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I N T R O D U C C I Ó N

El presente libro “Dos décadas de tra-
bajo con especies amenazadas de la Ar-
gentina” consiste en una recopilación y 
actualización de la información disponi-
ble de 26 especies amenazadas de la flo-
ra y la fauna argentina. Cada una de ellas 
es tratada en capítulos desarrollados por 
investigadores, naturalistas y referentes y 
contienen la información que se detalla a 
continuación. El orden en que se presen-
ta cada especie se basa en la clasificación 
taxonómica.  

FICHA TÉCNICA TAXONÓMICA Y 
ESTADO DE CONSERVACIÓN

 Se presenta a la especie con el nombre 
vulgar más utilizado junto con el nom-
bre científico aceptado y su autoridad. Se 
detalla el rango taxonómico al que perte-
nece (clase, orden, familia u otro según 
corresponda), otros nombres vulgares 
incluyendo las denominaciones de la es-
pecie en diferentes lenguas de los pueblos 
originarios (con énfasis en los nombres en 
uso en nuestro país), en inglés y en por-
tugués. Para el ordenamiento taxonómico 
y el orden en el que aparecen los capítu-
los en este libro se siguieron a: Bánki et 
al. (2021) para invertebrados, Zuloaga et 
al. (2019) para flora y Bauni et al. (2021) 
para vertebrados. Los nombres vulgares 
presentados son aquellos que los autores 
consideraron los más adecuados para la 
especie. Además, se especifica el estatus 
de conservación a nivel internacional y 
nacional y, acompañados por íconos que 

CONSIDERACIONES SOBRE LOS CAPÍTULOS DE ESTE LIBRO

los representan en el color que correspon-
de a su categoría, la categoría CITES si la 
tuviese. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Se detallan características morfológi-
cas propias de la especie (tamaño, forma, 
peso, altura), una descripción del aspecto 
y la coloración general procurando desta-
car aquellos rasgos distintivos que permi-
ten reconocer a cada especie. Además, en 

EN PELIGRO CRÍTICO

EN PELIGRO

VULNERABLE

CASI AMENAZADO

PREOCUPACIÓN MENOR
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Ejemplo de ícono para las categorías 
EN PELIGRO CRÍTICO Y EN PELIGRO

COLORES UTILIZADOS SEGÚN ESTATUS DE CONSERVACIÓN
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CONSIDERACIONES SOBRE LOS CAPÍTULOS DE ESTE LIBRO particular para la fauna, se incluyen dife-
rencias entre sexos, entre juvenil y adulto 
(cuando difieren claramente), así como 
entre especies taxonómicamente empa-
rentadas. 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN

 Se describen los ambientes en los que 
habita cada especie, especialmente en 
la Argentina. Se incluye el área de distri-

Límites políticos de la República Argentina. Fuente: Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

Elaboración Fundación Azara.
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bución que ocupa con mayor detalle en 
nuestro país, indicando las provincias 
donde se encuentra presente. Se consi-
deraron las 24 jurisdicciones argentinas 
y el Mar Argentino. Se acompaña cada 
capítulo con un mapa de distribución 
en la Argentina, excepto para la ballena 
franca austral (Eubalaena australis) y el 
delfín franciscana (Pontoporia blainvillei), 
donde se incluyen otras áreas que fre-
cuentan cada una de estas especies. Se-
gún consideración de los autores, cada 
mapa muestra la distribución actual, po-
tencial, histórica, entre otras. Todos ellos 
fueron elaborados por la Fundación de 
Historia Natural Félix de Azara siguien-
do los lineamientos del IGN. 

RASGOS ETOECOLÓGICOS

Se detallan los hábitos y preferencias 
horarias, voces, uso del hábitat, adap-
taciones fisiológicas y/o comportamen-
tales propias de cada especie, dieta ali-
mentaria y enemigos naturales, migra-
ciones (si tuviese), entre otros. También 
se especifica todo lo relativo a los aspec-
tos reproductivos y su rol ecológico.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Se incluye la categoría de conserva-
ción de cada especie a nivel interna-
cional según la última clasificación de 
la UICN que, en el caso de las aves, es 
oficializada por BirdLife International. 
Además, el estatus de conservación a 
nivel nacional según la última actua-
lización de la Lista Roja Preliminar de 

