLARES (número ejemplares capturados). 

 

PESCA TAMBOR DE MORENAS T. MED. (cm) TALLA MÁX. (cm) N° EJEMPLARES 

El Este   197 

Enchelycore anatina 75,00 76 2 

Gymnothorax unicolor 58,61 97 106 

Gymnothorax vicinus 126,00 126 1 

Muraena augusti 60,74 110 87 

Muraena helena 81,00 81 1 

Total general   197 

 
 
El marisqueo de lapas se concentró en la zona de pesca de El Este, capturándose 

un mayor número de individuos de P. ulyssiponensis aspera. La talla máxima se registró 
en un individuo de P. candei crenata (79 mm). El promedio de talla para ambas especies 
fue de 52 mm (tabla 14). 

 
 

Tabla 14. Captura mediante marisqueo de las especies del género Patella en esta campaña. T. MED. (talla 
media en mm), T. MÁX. (talla máxima en mm), Nº EJEMPLARES (número ejemplares capturados). 

 

MARISQUEO DE LAPAS T. MED. (mm) TALLA MAX. (mm) N° EJEMPLARES 

El Este    

Patella candei crenata 52 79 673 

Patella ulyssiponensis aspera 52 74 853 

Total    1526 

 
 
Por último, la pesca a fondo con cebo muerto presentó como especie objetivo a 

Serranus atricauda. La zona en la cual se registró un mayor número de ejemplares 
capturados fue El Faro, seguido de Las Calmas, El Golfo, La Dehesa y La Restinga. La 
talla máxima se alcanzó en un ejemplar capturado en la zona de El Faro (34,5 cm) (tabla 
15). 
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Tabla 15. Captura de la pesca con carrete eléctrico y liña fondo cebo muerto de S. atricauda. T. MED. (talla 
media en cm), T. MÁX. (talla máxima en cm), Nº EJEMPLARES (número ejemplares capturados). 
 

PESCA CARRETE ELÉCTRICO 
Y LIÑA FONDO CEBO MUERTO 

T. MED. (cm) TALLA MAX. (cm) N° EJEMPLARES 

La Restinga 28,00 28 1 

El Golfo 25,92 27 6 

La Dehesa 23,40 28,5 5 

El Faro 25,67 34,5 58 

Las Calmas 23,83 32 9 

Total general   79 

 
Tras la presentación de los datos de la campaña HIERRO 1406, se analizó la 

distribución de frecuencia de tallas referente a las especies con mayor número de 
capturas en las campañas del proyecto OMARCOST (HIERRO 1307, HIERRO 1310 y 
HIERRO 1406). Estas especies fueron Beryx splendens, Sparisoma cretense, Muraena 
augusti, Gymnothorax unicolor y Serranus atricauda. A continuación se representan los 
histogramas de tallas agrupados por especie y campaña. 

 
La distribución de tallas para B. splendens en las tres campañas llevadas a cabo no 

presentó grandes diferencias (figura 13). La mayor frecuencia de talla se observó entre los 
37-38 cm. En la campaña HIERRO 1406, el rango de tallas fue más amplio, 
encontrándose la mayoría de los individuos con tallas comprendidas entre los 30 y 45 cm, 
a diferencia de las campañas anteriores en las que este rango se distribuyó entre los 32 y 
45 cm. 

  

 

Figura 13. Histogramas de frecuencia de tallas de B. splendens  
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Las tallas de mayor frecuencia para Sparisoma cretense en las campañas HIERRO 

1307 y 1310, estuvieron en torno a los 27-28 cm. La mayor frecuencia de talla de todas 
las campañas realizadas durante OMARCOST tuvo lugar en HIERRO 1406, presentando 
un mayor número de individuos con tallas de 25 cm, talla autoimpuesta por los propios 
pescadores de la cofradía, siendo 20 cm la talla mínima de captura legal. Sin embargo, la 
mayoría de los ejemplares capturados se encontraron entre los 27 y 30 cm (figura 14). 

 

  

 

Figura 14. Histogramas de frecuencia de tallas de S. cretense 

 

 

La distribución de tallas de M. augusti presentó diferencias en cada campaña 
(figura 15). El histograma de la campaña 1307 no es representativo ya que se capturaron 
tan solo tres individuos con tallas entre los 60 y 82 cm, aproximadamente. En el HIERRO  
1310 las tallas con mayor frecuencia se encontraron entre los 60 y 65 cm, siendo éstas 
superiores a la talla autoimpuesta por los propios pescadores de la cofradía (60 cm), cabe 
destacar una mayor frecuencia de capturas con tallas de alrededor de 75 cm. La campaña 
HIERRO 1406 presentó una mayor frecuencia de individuos con tallas entre 55 -60 cm, 
seguida de individuos con tallas entre los 60 y 65 cm.  
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Figura 15. Histogramas de frecuencia de tallas de M. augusti. 

 

La especie G. unicolor presentó una mayor frecuencia de talla con capturas por 
debajo de los 60 cm (talla autoimpuesta por los propios pescadores de la cofradía) en 
todas las campañas. En las campañas 1310 y 1406 se capturaron individuos con tallas 
por debajo de los 50 cm (figura 16). 

 

  

 

Figura 16. Histogramas de frecuencia de tallas de G. unicolor 

 
 
La distribución de tallas en Serranus atricauda presentó algunas diferencias entre 

las tres campañas (figura 17). En la campaña HIERRO 1307 se observaron muy pocos 
ejemplares comprendidos entre dos rangos de talla (17-18 cm y 30-32 cm). En HIERRO 
1310 la mayor frecuencia se encontró en tallas entre 24-25 cm, a diferencia de HIERRO 
1406 en la que la talla mejor representada se observó entre 27 y 28 cm.  
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Figura 17. Histogramas de frecuencia de tallas de S. atricauda. 
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