las Plantas Endémicas de Argentina 
(Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación), Categoriza-
ción de las Aves de la Argentina según 
su estado de conservación (Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
de la Nación y Aves Argentinas), Peces 
de Agua Dulce Amenazados de la Ar-
gentina en “Otros que se van” (Chebez 
et al., 2009), Categorización del Estado 
de Conservación de la Herpetofauna de 
la República Argentina y de las Lagarti-
jas y Anfisbenas  (Asociación Herpeto-
lógica Argentina) y la Lista Roja de los 
Mamíferos de Argentina (Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de 
la Nación y Sociedad Argentina para el 
Estudio de los Mamíferos). Se presentan 
las causas que llevaron a que la especie 
se encuentre amenazada y los proble-
mas de conservación. De incluirse la 
especie en CITES se especifica en cuál 
apéndice y sus implicancias. 

ACCIONES DE CONSERVACIÓN

Se presenta una cronología detallada 
de las acciones para preservar la espe-
cie, medidas legales adoptadas y su al-
cance, así como su presencia en áreas 
naturales protegidas. Se mencionan 
proyectos de conservación in situ, ex situ 
y ejemplares en cautiverio. También se 
incluye una compilación de las investi-
gaciones realizadas y aquellas en cur-
so, actividades de educación ambiental 
y materiales educativos desarrollados 
junto con recomendaciones prácticas 
de manejo de la especie y futuras accio-
nes. Se destaca el rol de la Fundación 
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de Historia Natural Félix de Azara en 
el desarrollo de los proyectos de inves-
tigación y conservación de cada espe-
cie. También se presenta un listado en 
orden alfabético de todas las institucio-
nes, organismos del Estado, organiza-
ciones no gubernamentales, grupos de 
investigación, iniciativas y proyectos 
independientes de la Argentina, que 
trabajan por cada una de las especies 
amenazadas que se incluyen en el libro. 

INFORMACIÓN ANTROPOLÓGICA

Se incluye información de cómo las so-
ciedades interpretan a las especies ame-
nazadas que se trataron en este libro. 
Para ello se incluyen: mitos y leyendas, 
poemas, canciones, usos, entre otros. 
Esta sección solo se encuentra en aque-
llas especies sobre las cuales se dispone 
de información cultural asociada.

BIBLIOGRAFÍA

En cada capítulo del libro se listan todos 
los trabajos citados, que incluyen: libros, 
capítulos de libros, artículos científicos, 
tesis, informes técnicos y notas de divul-
gación. Se siguieron las Normas APA. 
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Pontoporia blainvillei (Gervais y d’Orbigny, 1844) 

M.  NATALIA PASO V IOLA,  LEONARDO G .  BERNINSONE 
y  PABLO DENUNCIO

Clase: Mammalia
Orden: Cetartiodactyla

Familia: Pontoporiidae
Otros nombres vulgares: delfín del plata, delfín del Río de la Plata, tonina, franciscano; 
toninha, boto-amarelo, boto-cachimbo (Brasil). 
Nombres en inglés: Franciscana Dolphin, La Plata River Dolphin.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

La franciscana, Pontoporia blainvillei 
(Gervais y d’Orbigny, 1844), es un cetá-
ceo odontoceto, única especie represen-
tante de su género. Es un pequeño delfín 
costero, endémico del Océano Atlántico 
Sudoccidental. Su nombre “franciscana” 
se debe a su coloración marrón ocre en 
la parte dorsal, más claro en los flan-
cos y en la región ventral, que asemeja 
al color de la ropa que llevan los monjes 
franciscanos. La aleta dorsal es triangu-
lar, ligeramente redondeada en la pun-
ta, mientras que las aletas pectorales 
son muy amplias. El rasgo externo más 
característico es su hocico extremada-
mente largo y fino, llegando a presen-

tar hasta unos 250 pequeños y afilados 
dientes. El largo de este hocico varía a lo 
largo de la vida de los animales, siendo 
relativamente corto en los individuos 
jóvenes y extremadamente alargado en 
los adultos, encontrándose una longitud 
máxima de 304 mm en delfines adultos, 
que representa el 70% de la longitud del 
cráneo. El cuello es flexible, la cabeza es 
pequeña con un melón voluminoso, ojos 
pequeños y el espiráculo se asemeja a 
una media luna transversal. Las hem-
bras son ligeramente mayores en tama-
ño que los machos, tanto en largo como 
en peso. Las longitudes totales máximas 
registradas y peso aproximado de un 
adulto en esta especie son de 163 cm y 
25 kg para los machos y 177 cm y 30 kg 

Estatus internacional: Vulnerable (Zerbini et al., 2017).
Estatus nacional: Vulnerable (Denuncio et al., 2019).
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para las hembras. Las crías al nacer son 
similares en coloración a los adultos y se 
han encontrado tallas y pesos mínimos 
de 55 cm y 5 kg, respectivamente (Basti-
da et al., 2007).

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN

La franciscana habita exclusivamente 
aguas de la costa este de Sudamérica y se 

Delfín franciscana adulto (rostro alargado) nadando en la costa bonaerense, abril de 2010. 
Foto: Leonardo Berninsone, AquaMarina. 

encuentra solamente en tres países: Bra-
sil, Uruguay y la Argentina (en las provin-
cias de Buenos Aires, Río Negro y Chu-
but). El límite norte de su distribución es 
Itaúnas (18º 25′ S), en el estado de Espíri-
to Santo en Brasil, llegando hasta el Golfo 
San Matías (42º 10′ S), en Río Negro, Ar-

Aleta dorsal y coloración del cuerpo 
marrón ocre de un delfín franciscana, 
Bahía Samborombón, Buenos Aires, marzo 
de 2010. Foto: Leonardo Berninsone, AquaMarina.
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Delfín franciscana adulto con su rostro entero en la superficie, Bahía de Babitonga, Brasil. 
Foto: Marta J. Cremer, Projeto Toninhas.

Juvenil de delfín franciscana. Se observa el rostro más corto en animales inmaduros. 
Claromecó, Buenos Aires, 2008. Foto: María Natalia Paso Viola.

Aleta dorsal de dos delfines franciscana nadando juntos en la costa bonaerense, marzo de 
2008. Foto: Leonardo Berninsone, AquaMarina.
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gentina (Crespo et al., 1998; Amaral et al., 
2018). Sin embargo, su distribución no es 
continua. Existen dos áreas al norte de su 
distribución en Brasil, donde la francis-
cana está ausente, denominadas “gaps” o 
“hiatos”. La causa de estos hiatos es aún 
incierta, pero debido a su preferencia por 
aguas turbias de profundidades menores 
a 30-35 m, la transparencia y profundidad 
de esas aguas podrían ser algunas de las 
razones. Algunos investigadores sugieren 
que podría deberse al angostamiento de 
la plataforma marina, afectando la diná-
mica biótica, por ejemplo, la producción 
primaria y en consecuencia el alimento 

disponible para la especie (Ama-
ral et al., 2018).

La franciscana se encuentra 
principalmente en costas mari-
nas con ocurrencias ocasionales 
en estuarios. Sin embargo, exis-
ten registros de su ingreso en el 
estuario del Río de La Plata (Pra-
deri, 1986) y es común encontrar-
las en el estuario de Bahía Babi-
tonga en Brasil. Este delfín ocupa 
sectores costeros desde la zona 
de surf (rompiente de la ola), con 
una distribución máxima hasta 
los 50 m o incluso más profundo. 
Sin embargo, en la Argentina se 
observó una marcada reducción 
en la abundancia más allá de los 
30 m de profundidad (Crespo et 
al., 2010).

No existe una estimación de la 
abundancia total en todo el ran-
go de distribución de la especie, 
aunque sí se ha estimado la abun-
dancia de manera separada para 
algunas áreas en particular. Du-

rante los años 2003 y 2004 se llevaron a 
cabo censos aéreos para estimar la abun-
dancia de la franciscana en las costas de 
la Argentina. El área fue dividida en dos: 
un sector norte de General Lavalle a Mar 
del Plata y de Mar del Plata a Claromecó 
(provincia de Buenos Aires) y un sector 
sur desde Bahía Blanca hasta la desem-
bocadura del río Negro y a lo largo de la 
costa norte del Golfo San Matías. La den-
sidad (individuos/km2) disminuyó con la 
profundidad en toda el área y fue menor 
en el sector sur, y su abundancia para la 
costa argentina fue de 14.645 individuos 
(Crespo et al., 2010).

DISTRIBUCIÓN

Fuente: UICN SSC Cetacean Specialist Group. (2017). Pontoporia 
blainvillei. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2020-2.
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RASGOS ETOECOLÓGICOS

En general la franciscana se encuentra 
en grupos de pequeño tamaño. Según la 
metodología de observación utilizada, 
existen diferencias en el tamaño grupal. 
Experimentos llevados a cabo en Brasil 
han reconocido que las observaciones 
desde avión (sobrevuelos) pueden sub-
estimar hasta un 30% del tamaño de 
los grupos observados. Los sobrevuelos 
realizados en la Argentina mostraron 
un tamaño grupal de entre 1-5 animales 
(Crespo et al., 2010), mientras que obser-
vaciones desde la costa en el área marina 
mostraron grupos de entre 1-20 anima-
les (Bastida et al., 2002), siendo menor en 
áreas estuariales, entre 1-6 animales en 
Bahía San Blas (Bordino et al., 1999). 

En el norte y sur de la provincia de Bue-
nos Aires (Bahía Samborombón y Bahía 
Anegada, respectivamente) se estudió el 
uso de hábitat de la franciscana utilizan-
do transmisores satelitales mediante los 
cuales se obtuvo una alta fidelidad de si-
tio con un área de acción (área en donde 
un individuo realiza sus actividades nor-
males de alimentación, apareamiento, 
cuidado de crías y refugio) promedio en 
la Bahía Samborombón de 150 km2 y en 
Bahía San Blas de 345 km2, que apenas 
supera los 20 km lineales en su máxima 
extensión. Además, en ambas áreas bu-
cean en profundidades menores a 15 m 
(Bordino et al., 2008; Wells et al., 2022). En 
los ambientes estuariales, los patrones de 
movimiento de los delfines parecen estar 
asociados a los cambios de marea. Las 
franciscanas aparentemente no migran, 
aunque se han documentado movimien-
tos estacionales costeros mar adentro en 

algunas áreas (Bordino et al., 1999). De to-
das maneras, son necesarios estudios en 
mar abierto ya que estos patrones fueron 
estudiados solamente en bahías y estua-
rios. Si bien no se analizó en detalle en las 
franciscanas de la Argentina, parece no 
haber diferencias en el uso de hábitat en 
relación con la profundidad en función 
del tamaño, edad o sexo de los delfines en 
el sur de Brasil (Danilewicz et al., 2009).

Estudios previos sugieren que la fran-
ciscana posee un comportamiento de 
alimentación generalista y oportunista, 
siendo los peces, calamares y crustáceos 
los grupos de presas más comunes en la 
dieta de esta especie. Hasta el momen-
to se han encontrado al menos 76 ítems 
presa en toda su distribución, incluyendo 
principalmente peces de la familia Sciae-
nidae como el teleósteo Cynoscion guatucu-
pa, cefalópodos como el calamarete Loligo 
sanpaulensis y crustáceos (Danilewicz et 
al., 2002). Las presas consumidas no su-
peran los 20 cm de largo en promedio, 
dependiendo del área geográfica; y en el 
caso de los peces mayormente se alimen-
ta de juveniles. A través de la ingesta de 
las presas se produce el ingreso al orga-
nismo de distintos contaminantes como 
los metales pesados (p. ej. cadmio, zinc, 
entre otros), pero sin resultar, hasta el 
momento, en niveles alarmantes que pu-
dieran ser nocivos para la especie.

El delfín franciscana es depredador de 
los principales recursos pesqueros en 
cada región (por ejemplo, peces óseos de 
la familia de los esciénidos), por lo que 
juega un rol muy importante en el eco-
sistema costero que habita. Además, es 
un indicador biológico de las condiciones 
ambientales, acumulando metales pe-
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sados, pesticidas, hidrocarburos y otros 
contaminantes en sus órganos o tejidos 
(Rodríguez et al., 2002; Panebianco et al., 
2011; Paso Viola et al., 2014). En cuanto a 
sus depredadores naturales, se ha men-
cionado al tiburón gatopardo (Notorynchus 
cepedianus) en Bahía San Blas, Argentina 
(Lucifora et al., 2005), y a las orcas (Orci-
nus orca) en Brasil (Ott y Danilewicz, 1998; 
Santo y Netto, 2005).

La franciscana presenta uno de los ci-
clos reproductivos más cortos entre to-
dos los cetáceos, con una monogamia se-
rial, es decir, una pareja de apareamien-
to único por cada ciclo reproductivo. Las 
hembras alcanzan la madurez sexual en-
tre los cuatro y cinco años aproximada-
mente y a una talla de 140 cm, mientras 
que los machos lo hacen a los tres años 
y 126 cm aproximadamente (Panebian-
co et al., 2012, 2016). El período de ges-
tación no varía entre las distintas áreas 
geográficas y se estima que dura entre 
10,2 y 11,2 meses. Las hembras tendrían 
pariciones simples cada dos años y la 
reproducción ocurre entre los meses de 
octubre a marzo con nacimientos en oc-

tubre y febrero y una lactancia estimada 
de 7-8 meses. El destete de las crías es 
gradual comenzando a incorporar pre-
sas de forma temprana, a partir de los 
tres meses de edad o incluso antes. Por 
lo tanto, la independencia en la dieta se 
alcanza cuando las crías superan los 91 
cm de largo y 11 kg, antes de cumplir el 
año de edad (Denuncio et al., 2013; Pane-
bianco et al., 2016). 

ESTADO DE CONSERVACIÓN

La franciscana es el cetáceo pequeño 
más amenazado del Océano Atlántico 
Sudoccidental, seriamente afectado por 
las actividades humanas de la región. Sin 
embargo, hasta hace unas décadas atrás 
era una especie poco conocida. En el año 
1997 fue asignada a la categoría “Datos 
Insuficientes” tanto para la Lista Roja de 
la Sociedad Argentina para el Estudio de 
los Mamíferos como para la Unión Inter-
nacional para la Conservación de la Na-
turaleza. Sin embargo, en el año 2000, 
con más información recolectada sobre 

Madre y cría de delfín franciscana fotografiadas durante un censo aéreo en Brasil, 2020. 
Foto: Daniel Danilewicz, GEMARS-Funbio.
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la especie, se la recategorizó como en es-
tado “Vulnerable” de conservación en la 
Argentina (Diaz y Ojeda, 2000), categori-
zación que se mantiene en su última cla-
sificación de conservación, tanto a nivel 
internacional (Zerbini et al., 2017) como 
nacional (Denuncio et al., 2019). 

En los últimos 20 años la preocupa-
ción por la conservación de la francis-
cana fue creciendo debido a que, al ser 
una especie costera, registra una altísi-
ma tasa de captura incidental en redes 
de pesca agalleras (de enmalle) prove-
nientes de la pesca artesanal costera a 
lo largo de su distribución, a la que se 
ve expuesta desde hace casi cuatro dé-
cadas (Cappozzo et al., 2007; Negri et al., 
2012). 

En comparación con las diferentes 
abundancias estimadas a lo largo de su 
distribución, los niveles de captura inci-
dental de franciscanas serían insosteni-
bles, dado que las extracciones anuales 
de ejemplares oscilan entre el 3 y 6% 
de los tamaños de población estimados 
(Crespo et al., 2010). En la Argentina, 
la mortalidad no es homogénea, siendo 
esta especie más impactada en la región 
norte bonaerense (entre la zona sur de 
la Bahía Samborombón y el Cabo San 
Antonio), que en el sur de la provincia de 
Buenos Aires y zona sur de su distribu-
ción (Cappozzo et al., 2007). Las últimas 
estimaciones de mortalidad realizadas 
en la provincia de Buenos Aires revelan 
que mueren entre 360 y 539 delfines por 
año a causa de la pesca artesanal en re-
des de enmalle y camaroneras (Negri et 
al., 2012), representando entre el 2,5 y 
3,7% de la población de la Argentina. 

Como consecuencia de los problemas 

de conservación por los que este delfín 
costero se ve afectado en todo su rango 
de distribución, se dividió esta área en 
cuatro unidades de manejo poblacional 
(Franciscana Management Areas, FMAs 
por sus siglas en inglés) fundamentadas 
en información genética, morfológica, 
poblacional y de comportamiento. El 
fin último de la creación de estas uni-
dades de manejo es garantizar una ges-
tión eficaz a escala local. Las primeras 
tres áreas (FMA I, II y III) corresponden 
a Brasil y Uruguay y la cuarta (FMA IV) 
es la que incluye a las aguas costeras de 
la Argentina (Secchi et al., 2003). Con el 
avance de los estudios moleculares en 
toda la distribución de la especie, estas 
FMAs fueron subdivididas en regiones 
menores e incluso los límites originales 
de cada FMA fueron corregidos. La Ar-
gentina, en la actualidad, constituye una 
región que incluye entre tres y cinco re-
giones menores (Gariboldi et al., 2016). 
Sin embargo, el número definitivo de 
subregiones y sus límites deben ser re-
visados. 

El análisis de viabilidad poblacional 
realizado desde principios de la déca-
da del 2000, utilizando estimaciones de 
abundancia, mortalidad incidental por 
pesquerías y tasas de crecimiento de la 
población, sugirió que los niveles de cap-
tura incidental no serían sostenibles en 
todas las FMAs y que las poblaciones de 
franciscanas de las FMA II, III y IV decli-
narían al menos en un 30% en 25 años 
(Secchi y Fletcher, 2004; Secchi, 2010). 

La degradación del hábitat, la contami-
nación por plásticos e ingesta de basura, 
la contaminación química y la reducción 
de los stocks de peces pequeños como los 
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A. Delfín 
franciscana 
enmallado en red 
de pesca artesanal 
en la costa de 
la provincia de 
Buenos Aires, 
noviembre de 
2005 y B. Dos 
ejemplares adultos 
a bordo de una 
embarcación de 
pesca artesanal, 
muertos por redes 
de enmalle, San 
Clemente del 
Tuyú, Buenos 
Aires, octubre de 
2004. Fotos: Leonardo 
Berninsone, AquaMarina. 

A

B
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esciénidos que generan cambios tem-
porales en la dieta del delfín franciscana, 
son algunos de los principales riesgos a 
los que este pequeño delfín se enfrenta en 
su hábitat natural. Existen datos publica-
dos sobre la presencia de contaminantes 
metálicos y orgánicos en tejidos de esta 
especie producto de la contaminación in-
dustrial y del uso de pesticidas agrícolas, 
aunque se desconoce su efecto sobre el 
estado sanitario de la especie. También se 
observaron restos de plástico en conteni-
dos gástricos, cuyo origen está vinculado 
tanto a la pesca como al turismo. Poco se 
sabe de enfermedades que afectan a este 
delfín, aunque se encontraron en muy 
baja frecuencia malformaciones óseas en 
el hocico de este cetáceo (Denuncio et al., 
2019).

Muchas de las especies presas presentes 
en la dieta de la franciscana son de interés 
comercial y en algunos casos, existe ade-

más un solapamiento de las tallas de cap-
tura comercial con las tallas consumidas, 
por lo que no se puede descartar un efecto 
directo o indirecto de la pesca, aunque no 
ha sido evaluado. Precisamente, las pre-
sas más relevantes en la dieta de la fran-
ciscana en la provincia de Buenos Aires 
(pescadilla de red -Cynoscion guatucupa- y 
corvina rubia -Micropogonias furnieri-) son 
especies de gran importancia económica 
para las pesquerías de la región (Paso Vio-
la et al., 2014; Denuncio et al., 2017). Sin 
embargo, la mortalidad debida al enmalle 
incidental en redes agalleras es, por lejos, 
la peor amenaza para la franciscana. 

ACCIONES DE CONSERVACIÓN

A lo largo de la costa de la provincia de 
Buenos Aires suelen encontrarse ejem-
plares de delfín franciscana varados en 

Tractor a la espera de una embarcación de pesca artesanal del sur de la provincia de 
Buenos Aires, Claromecó, julio de 2008. Foto: María Natalia Paso Viola.
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la playa. Las franciscanas que aparecen 
muertas son utilizadas por los diferen-
tes grupos de investigación desde hace 
décadas para hacer necropsias que brin-
dan información sobre diferentes as-
pectos de la especie, importante para su 
conservación. Estos varamientos gene-
ralmente corresponden a individuos ju-
veniles y adultos que aparecen muertos 
durante todo el año. Durante la tempo-
rada de verano es más común encontrar 
varamientos de crías vivas que aparecen 
perdidas en la costa por haberse separa-
do demasiado de su madre. Durante la 
necropsia se toman muestras de órganos 
y tejidos para estudios de histopatología, 
parasitología, alimentación y nutrición, 
genética, contaminantes, crecimiento y 
desarrollo de la especie. La gran mayoría 
de las franciscanas que aparecen vara-
das muertas en la playa presentan mar-
cas de redes de pesca en el pico y en las 
aletas, sugiriendo que la principal causa 
de muerte es de manera incidental en re-
des de pesca artesanal. 

En las últimas décadas se han evalua-
do diferentes alternativas para reducir la 
captura incidental de los delfines francis-
cana a través del trabajo en colaboración 
de científicos y pescadores artesanales. 
Entre ellas, se testeó el uso de nuevas 
tecnologías que sirvieran para acompa-
ñar la pesca con redes agalleras de for-
ma sustentable, por un lado, mediante la 
utilización de redes reflectivas y por otro, 
mediante el uso de alarmas acústicas 
normalmente conocidas como pingers. 
Las redes reflectivas estaban enrique-
cidas en su composición con sulfato de 
bario, por lo que se consideraba que te-
nían el potencial de ser detectadas más 

fácilmente por las franciscanas. Esto 
se debe a que el bario es un metal que 
genera que las ondas que emite la fran-
ciscana cuando ecolocaliza sean refleja-
das más efectivamente para que pueda 
detectar mejor la red y de esa manera 
evitar el enmallamiento que lleva a la 
captura incidental. Sin embargo, los re-
sultados de este experimento indicaron 
que no hay diferencias significativas en 
la captura incidental en redes normales 
y redes reflectivas, resultando en una 
alternativa inviable para mitigar la cap-
tura incidental (Bordino et al., 2013). 

Los pingers utilizados en un primer 
momento emitían una señal acústica 
a una frecuencia que era audible para 
las franciscanas (10 kHz) siendo efecti-
va a la hora de alejar a los animales de 
las redes de pesca, pero presentando 
a su vez un efecto colateral asociado a 
la atracción de lobos marinos, quienes 
aprendieron a asociar el sonido del pin-
ger con la presencia de una red con pe-
ces (también llamado efecto dinner bell). 
Dado que los lobos marinos no solo 
robaban el pescado de las redes, sino 
que además las destruían, se modificó 
la frecuencia de los pingers a una nueva 
frecuencia (70 kHz) dentro del rango de 
audición de las franciscanas, pero no de 
los lobos marinos. Estas alarmas acústi-
cas lograron una efectividad del 90% en 
la mitigación de la captura incidental, 
resultando en la estrategia más efectiva 
hasta el momento (Bordino et al., 2002), 
aunque existe la posibilidad de que en 
ciertos casos haya efectos adversos a 
nivel poblacional (p. ej. habituación o ex-
clusión de hábitat) que aún no han sido 
evaluados (FAO, 2018). 
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A su vez se evaluó la efectividad de ar-
tes de pesca alternativos que sirvieran 
para disminuir la captura incidental de 
franciscanas sin perjudicar el rendi-
miento de la actividad pesquera. En este 
caso se evaluó el uso de espineles (com-
puestos por una línea madre de donde 
cuelgan una serie de anzuelos espacia-

dos), donde prácticamente no se regis-
tró mortalidad incidental de delfines. Sin 
embargo, el análisis económico indicó 
que el tiempo y esfuerzo que se debería 
emplear para reemplazar algunas redes 
por espineles tendría que ser acompaña-
do de un valor agregado en el precio de la 
captura en el mercado (Berninsone et al., 

Ejemplar adulto de franciscana varado en una playa en la costa de la provincia de Buenos 
Aires, Pinamar, julio de 2008. Foto: Leonardo Berninsone, AquaMarina.

Charla de 
científicos y 
pescadores 
luego de 
su regreso 
a la playa, 
Claromecó, 
2008.
Foto: María Natalia 
Paso Viola.
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2020). Dado que en la actualidad eso no 
ocurre, la estrategia de utilizar espineles 
como arte de pesca alternativo resulta in-
viable. De la misma manera se evaluó el 
uso de nasas de pesca (consisten en una 
especie de caja enrejada con carnada en 
su interior con un orificio por donde el 
pescado puede entrar, pero no puede sa-
lir), las cuales resultaron efectivas para 
mitigar la captura incidental pero no, des-
de lo práctico, para capturar las especies 
objetivo de Bahía Samborombón. En la 
actualidad, se está diseñando un proyec-
to para evaluar su uso en la zona de Cabo 
San Antonio. 

En el año 2015, a partir del trabajo con-
junto de instituciones académicas, agen-
cias nacionales y provinciales de admi-
nistración pesquera y organizaciones no 
gubernamentales (ONGs), se estableció el 
“Plan de Acción Nacional para Reducir las 
Interacciones de Mamíferos Marinos con 
Pesquerías en la República Argentina”. El 
objetivo del Plan de Acción es contribuir 
al manejo ecosistémico de las pesquerías, 
evaluando las interacciones entre estas y 
los mamíferos marinos, a fin de disminuir 
los impactos negativos sobre ambos. Du-
rante el Primer Taller realizado en el año 
2016, se conformó un plan operativo trie-
nal en el cual la franciscana fue definida 
como una de las cinco especies a priorizar 
su conservación. Durante estos años el 
trabajo se enfocó en la “Evaluación y mi-
tigación de interacciones con pesquerías 
artesanales” con el fin de reducir la actual 
captura incidental de delfines francisca-
na en redes agalleras a valores sustenta-
bles a través del uso de alarmas acústicas, 
entre otras alternativas. El objetivo tam-
bién fue difundir el estatus de conserva-

ción de este delfín y las acciones que se 
están desarrollando para proteger a la es-
pecie, ambas actividades llevadas a cabo 
por la ONG AquaMarina, con el apoyo del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable de la Nación, las autoridades del 
gobierno de la provincia de Buenos Aires, 
la Fundación Vida Silvestre Argentina y 
con el apoyo financiero de la Food and 
Agriculture Organization of the United 
States (FAO, por sus siglas en inglés). 

En 2017 el Poder Legislativo Provincial 
declaró a la franciscana como Monumen-
to Natural en todo el ámbito de la provin-
cia de Buenos Aires (Ley N° 14.992), que 
corresponde a la máxima categoría de 
protección que se le puede dar a una es-
pecie en la provincia. De esta manera, se 
logra poner en foco el problema de con-
servación que presenta esta especie, dán-
dole énfasis al trabajo de fiscalización y 
gestión, fomentando el trabajo en proyec-
tos de investigación, en educación am-
biental y priorizando la implementación 
de medidas de mitigación, contribuyendo 
así a su conservación. 

Entre los años 2008 y 2009 la Funda-
ción Azara colaboró junto a otras ONGs 
con las campañas de estudio del proyec-
to franciscana en el sur de la provincia 
de Buenos Aires que venía realizando el 
equipo del Laboratorio de Ecología, Com-
portamiento y Mamíferos Marinos del 
Museo Argentino de Ciencias Naturales 
Bernardino Rivadavia (CONICET), dirigi-
do por el Dr. Luis Cappozzo. Estas campa-
ñas permitieron la finalización de tres te-
sis doctorales en Ciencias Biológicas de la 
Universidad de Buenos Aires y una tesis 
de licenciatura de la misma Universidad. 
De esta manera, la Fundación Azara, no 
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solo promovió la investigación y la for-
mación académica, sino también es parte 
de los logros conseguidos plasmados en 
numerosas publicaciones científicas en 
un área de distribución donde la informa-
ción sobre esta especie era escasa.

Las distintas publicaciones demuestran 
la diversidad de estudios que se realiza-
ron en base a las muestras obtenidas en 
dichas campañas. Los estudios se centra-
ron en contaminación por metales pesa-
dos, ecología trófica, aspectos reproduc-
tivos, anatomía, parámetros biológicos y 
mortandad incidental del delfín francis-
cana (Panebianco et al., 2011; Negri et al., 
2012; Panebianco et al., 2012, 2013; del 
Castillo et al., 2014; Paso Viola et al., 2014; 
Cáceres-Saez et al., 2016; Gariboldi et al., 
2016; Negri et al., 2016a, 2016b; Pane-
bianco et al., 2016; Denuncio et al., 2017; 
Paso Viola et al., 2017).

A continuación, se listan otras institu-
ciones, iniciativas o proyectos indepen-
dientes de la Argentina que trabajan en la 
conservación de la especie: 

●	 AquaMarina-Centro de Estudios en 
Ciencias Marinas.

●	 Grupo de Investigación Biología, Eco-
logía y Conservación de Mamíferos 
Marinos, Instituto de Investigaciones 
Marinas y Costeras, Universidad Na-
cional de Mar del Plata y CONICET.

●	 Laboratorio de Ecología, Comporta-
miento y Mamíferos Marinos, Museo 
Argentino de Ciencias Naturales Ber-
nardino Rivadavia, CONICET.

●	 Laboratorio de Mamíferos Marinos, 
Centro Nacional Patagónico, CONI-
CET.
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